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RESUMEN 

Objetivo: Determinar cómo se relaciona la migración urbana con la percepción de inseguridad 

ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. Métodos: La investigación fue de tipo teórica, 

nivel correlacional, diseño no experimental y de enfoque cuantitativo; la muestra estuvo 

conformada por 376 pobladores del distrito de Chancay; se utilizó la técnica de la encuesta y 

de instrumento al cuestionario, ambos cuestionarios cuentan con validez y confiabilidad; y en 

el procesamiento de información se desarrolló en el SPSS versión 27, que permitió realizar el 

análisis descriptivo e inferencial. Resultados: Se evidencia que existe una correlación positiva 

alta entre la migración urbana y percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, 

2019 (p=0,000 y Rho= 0,716). Conclusión: A medida que aumenta la percepción de migración 

urbana, tiende a aumentar también la percepción de inseguridad ciudadana.  

 

Palabras clave: Inseguridad ciudadana, asaltos, migración urbana. 
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ABSTRACT 

Objective: To determine how urban migration is related to the perception of citizen insecurity 

in the distrito de Chancay, year 2019. Methods: The research was of theoretical type, 

correlational level, non-experimental design and quantitative approach; the sample consisted 

of 376 inhabitants of the distrito de Chancay; the survey technique and questionnaire 

instrument were used, both questionnaires have validity and reliability; and the information 

processing was developed in SPSS version 27, which allowed descriptive and inferential 

analysis. Results: It is evident that there is a high positive correlation between urban migration 

and perception of citizen insecurity in distrito de Chancay, 2019 (p=0.000 and Rho= 0.716). 

Conclusion: As the perception of urban migration increases, the perception of citizen 

insecurity tends to increase as well.  

 

Keywords: Citizen insecurity, robberies, urban migration 
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INTRODUCCIÓN 

La migración urbana es un fenómeno que ha sido objeto de estudio durante décadas. En 

la actualidad, es una realidad que afecta a millones de personas en todo el mundo, siendo uno 

de los principales motores de cambio social y económico. Sin embargo, este proceso de 

movilidad humana también puede tener un impacto negativo en la percepción de seguridad de 

las personas que residen en las ciudades. Los migrantes que llegan a las áreas urbanas lo hacen 

en condiciones precarias, y se ven obligados a vivir en zonas marginales o barrios degradados, 

donde la delincuencia y la violencia son una constante. Como resultado, los habitantes de estas 

áreas pueden sentirse vulnerables e inseguros, lo que puede influir en su calidad de vida y en 

su bienestar emocional. 

En este contexto, resulta fundamental analizar la relación entre la migración urbana y 

la percepción de inseguridad en las ciudades. Una investigación exhaustiva sobre este tema 

podría permitirnos entender mejor las dinámicas sociales y culturales que subyacen a estos 

fenómenos, y encontrar soluciones efectivas para mejorar la calidad de vida de los habitantes 

urbanos, en especial de aquellos que son más vulnerables. Por lo tanto, se desarrolló una 

investigación con el objetivo principal de determina cómo se relaciona la migración urbana con 

la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. El cual se 

encuentra dividido en 6 capítulos. 

Capítulo I: Se denomina planteamiento del problema, donde se realiza la descripción 

de la realidad problemática de las variables, se formulan el problema general y los específicos, 

de igual forman se plantean los objetivos de acuerdo al problema, inclusive se explica la 

justificación por la cual se desarrolla la investigación y se presenta la delimitación y viabilidad.  

Capítulo II: Se denomina marco teórico, donde se plasman los antecedentes 

internacionales y nacionales relacionados con ambas variables, también se colocan las bases 

teóricas, es decir, información referente a las variables que refuerzan el entendimiento de las 
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variables, se sigue con las bases filosóficas, la definición de términos básicos donde se 

conceptualizan los términos difíciles, asimismo, se plantean las hipótesis y se diseña la 

operacionalización de las variables.  

Capítulo III: Se denomina metodología, donde se describe el diseño metodológico que 

está conformado por el tipo, nivel, diseño y enfoque de investigación, se determina la población 

y se calcula la muestra, asimismo, se describen las técnicas de recolección de datos y para el 

procesamiento de información.  

Capítulo IV: Se denomina resultados, donde se plasman el análisis de resultados de las 

variables con sus respectivas dimensiones, además, se desarrolla el contraste de las hipótesis.  

Capítulo V: Se denomina discusión, donde se explica los resultados del estudio 

contrastados con diversas investigaciones de otros autores, y también a las teóricas que ayuden 

al estudio.  

Capítulo VI: Se denomina conclusiones y recomendaciones, donde se describen las 

conclusiones de acuerdo a los objetivos planteados y en las recomendaciones se plasman las 

sugerencias del investigador para enfrentar a la inseguridad ciudadana y reforzar el uso de los 

espacios públicos.  

Finalmente, se encuentran las referencias donde se colocan las fuentes de las citas que 

se colocan en el trabajo, asimismo, en los anexos se encuentra la matriz de consistencia, los 

instrumentos y el trabajo estadístico.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.  Descripción de la realidad problemática 

A nivel mundial, la inseguridad ciudadana es una problemática que afecta a millones 

de personas en todo el mundo. Se trata de la percepción de riesgo o amenaza que sienten los 

habitantes de una ciudad o un país ante la posibilidad de ser víctimas de delitos, violencia o 

desorden social. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), revela que anualmente 

fallecen más de 1,4 millones de individuos a causa de actos violentos. Por cada víctima mortal, 

numerosas personas sufren heridas y múltiples trastornos en su salud corporal, sexual, genésica 

y psicológica. El impacto económico de la violencia sobre las naciones es colosal, generando 

gastos anuales multimillonarios en servicios médicos, aplicación de normativas legales y 

mermas en la eficiencia laboral (Tejeda y Palafox, 2021). 

En el continente europeo, la problemática de la inseguridad ciudadana no es tan grave 

a comparación de américa latina, pero igualmente es una problemática que afecta la integridad 

de las personas. Según el estudio de Cifuentes (2021) en territorio español revela que un cuarto 

de la población percibía la falta de seguridad pública como una cuestión sumamente alarmante. 

Además, una décima parte de los encuestados se consideraba susceptible de sufrir actos 

delictivos. El documento también destaca que la problemática de la inseguridad civil se 

posiciona entre las tres preocupaciones más relevantes para los habitantes de España. 

A nivel de América Latina, el deterioro de la seguridad pública constituye una 

problemática intrincada y polifacética que impacta negativamente en el bienestar de los 

individuos, el desarrollo y la democracia de la región. Según una publicación de García (2018) 

menciona refiere que la región del planeta con mayor índice de violencia se encuentra en 

Latinoamérica, donde ocurre más de un tercio de los asesinatos a nivel mundial. El informe 

señala, además, que esta zona alberga la gran mayoría de las urbes consideradas más inseguras 
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en todo el planeta, concretamente 41 de un total de 50. Adicionalmente, se destaca que en esta 

parte del continente americano se reportan 321,7 hurtos por cada centenar de millar de 

pobladores.                                                                                                                                                  

Por otro lado, en el Perú, la problemática de la inseguridad ciudadana en el Perú es un 

tema complejo y multidimensional que afecta a diversos sectores de la sociedad. La inseguridad 

se manifiesta en diferentes formas de violencia, delincuencia y criminalidad que generan temor, 

desconfianza y vulnerabilidad en la población. El XI Informe Urbano de Percepción Ciudadana 

2021, elaborado por el observatorio cívico 'Lima Cómo Vamos', fue divulgado según lo 

reportado por Infobae (2022). Este documento recopila las inquietudes y visiones de los 

habitantes de la capital peruana y su puerto principal. La conclusión más destacada revela que 

casi tres cuartos de los residentes en estas urbes identifican la falta de seguridad pública como 

el desafío primordial que deteriora su bienestar urbano. 

Asimismo, según la publicación del Instituto Peruano de Economía redactado por el 

economista peruano Gonzales (2023) menciona que para un 44% de la población peruana 

considera que la actividad criminal representa una de las preocupaciones más acuciantes que 

enfrenta la nación en estos momentos. Si bien la crisis sanitaria ocasionó un descenso 

momentáneo en los actos ilícitos, estos han experimentado un repunte recientemente. Durante 

el período anual más reciente, se contabilizaron aproximadamente setecientos millares de 

nuevas víctimas de infracciones penales en zonas metropolitanas. Adicionalmente, la escasez 

de recursos financieros y la carencia de planificación para combatir la delincuencia y la 

inseguridad conllevan serias repercusiones económicas, incluyendo erogaciones inmediatas 

como el incremento del cuerpo policial y los desembolsos jurídicos.  

El Distrito de Chancay, la inseguridad ciudadana es una de las principales 

preocupaciones de los habitantes de la localidad. Asimismo, se evidencia un clima de temor e 

incertidumbre entre la población, que se siente desprotegida y vulnerable ante la acción de los 
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delincuentes. Por ejemplo, en el estudio de Lora realizada en el año 2019, evidencia que las 

estadísticas que se realizaron en el distrito de Chancay se producen incidentes criminales que 

afectan a los transeúntes (asaltos), siendo una tendencia ascendente, así como apropiaciones 

ilícitas a vehículos que realizan trayectos entre provincias, entre distritos, vehículos de uso 

personal, han experimentado un aumento sorprendente en los últimos tiempos. 

Por otra parte, es importante destacar la creciente preocupación en relación con la 

migración urbana. Según el Censo de Población del 2007, las provincias con mayor número de 

habitantes en la región Lima son: Cañete, con 200 mil 662 habitantes (23,8% del total regional); 

Huaura, con 197 mil 384 habitantes (23,5%); Huaral, con 164 mil 660 habitantes (19,6%); y 

Barranca, con 133 mil 904 habitantes (16,0%). Es esencial resaltar que estos datos se han visto 

incrementado debido a la migración urbana y la migración extranjera.  

Es importante destacar que el aumento de la población en el distrito de Chancay se debe 

principalmente a la migración urbana y la migración extranjera, especialmente de venezolanos. 

Esto refleja la tendencia preocupante de un crecimiento exponencial de los habitantes en esta 

zona, que ofrece diversas oportunidades laborales por la presencia de empresas de diferentes 

sectores y la construcción de un mega puerto. Muchas personas que buscan salir adelante se 

trasladan a este distrito para encontrar trabajo y generar ingresos. Sin embargo, este fenómeno 

también ha afectado la seguridad ciudadana, ya que se ha registrado un incremento de la 

delincuencia y el sicariato. 

De acuerdo a la descripción en los párrafos anteriores, se realiza las siguientes preguntas 

de investigación: 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo se relaciona la migración urbana con la percepción de inseguridad ciudadana en 

el distrito de Chancay, año 2019? 
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1.2.2. Problemas específicos 

¿Cómo se relaciona la migración en su dimensión económica con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019? 

¿Cómo se relaciona la migración en su dimensión social con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019? 

¿Cómo se relaciona la migración en su dimensión política con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019? 

¿Cómo se relaciona la migración en su dimensión educativa con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019? 

1.3. Objetivos de la investigación 

1.3.1. Objetivo general 

Determina cómo se relaciona la migración urbana con la percepción de inseguridad 

ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

1.3.2. Objetivos específicos 

Conocer cómo se relaciona la migración en su dimensión económica con la percepción 

de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

Conocer cómo se relaciona la migración en su dimensión social con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

Conocer cómo se relaciona la migración en su dimensión política con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

Conocer cómo se relaciona la migración en su dimensión educativa con la percepción 

de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

1.4. Justificación de la investigación 

La creciente migración urbana ha generado un impacto significativo en la percepción 

de inseguridad en el distrito de Chancay. Este estudio busca analizar cómo la llegada de 
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migrantes influye en la sensación de seguridad de los residentes, identificando factores que 

contribuyen a la inseguridad percibida. Comprender esta relación es crucial para desarrollar 

estrategias que mejoren la convivencia y la seguridad en la zona. 

La investigación se justifica de la siguiente manera: 

Justificación teórica 

En lo teórico, este estudio contribuye a ampliar el conocimiento existente sobre la 

relación entre la migración urbana y la percepción de inseguridad ciudadana. Los resultados 

permiten validar o cuestionar los modelos teóricos actuales sobre el impacto de los procesos 

migratorios en la percepción de seguridad en entornos urbanos, considerando las 

particularidades socioculturales y económicas del distrito de Chancay. Esta investigación se 

fundamentó en teoría del capital social de la migración, y en la teoría del etiquetamiento social, 

teoría de la victimización subjetiva de la inseguridad ciudadana, proporcionando un marco 

conceptual para entender cómo los flujos migratorios pueden influir en las percepciones de 

seguridad de los residentes urbanos. 

Justificación práctica  

En lo práctico, esta investigación proporcionará información relevante sobre cómo los 

patrones de migración urbana se relacionan con la percepción de inseguridad ciudadana. A 

partir de ello, se formularán recomendaciones específicas y fundamentadas para abordar los 

desafíos de seguridad percibidos, considerando el contexto migratorio. Estas sugerencias 

podrán ser implementadas por las autoridades locales, la policía y las organizaciones 

comunitarias para desarrollar estrategias más efectivas de prevención del delito y mejora de la 

convivencia ciudadana, teniendo en cuenta la diversidad poblacional resultante de los procesos 

migratorios.  

Justificación metodológica 

En el aspecto metodológico, el aporte de esta investigación radica en el desarrollo y 
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validación de dos instrumentos, uno para medir los patrones de migración urbana en el distrito 

de Chancay, y otro para evaluar la percepción de inseguridad ciudadana entre los residentes. 

Estos instrumentos serán sometidos a rigurosos procesos de validación de contenido por juicio 

de expertos y se determinará su confiabilidad mediante métodos estadísticos, como el alfa de 

Cronbach. Una vez validados, estos instrumentos constituirán una herramienta valiosa para la 

comunidad científica y los gestores de políticas públicas, permitiendo su uso en futuras 

investigaciones sobre temas similares. 

Justificación social 

En términos sociales, esta investigación fomentará la conciencia sobre la relación entre 

migración y percepción de inseguridad, promoviendo un diálogo inclusivo entre los diferentes 

actores sociales. Al abordar la problemática de la inseguridad como un tema colectivo, se 

buscará fortalecer la cohesión social en el distrito de Chancay. La investigación también 

sensibilizará a los representantes gubernamentales y a la comunidad sobre la importancia de 

considerar la diversidad poblacional en la formulación de políticas de seguridad. Esto 

contribuirá a la construcción de comunidades más resilientes y seguras, donde todos los 

ciudadanos se sientan valorados y protegidos. 

1.5.Delimitación del estudio 

1.5.1. Delimitación espacial 

El ámbito geográfico donde se desarrolló en la investigación es el Distrito de Chancay, 

Provincia Huaral, Región Lima. 

1.5.2.  Delimitación temporal 

La investigación se desarrolló entre el año 2019 y el año 2023. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Antecedentes internacionales 

Páez (2018) realizó un estudio sobre: “Análisis de la relación de migración extranjera 

y delincuencia. caso de estudio de los barrios de mariscal y la florida dentro de la 

administración zonal norte, Eugenio Espejo, del distrito Metropolitano de Quito en el período 

de 2014 a 2015” (Tesis de pregrado). Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ecuador. 

Objetivo: Establecer el vínculo entre el flujo de población foránea y la incidencia de 

sustracciones ilegales que afectan a individuos, vehículos, residencias y establecimientos 

mercantiles en los vecindarios quiteños. Metodología: Enfoque teórico – aplicado, la muestra 

de 164 encuestas. Resultados: En las vecindades analizadas, el fenómeno migratorio no goza 

de una aceptación unánime entre sus residentes. Estos perciben el flujo de foráneos como un 

elemento perjudicial para el bienestar colectivo, vinculándolo con un aumento en la falta de 

seguridad. La perspectiva predominante se enfoca en salvaguardar los intereses nacionales y la 

tranquilidad pública, lo que conlleva a una estigmatización del colectivo inmigrante y 

desencadena reacciones de marcada segregación social. Estas zonas residenciales exhiben 

patrones de distribución espacial semejantes, asociados a cuestiones de inmigración y 

actividades delictivas, lo que las convierte en áreas consideradas peligrosas. Sin embargo, esta 

correlación no implica necesariamente que los ciudadanos de origen extranjero sean los 

perpetradores de tales actos ilícitos, ya que muchos de ellos migraron para incrementar su 

economía, porque provienen4 de regiones4 con altos4 niveles4 de desempleo, subempleo o donde 

los salarios4 no son4 suficientes4 para cubrir las necesidades básicas. Conclusión: La población 

ve a la migración como negativa, pese a que existen diversos factores que motivan a las 
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personas4 a buscar oportunidades4 en otros4 lugares, esta percepción puede estar fundamentada 

en experiencias previas de delincuencia en áreas relacionadas con la inmigración. 

Arroyo y Rodríguez (2018) realizó un estudio sobre: “Muros 4 y migración4 México-

Estados Unidos” (Articulo científico). Universidad de Guadalajara, México. Objetivo: Analizar 

las implicaciones de la migración en la frontera 4 México-Estados Unidos como barrera que 

podría4 detener la4 migración4 indocumentada. Metodología: enfoque mixto, donde se usó 

información cualitativa y cuantitativa. Resultados: Las migraciones que se dan de México hacia 

los Estados Unidos tiene un alza considerable, esta tendencia es de esperar, ante 4 la falta4 de 

oportunidades4 de trabajo en la región, que puedan aplicar sus experiencias de trabajo en un 

lugar donde lo valoren, así como las tensiones de índole política y religiosa, junto con el 

incremento de actividades ilícitas y la resultante falta de seguridad, contribuyen a este 

fenómeno. En tanto persistan estos factores desencadenantes, ninguna barrera física logrará 

frenar por completo dichos movimientos poblacionales. Estos movimientos masivos han 

visibilizado problemáticas como la trata de personas, abusos en las fronteras y que la población 

receptora de los migrantes no se sienta a gustos con su presencia, ya que los perciben como un 

peligro potencial por su carencia laboral y económico. Conclusión: Los migrantes huyen 

porque hay altos índices de la inseguridad y violencia 4 causadas4 por el crimen4 organizado4 en 

México y buscan nuevas oportunidades laborales donde apliquen sus conocimientos. Agudelo 

(2019) realizó un estudio sobre: “Impacto de la migración 4 en la seguridad4 ciudadana4 en Cali 

(Colombia)” (Articulo científico). Universidad Militar Nueva Granada, Colombia. Objetivo: 

Analizar qué impacto4 ha tenido el proceso4 migratorio4 en la seguridad 4 ciudadana4 de la ciudad 

de Cali. Metodología: investigación explicativa observacional y correlacional. Resultado: 

Evidencia que no se ha logrado establecer una asociación entre los flujos migratorios y las 

actividades ilícitas. No obstante, las circunstancias que enfrentan los individuos desplazados 

los sitúan en una posición de fragilidad, tanto como potenciales afectados como posibles 
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perpetradores. Desde esta perspectiva, aumentan las probabilidades de que el fenómeno 

migratorio se convierta en un epicentro de impacto considerable en la protección comunitaria, 

ya que la población tiene la percepción de que si un migrante está deambulando y no trabaja, 

puede ser un potencial delincuente. Conclusión: La mayoría de los individuos que se desplazan 

a otros territorios no tiene como propósito contribuir al aumento de los índices de criminalidad. 

A pesar de ello, durante el período anual más reciente, se ha observado un incremento en los 

incidentes protagonizados por miembros de este colectivo.  

García (2019) realizó un estudio sobre: “Más inmigración, menos delincuencia” 

(Articulo científico). Universidad de Barcelona, España. Objetivo: Analizar los estigmas de la 

migración y la inseguridad ciudadana. Metodología: Enfoque cuantitativo, descriptivo y 

correlacional. Resultado: La inmigración está relacionada con un aumento en la inseguridad 

ciudadana debido a factores como la falta de integración social y laboral, la discriminación 4 y 

la exclusión4 social. En estos casos, los inmigrantes pueden verse forzados a recurrir a 

actividades delictivas para sobrevivir o para enfrentar las dificultades 4 que se les4 presentan. Pese 

a que un inicio estos migrantes vieron como una estrategia el salir de su lugar de origen 4 para 

escapar de la4 pobreza4 y buscar mejores oportunidades laborales y económicas en otros lugares, 

sin embargo, cayeron en la delincuencia. Asimismo, los estigmas y prejuicios sobre los 

migrantes pueden4 tener un4 impacto4 significativo4 en la4 seguridad de las comunidades. 

Conclusión: Algunos inmigrantes pueden verse envueltos en actividades delictivas debido a 

dificultades de integración y discriminación, por lo que, no se puede generalizar ni estigmatizar 

a todos los inmigrantes como delincuentes, ya que esto está influenciado por factores como la 

desigualdad socioeconómica y la falta de oportunidades.  

Mayorga (2019) realizó un estudio sobre: “Percepción4 ciudadana4 frente 4 a la migración4 

venezolana: Bogotá4 (2016 – 2019)” (Tesis de pregrado). Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano, Colombia. Objetivo: Identificar el efecto 4 de la migración4 venezolana4 en la percepción4 
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de seguridad4 de la4 ciudadanía4 capitalina. Metodología: Enfoque cuantitativo, descriptivo y 

correlacional.  Resultado: El desplazamiento poblacional ha ejercido una considerable 

influencia desfavorable sobre el tejido social de Colombia, con especial énfasis en su urbe 

principal, como consecuencia de la proliferación de actos delictivos contra la propiedad por 

parte de algunos migrantes y principalmente la percepción de la población hacia estos 

migrantes es de temor debido a la inseguridad en sus sectores, asimismo, hay un4 déficit 

institucional4 que se vive4 debido4 a la desatención4 de las instituciones4 frente a las4 problemáticas. 

Conclusión:  La presencia de robos y hurtos perpetrados por algunos migrantes ha generado 

temor y una percepción de inseguridad entre la población local, esta situación provoca 

manifestaciones de rechazo hacia los extranjeros por parte de los habitantes locales, así como 

de ciertos grupos con intereses políticos e ideológicos específicos. Dichos colectivos exacerban 

las disparidades sociales, propiciando un ambiente de tensión y confrontación entre las diversas 

identidades territoriales y tradiciones. 

2.1.2. Antecedentes nacionales 

Verástegui (2019) realizó un estudio sobre: “Las implicancias de la gestión de la 

migración venezolana en la seguridad multidimensional del Perú”. (Tesis 4 de Licenciatura). 

Universidad4 San Ignacio4 de Loyola, Perú. Objetivo: Analizar las implicancias 4 de la gestión4 de 

la migración4 venezolana4 en la seguridad4 multidimensional. Metodología: cualitativa, enfoque 

epistemológico del constructivismo y de alcance descriptivo. Resultado: La afluencia 

inesperada y numerosa de población foránea al territorio peruano ha complicado el manejo de 

los flujos migratorios, generando repercusiones en el bienestar colectivo de las comunidades 

locales, ya que estos migrantes buscan acceder a nuevas oportunidades educativas, así como 

encontrar empleos que estén en línea con su experiencia laboral. Pero cuando los recursos y la 

infraestructura no son suficientes para acomodar a los migrantes y proporcionarles servicios 

básicos, esto puede genera tensiones y conflictos entre4 los migrantes4 y la población4 local, ya 
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que se genera una percepción de inseguridad, ya sea porque les quitaran sus puestos de trabajo 

porque cobran menos o porque aumenta los robos y la delincuencia. Conclusión: La percepción 

negativa de los4 ciudadanos4 hacia4 los migrantes aumenta cuando estos se sienten amenazados 

por el aumento4 de la delincuencia, la inseguridad4 en sus comunidades, y que ocupen sus puestos 

de trabajo. Ya que hay falta de preparación 4 de medidas4 de control4 y gestión migratoria4 a modo 

de prevención.  

Mendiola (2017) realizó un estudio sobre: “Movilidad humana en tiempos de 

inseguridad ciudadana. Un análisis crítico sobre los procedimientos actuales de expulsión de 

personas en situación de movilidad en el Perú”. (Tesis grado de Magister). Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Objetivo: Analizar cómo la población percibe la llegada de 

migrantes frente a la inseguridad en sus localidades. Metodología: Enfoque cualitativo.  

Resultado: La percepción 4 negativa4 de algunos4 ciudadanos4 hacia los migrantes4 aumenta si se 

sienten amenazados por el aumento4 de la delincuencia4 y la inseguridad en sus comunidades, 

aunque esto no necesariamente significa que todos los migrantes sean delincuentes. 

Conclusión: La población tiene percepción de inseguridad por los migrantes, sin embargo, las 

personas extranjeras migran por diversas razones, y una de ellas es buscar mejores 

oportunidades educativas para ellos y sus familias. Muchos migrantes están motivados por el 

deseo de elevar su nivel de educación y obtener mejores perspectivas de futuro. 

Cuevas (2018) realizó un estudio sobre: “Reconfiguración social: entre la migración y 

la percepción inseguridad en Lima, Perú”. (Artículo científico). Universidad de Lima. 

Objetivo: Analizar cómo la matriz 4 de la percepción4 de inseguridad4 se ha desplazado4 de la 

criminalidad4 efectiva a la4 migración. Metodología: cualitativa de tipo descriptiva y explicativa, 

con una muestra de 54 entrevistas. Resultado:  El incremento paulatino de la sensación de 

desprotección ha impactado negativamente en la construcción identitaria, debido a la presencia 

de grupos foráneos. Como resultado, el individuo extranjero (ilustrado por el caso venezolano) 
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se ha convertido en el blanco de acusaciones infundadas, atribuyéndole la responsabilidad de 

las problemáticas sociales existentes. Esta situación ha desencadenado manifestaciones 

discriminatorias y una categorización racial injustificada. En épocas pasadas, el habitante de la 

sierra personificaba al marginado urbano; en la actualidad, es el ciudadano proveniente de 

Venezuela quien asume este rol estigmatizado. Conclusión: Cuando una comunidad se siente 

amenazada o tiene percepción de inseguridad por el aumento de la delincuencia, busca un 

"otro" al que culpar y, en este caso, los migrantes se convierten en ese "otro, sin considerar las 

motivaciones de los migrantes para llegar a ese lugar, como la búsqueda de nuevos empleos 

donde puedan incrementar su calidad de vida. 

Parra (2017) realizó un estudio sobre: “La implementación de medidas de control 

migratorio, para la migración irregular en la frontera norte de Tumbes con Ecuador, en el 

período 2012-2014.” (Tesis de Licenciatura). Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima. 

Objetivo: Explicar la percepción de la población sobre la migración irregular en relación a la 

inseguridad. Metodología: enfoque cuantitativo, tipo descriptivo de corte transversal. 

Resultado: Los estigmas sociales sobre la migración irregular pueden tener efectos negativos 

en la seguridad de las comunidades, ya que aumenta la percepción 4 de inseguridad4 en los 

ciudadanos4 y genera4 tensiones4 y conflictos entre4 la población local4 y los migrantes. Esta 

percepción de inseguridad puede estar basada en estereotipos y prejuicios, más que en la 

realidad de la situación. Esta migración irregular es motivada para crecer profesionalmente y 

trabajar en organizaciones que valoren sus conocimientos, también para incrementar el nivel 

educativo de ellos y de sus familiares, el cual los lleva a situaciones de vulnerabilidad. 

Conclusión: Las personas migrantes pueden ser víctimas de la explotación 4 laboral, el tráfico4 

de4 personas, la discriminación 4 y la4 violencia, lo que aumenta la inseguridad en las 

comunidades, ya que muchos migrantes buscan oportunidades para crecer profesionalmente y 

mejorar su nivel educativo, lo que a veces los lleva a situaciones de vulnerabilidad. 
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2.2.  Bases teóricas 

2.2.1. Migración 

Franco (2020) conceptualiza los flujos migratorios como el traslado de individuos con 

la intención de establecer una nueva residencia, traspasando demarcaciones geográficas que 

habitualmente corresponden a divisiones administrativas o políticas. Por su parte, Jiménez 

(2021) caracteriza este fenómeno como un desplazamiento que cruza una frontera relevante, 

delimitada y preservada por un sistema gubernamental - ya sea oficial o no formalizado - cuyo 

cruce impacta en la autodefinición del sujeto. En consecuencia, se infiere que la movilidad 

poblacional es el resultado de diversas fuerzas socioeconómicas, políticas y demográficas, o 

una combinación de estas, que anteceden claramente al desplazamiento humano en una 

secuencia causal cronológica (García y Restrepo, 2019). 

A. Origen de la migración 

Desde la sociología, Giddens (2000) refiere que la migración es un fenómeno ancestral 

que ha acompañado a la humanidad a lo largo de los siglos, tiene su origen en una amalgama 

de causas y circunstancias que se entrelazan en una compleja red de factores. Detrás de cada 

migrante, de cada partida en busca de nuevos horizontes, se encuentra una historia única y 

personal que se conecta con una serie de motivaciones más amplias. El origen de la migración 

se teje desde los hilos de la condición humana. En su núcleo, la migración se alimenta de la 

búsqueda incesante del bienestar y la mejora de las condiciones de vida. Los seres humanos, 

como seres sociales y en constante movimiento, son impulsados por un anhelo innato de 

prosperidad y seguridad, lo que los lleva a explorar nuevos territorios y oportunidades más allá 

de sus lugares de origen. 

En la migración antigua, las motivaciones principales estaban ligadas a la supervivencia 

y la búsqueda de mejores condiciones de vida. Los grupos humanos nómadas se desplazaban 

en busca de recursos básicos, como alimentos, agua y refugio. Estos movimientos estaban 
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determinados por factores naturales, como las estaciones del año, la migración de animales y 

los cambios climáticos. También estuvo impulsada por la curiosidad, la exploración de nuevos 

territorios y la búsqueda de oportunidades económicas y culturales. En contraste, la migración 

moderna se ha visto influenciada por una variedad de factores, incluyendo aspectos 

socioeconómicos, políticos y ambientales. La globalización y los avances en los medios de 

transporte y comunicación han ampliado las posibilidades y los alcances de la migración. Las 

disparidades económicas entre países y regiones, la falta de empleo, la pobreza, los conflictos 

armados, la persecución y la violencia política han sido impulsores importantes de la migración 

moderna. (Giddens, 2000) 

Es por ello que el crecimiento de las ciudades fue consecuencia de un incremento de 

habitantes que provenían de zonas rurales y algunas ciudades. Este fenómeno trascendía una 

perspectiva internacional y una gran cantidad de personas se desplazaban desde entornos 

agrícolas hacia las ciudades de sus países de destino. La ilustración más notoria de este 

fenómeno es el desplazamiento masivo de agricultores europeos en dificultades económicas 

hacia Norteamérica, así como la frecuente movilidad entre naciones europeas hacia sus centros 

urbanos fue una práctica habitual. Los campesinos y habitantes de los pueblos se trasladaban a 

las ciudades (como lo están haciendo en gran escala en los países del Tercer Mundo en la 

actualidad) a causa de la falta de oportunidades en las áreas rurales y por las aparentes ventajas 

y atracciones de las ciudades, en las que las calles estaban "pavimentadas con oro" (empleos, 

riqueza, una amplia gama de mercancías y servicios). (Giddens, 2000) 

Las ciudades, se convirtieron en epicentros de poder económico e industrial, donde los 

inversionistas construyeron áreas desde sus cimientos, como lo es chicago que alcanzo mas de 

dos millones de habitantes en 1900, en una zona que estaba inhabitada hasta la década de 1830. 

La evolución urbana ha ejercido una influencia significativa, no solo en las costumbres y 

patrones conductuales, sino también en los esquemas cognitivos y afectivos de sus habitantes. 
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Desde el surgimiento de las primeras grandes ciudades en el siglo XVIII las percepciones sobre 

el impacto social han estado divididas, una tendencia que perdura actualmente. Distintos 

sectores ven a los centros urbanos como "virtud civilizada", constituyendo una fuente 

inagotable de vitalidad y desarrollo cultural. Porque las ciudades maximizan las oportunidades 

de desarrollo económico y cultural, proporcionando los medios para llevar una existencia 

cómoda y satisfactoria. (Giddens, 2000) 

B. Teoría del capital social 

Según Izcara (2013) la teoría4 del capital4 social es un enfoque teórico que4 se ha4 

desarrollado4 en el campo4 de la sociología y otras disciplinas sociales para comprender la 

importancia de las relaciones sociales en el funcionamiento 4 de las4 sociedades. Esta teoría se 

basa en la premisa de que las relaciones4 sociales4 y las interacciones entre las personas generan 

recursos valiosos que pueden ser aprovechados individual y colectivamente. El capital 4 social 

se refiere4 a los recursos4 inherentes a las relaciones sociales y a la estructura de la red social en 

la que una persona o comunidad está inmersa. Estos recursos pueden tomar diversas formas, 

como la confianza, la reciprocidad, la solidaridad, la información compartida, el apoyo 

emocional y el acceso a oportunidades y recursos tangibles.  

Una de las principales contribuciones teóricas en el desarrollo de la teoría4 del capital 

social proviene del sociólogo4 francés4 Pierre4 Bourdieu, quien lo concibió como una forma de 

poder simbólico derivada de la posición4 de una persona4 en la estructura4 social y de su capacidad 

para movilizar recursos a través de sus relaciones sociales. El capital social puede existir a nivel 

individual, grupal o comunitario, y su importancia 4 radica4 en que tiene4 efectos positivos tanto 

para las personas como para las sociedades en su conjunto. A nivel individual, el capital social 

puede proporcionar acceso a empleo, oportunidades educativas, apoyo en momentos de 

necesidad, influencia política y mejora de la salud y el bienestar. A nivel colectivo, el capital 

social puede contribuir al desarrollo económico, a la cohesión social, a la resolución de 
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problemas colectivos y al fortalecimiento de la democracia. (Izcara, 2013) 

La teoría del capital social también destaca la importancia de la estructura de las redes 

sociales. La posición de una persona en un tejido social determinada puede influir en su acceso 

a diferentes tipos de recursos y oportunidades. Además, la densidad de las relaciones sociales 

dentro de una red y la presencia de vínculos débiles y fuertes pueden afectar la capacidad 4 de 

una persona4 o grupo4 para movilizar recursos. Porque el capital social puede ser visto como un 

recurso asociado a la posesión 4 de una red4 duradera4 de relaciones. Esto significa que las 

personas que tienen conexiones sociales sólidas y duraderas tienen más posibilidades de 

acceder a recursos valiosos, como empleo o vivienda. (Izcara, 2013) 

C. Dimensiones 

Según Enciso y Chavez (2021) las dimensiones de la migración que se destacan en la 

Teoría del capital humano son las siguientes: 

Dimensión Económica: Esta dimensión se refiere a las condiciones y factores 

relacionados con la economía de una determinada región o comunidad y su impacto en la 

migración. Incluye aspectos como el nivel 4 de desarrollo económico, la disponibilidad de 

empleo, los ingresos económicos, la pobreza, la distribución 4 de recursos4 y la capacidad4 de 

afrontar situaciones adversas. La migración se presenta como una estrategia para incrementar 

los ingresos económicos y acceder a mejores oportunidades laborales y salarios. (Enciso y 

Chavez, 2021) 

Desarrollo económico 

Se refiere al crecimiento y avance de una región o comunidad en términos económicos. Como 

el crecimiento del producto interno bruto, la industrialización, la inversión, la infraestructura y 

la diversificación de la economía. Un alto nivel de desarrollo económico suele estar asociado 

con mejores4 condiciones4 de vida4 y oportunidades para los habitantes de una región. (Enciso y 

Chavez, 2021) 
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Oportunidades laborales 

Se refiere a la disponibilidad de trabajo remunerado en una determinada región o 

comunidad. El empleo estable es un elemento importante del bienestar económico de una 

región, ya que proporciona ingresos y oportunidades 4 de desarrollo4 personal4 y profesional4 para 

los individuos. (Enciso y Chavez, 2021) 

Dimensión Social: Esta dimensión se refiere4 a los aspectos4 sociales 4 que influyen4 en la 

migración de una comunidad o región. Incluye factores como las condiciones 4 de vida, la4 

calidad de los4 servicios4 básicos, los conflictos sociales, la salud, la4 vivienda, la educación, la4 

seguridad y la cohesión social. Si hay condiciones sociales adversas y la falta 4 de servicios4 

básicos y atención médica, impulsa a las personas a migrar en busca de una mejor calidad de 

vida, seguridad, acceso a servicios esenciales y comodidades. (Enciso y Chavez, 2021) 

Condiciones de vida 

Se refiere a las circunstancias y características de la vida de las personas en una 

comunidad o región, incluyendo aspectos como la 4 vivienda, el acceso 4 a servicios4 básicos, el 

nivel de ingresos, la disponibilidad de recursos y las oportunidades disponibles. (Enciso y 

Chavez, 2021) 

Cohesión social 

Es el grado de unión, integración y solidaridad 4 entre los4 miembros4 de una4 comunidad 

o sociedad. Incluye aspectos como la confianza interpersonal, la participación cívica, el sentido 

de pertenencia y la capacidad4 de resolver conflictos4 de manera pacífica. (Enciso y Chavez, 

2021) 

Dimensión Política: Esta dimensión4 se refiere4 a las condiciones4 políticas y de 

gobernanza que influyen en la migración. Incluye aspectos como la estabilidad política, la 

gobernanza efectiva, la participación 4 ciudadana, la corrupción, las políticas públicas, la 
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planificación y gestión de desastres naturales, y la capacidad4 de4 brindar oportunidades4 y 

servicios a la población. (Enciso y Chavez, 2021) 

Estabilidad política 

Se refiere a la ausencia de conflictos internos, cambios abruptos en el gobierno o 

disturbios que puedan afectar la migración. Con ello se percibe la tranquilidad y la continuidad 

política en un país. 

Participación ciudadana 

Hace referencia al grado de involucramiento y participación 4 de la población4 en los 

asuntos4 políticos4 y de toma de decisiones. Este refleja el nivel de inclusión y empoderamiento 

de los ciudadanos en la política. 

Dimensión Educativa: Esta dimensión se refiere a la situación y acceso a la educación 

en una comunidad o región, y su influencia en la migración. Incluye aspectos como la 

disponibilidad y calidad de las instituciones educativas, el acceso a diferentes niveles 

educativos, la formación y capacitación laboral, y la posibilidad 4 de acceder a una4 educación4 

superior. La migración en esta dimensión se presenta como una estrategia para acceder a 

mejores oportunidades educativas y ampliar las perspectivas4 de desarrollo4 personal4 y 

profesional. (Enciso y Chavez, 2021) 

Acceso educativo 

Es la disponibilidad y facilidad con la que las personas pueden obtener educación en 

una comunidad o región determinada. Donde se contempla la existencia de instituciones 

educativas, la proximidad geográfica, los costos asociados, las barreras de entrada y la igualdad 

de oportunidades para acceder a diferentes niveles educativos. 

Calidad educativa 

Es la efectividad y pertinencia de la educación proporcionada en una comunidad o 

región, donde resalta la excelencia de los programas educativos, la idoneidad de los métodos 4 
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de4 enseñanza, la competencia de los docentes, los recursos disponibles y el cumplimiento de 

estándares educativos establecidos. También abarca aspectos como la relevancia de la 

educación para el mercado laboral y el desarrollo 4 integral4 de los4 estudiantes. 

D. Características de la migración  

Según Cruz, Salas y Pico (2019) proponen una clasificación de los individuos en 

movilidad que incluye: empleados foráneos temporales (invitados a desempeñar funciones en 

una nación por un período específico), profesionales o expertos altamente cualificados 

(trasladados dentro de una misma empresa), personas en situación migratoria irregular (sin 

documentación oficial o en condición ilegal), refugiados (quienes huyen de persecución y 

amenazas en su lugar de origen debido a divergencias ideológicas, culturales o discriminación 

racial, entre otras causas) y solicitantes de protección internacional. Es crucial destacar que los 

migrantes en condición irregular frecuentemente son objeto de abuso laboral, percibiendo 

remuneraciones ínfimas, enfrentando condiciones laborales deplorables, careciendo de 

medidas de seguridad en su entorno de trabajo y sin acceso a períodos de descanso, lo que 

evidencia una privación absoluta de sus derechos como trabajadores. 

E. Causas de migración  

La inestabilidad económica, las carencias materiales o la escasez alimentaria 

constituyen factores desencadenantes que impulsan a los individuos a desplazarse en busca de 

mejores perspectivas en otros territorios. Los enfrentamientos bélicos y las confrontaciones 

armadas tornan con frecuencia inhabitables las urbes y naciones, obligando a sus pobladores a 

emprender éxodos hacia zonas pacíficas o ajenas al conflicto. Las expulsiones y acosos 

políticos, consecuencia de transformaciones en los sistemas de gobierno, suelen acarrear 

modificaciones drásticas en las dinámicas sociales, forzando a las personas a abandonar sus 

hogares o a huir para preservar su integridad. Los fenómenos naturales catastróficos, las 

alteraciones climáticas severas, los siniestros industriales o energéticos de gran magnitud, entre 
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una diversidad de eventos adversos, dificultan la permanencia en el lugar de origen (Aliaga, 

2021). 

F. Etapas del proceso migratorio 

La migración4 como proceso4 comporta4 las siguientes4 etapas: el primero es denominada 

como la preparación, es toda una etapa preparatoria en donde el migrante hace una valoración 

de las condiciones que tiene y las que tendrá en el futuro. El segundo es el acto migratorio, que 

corresponde a la etapa de la movilización de su lugar de origen hasta la llegada, esto tardara 

según el medio de transporte utilizado y la situación de las familias mejorara al trascurrir de 

los años. El tercero es el asentamiento, etapa en donde la persona llega al país receptor con una 

serie de retos de solución inmediata para su subsistencia, esta etapa también la persona 

experimenta un conjunto de cambios a los que deberá adaptarse. Y el cuarto es la integración, 

el cual es el final del proceso de migración, en donde las personas se incorporan a la nueva 

cultura hasta sentirla como propia. (Sanchez et al., 2020) 

G. Tipos de migración 

Según Díez, Romero y Márquez (2021) define diversas tipologías de migraciones: 

Según el tiempo. Están las estacionales, donde las personas se movilizan por trabajos de 

estacionarios. Están las temporales reiteradas donde los trabajadores son renovados sus 

contratos. Están las de varios años, en una migración moderna en donde las personas migran 

por solo unos años y no es así y la migración se convierte, en definitiva. Entre las modalidades 

migratorias, se encuentran aquellas de carácter permanente, donde los individuos abandonan 

su territorio natal con la intención de no retornar, exceptuando visitas esporádicas por períodos 

vacacionales o acontecimientos puntuales. Asimismo, existen desplazamientos motivados por 

las aspiraciones vitales de las personas. En este contexto, durante las décadas recientes, se ha 

observado un flujo poblacional significativo desde las zonas rurales hacia los centros urbanos. 

Según las demandas y necesidades profesionales. Es este grupo están las personas que busca 
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un status y crecimiento profesional, laboral o académico, la búsqueda de estas competencias es 

salir a nuevos4 horizontes4 formativos4 y/o profesionales4 fuera de sus4 fronteras.  Según la edad. 

Pertenece al grupo poblacional infantil o de ancianos que se ven forzados a migrar y abandonar 

su lugar de origen, este proceso es liderado por los adultos a partir de su criterio o necesidad. 

Según4 el grado4 de4 libertad. 

También están las voluntarias, en este tipo de migración están las personas cuya 

finalidad y voluntad es principalmente de carácter económico. Están las forzadas, dentro de 

ella se consideran los esclavos cuya migración forzada dio origen en la colonización y que en 

la actualidad se sigue viendo, pero en menor escala. Los deportados o desterrados, son el grupo 

poblacional obligado a abandonar su país o región por diversas razonas, cuya persona en el 

general pierde su posición o status social. Finalmente, se identifica la categoría de los 

desplazados forzosos, individuos que se encuentran obligados a dejar atrás su nación de origen 

debido a que su permanencia en ella implica un riesgo inminente para su subsistencia o incluso 

para su propia existencia. Estos migrantes involuntarios suelen enfrentar mayores obstáculos 

en el proceso de establecimiento en el territorio de acogida, dado que su éxodo se caracteriza 

por ser abrupto y no planificado (Díez et al., 2021). 

2.2.2. Percepción de la inseguridad ciudadana 

Para Tejeda y Palafox (2021) conceptualizan la impresión de vulnerabilidad como la 

aprehensión experimentada por los ciudadanos ante la posibilidad de ser objeto de actos 

delictivos o situaciones que amenacen su integridad física, moral o sus derechos, 

exponiéndolos a peligros o daños. Esta percepción se nutre de vivencias previas, personales o 

del entorno inmediato, así como del contexto social imperante. 

Por su parte, Leiva y Ramírez (2021) desglosan la falta de seguridad ciudadana en dos 

vertientes: la subjetiva y la objetiva. La primera alude a una sensación personal de amenaza, 

que no necesariamente se corresponde con el riesgo real que afronta el individuo. La segunda 
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implica un análisis cuantitativo de la probabilidad de ser víctima de alguna transgresión legal. 

La ineficacia de las instituciones estatales encargadas del orden interno ha contribuido 

al aumento de la sensación de desprotección entre la población. No obstante, estas percepciones 

suelen fluctuar en función de diversos factores, entre ellos, la exposición previa a episodios de 

victimización. 

Gamboa, Prada y Avendaño (2021) argumentan que la noción de inseguridad trasciende 

lo meramente delictivo, reflejando una ansiedad desplazada, un temor característico de las 

nuevas formas de convivencia y comunicación urbanas. Este fenómeno hunde sus raíces en la 

erosión del sentido de pertenencia colectiva, particularmente asociado a la vida en las 

metrópolis. 

A. Teoría del etiquetamiento social 

Según Abreu (2019) la teoría del etiquetamiento, también conocida como teoría de la 

etiqueta o teoría de la desviación secundaria, es una perspectiva importante en el campo de la 

criminología y la sociología. Esta teoría se centra en la influencia del proceso de etiquetamiento 

en la consolidación de un comportamiento desviado o criminal. Los sociólogos Howard Becker 

y Edwin Lemert son dos destacados teóricos que han contribuido significativamente al 

desarrollo de la teoría del etiquetamiento. Becker, en su obra clásica "Outsiders: Estudios de 

sociología de la desviación", argumenta que la desviación no es una característica intrínseca de 

determinadas conductas o individuos, sino que es el resultado de la interacción social y de 

cómo se etiquetan ciertas acciones como desviadas por parte de la sociedad y las instituciones 

de control social. 

Becker sostiene que la sociedad establece normas y valores que determinan qué 

comportamientos son considerados desviados o criminales. Sin embargo, estas normas no son 

objetivas ni estáticas, sino que son construcciones sociales que varían según el contexto cultural 

y la perspectiva de quienes detentan el poder en una sociedad determinada. En este sentido, el 
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comportamiento desviado no es intrínsecamente "malo" o "incorrecto", sino que es definido 

como tal a través del proceso de etiquetamiento. (Abreu, 2019) 

Una vez que un individuo es etiquetado como desviado o criminal, esto puede tener 

consecuencias duraderas en su identidad y su interacción con la sociedad. Edwin Lemert, en su 

obra "Human Deviance, Social Problems and Social Control", desarrolla la noción de 

desviación primaria y desviación secundaria. La desviación primaria se refiere a los actos 

iniciales que pueden ser considerados desviados, pero que no tienen un impacto duradero en la 

identidad del individuo. Sin embargo, cuando estos actos son etiquetados y se produce una 

reacción negativa de la sociedad, puede ocurrir la desviación secundaria, que implica la 

internalización del estigma y la adopción de una identidad desviada. (Abreu, 2019) 

En otras palabras, el proceso de etiquetamiento puede llevar a la consolidación de un 

comportamiento desviado a través de la respuesta de la sociedad. Cuando un individuo es 

etiquetado como desviado, puede experimentar la estigmatización y la exclusión social, lo que 

puede llevar a una identificación más profunda con la etiqueta y a la adopción de 

comportamientos desviados en respuesta a estas expectativas negativas. La teoría del 

etiquetamiento cuestiona las concepciones tradicionales de la delincuencia y la desviación, 

poniendo énfasis en la influencia del control social y el proceso de etiquetamiento en la 

conformación de la identidad criminal. Esta perspectiva resalta la importancia de examinar los 

sistemas de control social y las dinámicas de poder en la comprensión de la desviación y el 

comportamiento criminal. (Abreu, 2019) 

B. Teoría de la victimización subjetiva 

Según Paydar y Kamani (2015) la teoría de la victimización es una importante corriente 

teórica que se relaciona estrechamente con la percepción de la seguridad y el temor a la 

delincuencia. Según esta teoría, se presume que los individuos que han sufrido un acto delictivo 

manifestarán una aprensión más intensa hacia la criminalidad, en contraste con quienes no han 
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padecido experiencias de esta índole. Este enfoque teórico establece una diferenciación entre 

el impacto directo e indirecto de la victimización. La victimización directa se refiere a la 

experiencia individual de ser víctima de un delito, mientras que la victimización indirecta se 

produce cuando alguien conoce a la víctima o ha escuchado sobre un crimen en particular. 

Ambas formas de victimización pueden tener un impacto en la percepción de seguridad y el 

temor a la delincuencia. 

La teoría de la victimización sostiene que el impacto de sufrir un acto criminal puede 

generar consecuencias duraderas en la persona afectada, lo que se refleja en cambios en sus 

percepciones y comportamientos. Estos efectos pueden incluir una mayor sensación de 

vulnerabilidad, una disminución de la confianza en la seguridad personal y una mayor 

preocupación por ser nuevamente victimizado en el futuro. La teoría de la victimización 

proporciona una base sólida para comprender cómo la experiencia de ser víctima de un delito 

puede influir en la sensación de protección y el miedo a la delincuencia. Esta teoría sugiere que 

la victimización no solo tiene un impacto inmediato en la persona afectada, sino que también 

puede tener efectos a largo plazo en su psicología y comportamiento. (Paydar y Kamani, 2015) 

Cuando alguien experimenta directamente un delito, como un robo o una agresión, se 

desencadenan una serie de respuestas emocionales y cognitivas. La sensación de vulnerabilidad 

se intensifica, ya que la persona se enfrenta a la realidad de que puede ser un objetivo para 

futuros ataques. La confianza en la seguridad personal puede disminuir, y el miedo a la 

delincuencia se arraiga profundamente en su conciencia. Estas emociones y percepciones 

pueden influir en su comportamiento y estilo de vida, ya que pueden tomar medidas adicionales 

para protegerse, como evitar ciertos lugares o situaciones que consideran riesgosas. (Paydar y 

Kamani, 2015) 

Además de la victimización directa, la victimización indirecta también puede tener un 

impacto significativo en la percepción de seguridad y el temor a la delincuencia. Cuando las 
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personas conocen a alguien que ha sido víctima de un delito o han escuchado sobre un crimen 

en particular, pueden experimentar un aumento en su sensación de inseguridad. La idea de que 

la delincuencia está presente en su entorno cercano puede generar preocupación y ansiedad, 

incluso si no han sido víctimas directas. Esto puede llevar a cambios en su comportamiento, 

como ser más cautelosos o adoptar precauciones adicionales en su vida diaria. Es por ello que, 

algunos académicos han sugerido que es necesario examinar por separado a las víctimas de 

crímenes violentos y no violentos, ya que pueden experimentar diferentes niveles de temor y 

efectos psicológicos. Por lo tanto, se ha planteado la necesidad de una mayor investigación 

para comprender mejor la relación entre la victimización y el temor a la delincuencia, 

considerando diferentes contextos y tipos de delitos. (Paydar y Kamani, 2015) 

C. Dimensiones  

Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2013) la 

inseguridad ciudadana se puede abordar desde dos perspectivas principales: la dimensión 

objetiva y la dimensión subjetiva. 

Dimensión objetiva: Se refiere a los aspectos tangibles y cuantificables relacionados 

con el delito y la violencia en una determinada área geográfica. Se basa en estadísticas y datos 

objetivos recopilados por las autoridades, como tasas de criminalidad, número de delitos 

cometidos, niveles de violencia, entre otros. (PNUD, 2013) 

Tasa de criminalidad 

Representa la frecuencia o incidencia4 de delitos4 en una determinada4 área geográfica4 en 

un período4 de tiempo4 determinado. Es decir, la proporción de delitos cometidos en relación 

con la población o el territorio. (PNUD, 2013) 

Número de delitos 

Es la cantidad total de delitos registrados en un área geográfica. Este proporciona una 

visión cuantitativa de la cantidad de delitos cometidos en un lugar determinado. (PNUD, 2013) 
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Niveles de violencia 

Se refiere a la intensidad o gravedad de los actos violentos en una determinada área 

geográfica. Refleja la gravedad de las lesiones ocasionadas, el uso de armas, la crueldad de los 

actos violentos, entre otros factores. (PNUD, 2013) 

Dimensión subjetiva. Esta4 se relaciona4 con la percepción4 individual y colectiva4 de la 

inseguridad. Se basa4 en los sentimientos4 de temor, vulnerabilidad4 y falta de seguridad4 que 

experimentan los ciudadanos en su vida cotidiana. La dimensión subjetiva puede variar de una 

persona4 a otra y está influenciada 4 por factores4 como la experiencia personal, las noticias 4 y la 

información4 recibida, las creencias4 culturales4 y sociales, entre4 otros (PNUD, 2013). 

Sentimientos de temor 

Son las emociones de miedo, inquietud o ansiedad que experimentan los ciudadanos al 

enfrentarse a situaciones que perciben como potencialmente peligrosas o amenazantes para su 

integridad física o psicológica. 

Vulnerabilidad percibida 

Es la percepción individual de estar expuesto o ser susceptible a sufrir daños, delitos o 

situaciones de riesgo, lo cual puede generar una sensación de fragilidad y falta de seguridad en 

la vida cotidiana. 

D. Determinantes de la percepción de inseguridad 

Vulnerabilidad. La susceptibilidad individual frente a actos delictivos está vinculada 

a una multiplicidad de elementos, que abarcan desde la identidad de género y la edad, hasta el 

estatus socioeconómico, la situación conyugal, e incluso atributos físicos como la complexión, 

el estado de salud y la capacidad de autodefensa. Gélvez (2019) subraya la relevancia de 

factores de vulnerabilidad personal, social y contextual (como el lugar de residencia y las 

características del entorno vecinal), así como diversas dimensiones de amenaza o probabilidad 

delictiva. Estas últimas incluyen la magnitud de las consecuencias temidas, la percepción de 
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falta de control sobre la ocurrencia de un hecho delictivo y la severidad de sus secuelas (Gélvez, 

2019) 

Victimización. Gélvez (2019) conceptualiza la victimización como la vivencia de 

haber sido objeto de uno o más delitos. Esta experiencia impacta directamente en la sensación 

de temor, incrementando la percepción de probabilidad de ser nuevamente agredido, en 

contraste con quienes no han experimentado tal situación. El incidente inicial se interpretaría 

como un indicio de fragilidad propia y el riesgo de ser víctima recurrente. Sin embargo, la 

correlación entre la vivencia y el miedo a la violencia muestra resultados inconsistentes en 

diversos estudios internacionales. Un efecto indirecto de la victimización sobre la percepción 

de inseguridad es el denominado temor vicario o victimización indirecta, es decir, la aprensión 

que un individuo puede experimentar ante el riesgo o la experiencia de agresión de un allegado 

(Gélvez, 2019). 

Desorden social. Gélvez (2019) presenta una perspectiva teórica que enfatiza las 

características del ambiente social y físico. Este fenómeno, denominado desorden o 

incivilidades se manifiesta a través de expresiones gráficas no autorizadas y actos vandálicos, 

y en lo social, las perturbaciones sonoras, el comercio sexual, el consumo excesivo de bebidas 

alcohólicas, entre otros. Diversos estudios demuestran que la percepción del desorden en el 

entorno local puede influir los niveles de miedo. Se ha constatado que el 79% de los individuos 

que habitan en zonas percibidas con altos niveles de desorden se sienten más intimidados que 

aquellos que residen en otras áreas. 

Desorganización social. Mientras que la teoría del desorden social se centra en el 

entorno físico y social, Gélvez (2019) explica que la desorganización social se basa en las 

condiciones de las personas (individual o colectivamente) para el control social. Por 

consiguiente, la desarticulación social está directamente vinculada al capital social y a la 

presencia de instituciones. En esta misma línea, diversos análisis asocian el temor al crimen y 
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la percepción de inseguridad con la fragilidad del capital social. Mayores niveles de temor entre 

la población se relacionan con aquellos espacios donde el capital social se ha debilitado, 

aumentando así la desconfianza ciudadana y las dificultades para crear un proyecto común de 

futuro. Las fuentes de capital social no solo residen en la población, sino también en el Estado 

y sus instituciones (Gélvez, 2019). 

La prevalencia y desarrollo de un clima general de desconfianza hacia las entidades 

gubernamentales y entre los ciudadanos se consideran elementos fundamentales que explican 

los elevados niveles de temor. Investigaciones recientes, según Gélvez (2019), evidencian el 

impacto negativo que tiene la criminalidad sobre la confianza en el gobierno, así como el papel 

positivo que juega la confianza en el gobierno en la protección de los sistemas democráticos, a 

pesar de las crecientes tasas de criminalidad (Gélvez, 2019). 

E. Inseguridad ciudadana 

La falta de protección pública se ha convertido en una cuestión crucial para los 

ciudadanos, pues su ausencia deteriora la calidad vital, principalmente de los residentes 

metropolitanos. Las vivencias previas, personales o del círculo cercano, junto con el contexto 

actual, generan una atmósfera de vulnerabilidad en los individuos, fenómeno denominado 

percepción de inseguridad. Esta sensación deriva de actos que atentan contra la integridad, 

transgreden los derechos individuales y entrañan amenazas, perjuicios o peligros. Entre tales 

actos delictivos se incluyen: hurtos o intentos de sustracción de efectivo, billeteras o teléfonos 

móviles; apropiación indebida o tentativa de apoderamiento de automóviles, camiones u otros 

vehículos motorizados; sustracción de componentes vehiculares; robo de mototaxis, 

motocicletas o bicicletas; intimidaciones y amenazas; agresiones físicas o emocionales 

perpetradas por miembros del núcleo familiar; agresiones de índole sexual; privación de 

libertad o su intento; chantaje; engaño fraudulento y asalto a establecimientos comerciales 

(Leiva y Ramírez, 2021). 
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La inseguridad ciudadana se manifiesta de diversas formas, desde robos y asaltos hasta 

violencia doméstica y crimen organizado. Su presencia genera un ambiente enrarecido, donde 

la confianza en el prójimo se desvanece y las interacciones cotidianas se ven contaminadas por 

la sospecha. Es un círculo vicioso, pues el miedo engendra más miedo, propagando una espiral 

de desconfianza4 que dificulta4 la construcción4 de una convivencia4 pacífica y armónica. En el 

trasfondo de la inseguridad ciudadana subyacen múltiples factores que la alimentan y la 

perpetúan. La desigualdad socioeconómica, por ejemplo, crea brechas abismales entre las 

personas, generando resentimiento y desesperanza en aquellos que se encuentran excluidos de 

los beneficios4 del desarrollo. La falta4 de oportunidades y empleos4 dignos4 puede4 convertirse4 en 

un caldo4 de cultivo para la delincuencia, llevando a individuos desesperados a buscar medios 

ilícitos para subsistir. (Leiva y Ramírez, 2021) 

F. Medios y percepción de inseguridad 

La prensa masiva transmite diariamente al público noticias sobre incidentes criminales, 

haciendo hincapié en aquellos caracterizados por su extrema brutalidad y seriedad. Estos 

medios, en su afán de captar la atención del público, tienden a destacar y amplificar los casos 

más sensacionales y alarmantes de inseguridad. Los titulares impactantes y las imágenes 

impactantes se convierten en moneda corriente, capturando la atención y generando altos 

índices de audiencia. Sin embargo, esta selección de noticias sesgada y tendenciosa puede 

distorsionar la percepción de la inseguridad ciudadana, magnificando la sensación de peligro y 

contribuyendo a un clima de temor generalizado. (Orellana, 2022) 

En consecuencia, resulta crucial admitir que los canales informativos no actúan como 

simples espectadores imparciales del entorno, sino que ejercen una influencia significativa en 

la configuración de los temas de interés colectivo. Al seleccionar y resaltar ciertos eventos, 

temas o grupos sociales, los medios influyen en la atención y la importancia que se les otorga 

en la sociedad. Esto se aplica también a la inseguridad ciudadana, donde la elección de qué 
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casos y situaciones se presentan de manera prominente puede moldear la percepción pública 

sobre el nivel de peligro y la necesidad de medidas de seguridad más estrictas. (Orellana, 2022) 

Asimismo, la forma en que los medios representan y narran los eventos de inseguridad 

ciudadana también influye en la percepción pública. Las descripciones alarmistas, el énfasis en 

la violencia y el sensacionalismo pueden generar una visión distorsionada de la realidad, 

alimentando el miedo y la desconfianza. La repetición constante de imágenes y relatos de 

violencia puede crear una sensación de inseguridad omnipresente, incluso cuando las 

estadísticas y los datos objetivos sugieren lo contrario. La hipótesis del cultivo, por su parte, 

postula que el tratamiento mediático de los sucesos delictivos influye en la inquietud social 

respecto a la criminalidad. Esto ocurre al exagerar la prevalencia de actos ilícitos en los 

espacios públicos, sembrando así zozobra mediante una cobertura exagerada de los reportes 

sobre infracciones legales. Se distinguen dos procesos en este fenómeno: el primero, 

denominado reemplazo, genera temores en individuos sin experiencias directas de 

victimización; el segundo, llamado resonancia, establece conexiones con las vivencias 

personales del público en relación a las actividades delictivas (Orellana, 2022). 

2.3. Definición de términos básicos 

Migración. Consiste en el traslado de personas desde un punto geográfico a otro, con 

el propósito de establecerse de forma transitoria o definitiva en el sitio de arribo. Las 

motivaciones para este fenómeno son variadas, e incluyen la búsqueda de un nivel de vida 

superior, la persecución de mejores perspectivas laborales o la huida de situaciones conflictivas 

y catástrofes naturales en sus territorios de procedencia (OIM, 2023). 

Percepción. Se trata de un proceso interno del ser humano que implica la captación, 

decodificación y asimilación de estímulos provenientes del entorno, transformándolos a través 

de la actividad de los sentidos. Este mecanismo involucra la recepción de información en bruto 

por parte del organismo, la cual adquiere significado tras un procesamiento mental que forma 
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parte integral de la interpretación misma. Esta facultad da lugar a una representación mental 

construida a partir de las vivencias individuales, incluyendo el marco organizativo, el bagaje 

cultural y los requerimientos personales del sujeto (Freré et al, 2022). 

Inseguridad.  Hace referencia al temor experimentado ante la posibilidad de ser objeto 

de un acto delictivo o una adversidad, independientemente de la probabilidad real de que esto 

ocurra. A modo ilustrativo, existen conductores de vehículos que experimentan aprensión ante 

potenciales asaltos callejeros o ataques de delincuentes en motocicletas. Sin embargo, 

paradójicamente, estos individuos podrían estar más expuestos a otras formas de criminalidad 

(Martens, 2014). 

Victimización.  La victimización es una condición social que se produce cuando las 

personas se ven expuestas a situaciones que sobrepasan sus capacidades de afrontamiento y les 

generan una sensación de vulnerabilidad y estrés. Puede ser causada por una amplia variedad 

de factores, incluyendo el ambiente social, la estructura económica y política y las 

desigualdades de poder existentes en una sociedad (Morillas et al., 2014). 

Vulnerabilidad. Representa la disposición inherente del individuo a ser receptivo, una 

cualidad que lo define como un ente permeable, susceptible de ser influenciado y modificado 

en su interacción con el entorno, su propia interioridad, sus congéneres y aquellos elementos 

que superan su comprensión inmediata. Esta característica constituye el potencial latente en 

cada persona, independientemente de su género, para experimentar impactos a nivel físico, 

cognitivo, emocional o existencial, provocados por la existencia, presencia o acciones de 

entidades o fenómenos externos a sí mismo (Montero, 2022). 

2.4. Hipótesis de investigación 

2.4.1. Hipótesis general 

La migración urbana se relaciona significativamente con la percepción de inseguridad 

ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 
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2.4.2. Hipótesis específicas 

La migración en su dimensión económica se relaciona significativamente con la 

percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

La migración en su dimensión social se relaciona significativamente con la percepción 

de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

La migración en su dimensión política se relaciona significativamente con la percepción 

de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

La migración en su dimensión educativa se relaciona significativamente con la 

percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

2.5. Operacionalización de las variables  

Tabla 1 

Matriz de la operacionalización de las variables. 

 

Variable IMENCIONESD INDICADORES ITEMS 

Migración 

Dimensión 

económica 

Desarrollo 

económico 
1-2 

Oportunidades 

laborales 
   3-4 

Dimensión 

social 

Condiciones de 

vida  
 5-6 

Cohesión social    7-8 

Dimensión 

política 

Estabilidad 

política 
9-10  

Participación 

ciudadana 
11-12 

Dimensión 

educativa 

Acceso 

educativo 
13-14  

Calidad 

educativa 
15-16 

Percepción de inseguridad 

ciudadana 

Dimensión 

objetiva 

Tasa de 

criminalidad 
1-3  
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Número de 

delitos 
4-5  

 
Niveles de 

violencia 
6-8  

 

Dimensión 

subjetiva 

Sentimientos de 

temor  
9-12  

  
Vulnerabilidad 

percibida 
13-16 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1.  Diseño metodológico 

3.1.1.  Tipo de investigación   

El tipo de la investigación fue teórica, debido a que se fundamentó en conceptos, 

principios, leyes y modelos que dieron cuenta de la realidad, y a partir de ellos se construyó o 

amplió un marco teórico que sirvió de referencia. De acuerdo a Ñaupas et al. (2018) también 

se llama pura4 o fundamental, ya que4 busca el progreso4 científico, aumentar los4 conocimientos 

teóricos, sin interesarse4 directamente4 en sus posibles4 aplicaciones4 o consecuencias4 prácticas. 

3.1.2.  Nivel de investigación 

El estudio se enmarcó en un nivel correlacional, puesto que permitió describir 

fenómenos complejos y analizar la relación entre las dos variables de estudio. Para Hernández 

y Mendoza (2018) con este nivel de investigación se utiliza4 para explorar la relación4 entre dos4 

o más4 variables. 

3.1.3.  Diseño de investigación 

El diseño del presente estudio fue no experimental, debido a que no se intervino ni 

modificó ninguna variable de forma intencional, sino que se observó 4 el fenómeno4 tal como 

ocurre4 en su4 entorno4 natural. Para Hernández y Mendoza (2018) se refiere a un tipo de diseño 

en el que no se manipulan las variables independientes de forma sistemática, y que el 

investigador no controla ni interviene en el proceso para alterar la naturaleza del fenómeno. 

3.1.4. Enfoque diseño de investigación 

El enfoque de este estudio fue cuantitativo, ya que se analizó la realidad social desde 

una perspectiva externa y objetiva. La intención fue obtener mediciones o indicadores sociales 

precisos que permitieran generalizar los resultados 4 a poblaciones4 o situaciones4 más4 amplias. 

De acuerdo a Sánchez et al. (2018) el enfoque cuantitativo se refiere a una forma de investigar 
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que se basa en la recolección y análisis de datos numéricos y estadísticos. 

3.2. Población y muestra 

3.2.1. Población 

La población estuvo conformada por los pobladores del distrito de Chancay en el rango 

de edad de 18 a 85 años o más, que según 4 el censo4 del4 año4 2017 realizado por el Instituto 

Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuenta con 17,200 habitantes. Para Arias (2016) 

la población4 se refiere a un4 conjunto de elementos4 con características4 comunes4 que pueden4 ser 

finitosv o infinitos, y debido a esto, las conclusiones del estudio se pueden extender a toda la 

población. 

3.2.2. Muestra 

𝑛 =
𝑍2 × 𝑝 × 𝑞 × 𝑁

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑍2 × 𝑝 × 𝑞
 

  Donde: 

n: La muestra (n = ¿?) 

N: Población entre 18 a 85 a más del distrito de Chancay, equivalente a 17 200 (CENSO 

2017 – INEI) 

q: Probabilidad de no ocurrencia de un evento (Q = 0.5) 

Z: Confianza de 95% (Z = 1.96) 

E: Error muestral (e = 5%)  

p: Probabilidad de ocurrir un evento (P = 0.5) 

Siguiendo4 los lineamientos4 de la fórmula4 se procede4 a reemplazar los4 datos: 

𝑛 =
1.962 × 0.5 × 0.5 × 17 200 

0.052(17 200 − 1) + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

n = 376 

La muestra del estudio fue de 376 pobladores del distrito de Chancay en el rango de 

edad de 18 a 85 años o más. Para Según Baena (2017) la muestra consiste en una parte 
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representativa4 de la población de estudio, la cual se obtiene mediante distintos procedimientos 4 

que4 se dividen4 en dos categorías: el muestreo probabilístico y el no probabilístico. 

3.3.3. Tipo de Muestra 

La muestra empleada en el estudio, fue de tipo probabilístico aleatorio simple, puesto 

que permitió incluir a todos los elementos de la población objetivo de manera aleatoria y 

considerando la fórmula de la población finita para un marco muestral valido. Para García 

(2016) en el caso de una muestra probabilística aleatoria simple, cada elemento de la población 

tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para formar parte 4 de la4 muestra. De esta 

manera, se pueden obtener características representativas de la población y establecer el tamaño 

adecuado de la muestra. 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

3.3.1. Técnica a emplear 

La técnica para recopilar información, se empleó la técnica de la encuesta, puesto que es 

un complemento4 para nuestra4 investigación y se integró con el tipo de estudio propuesto. Para 

Arias (2016) la encuesta es una técnica que busca obtener información acerca de un tema 

específico, mediante la recopilación4 de datos a partir de una4 muestra4 de individuos o grupo en 

particular, en un momento determinado. 

3.3.2. Descripción de los instrumentos 

El instrumento de investigación empleado para analizar las dos variables fue el 

cuestionario, debido a que consistió 4 en un conjunto4 de preguntas4 formuladas para abordar las 

diferentes dimensiones del estudio. Según Kumar (2019), el cuestionario 4 es una lista4 de 

preguntas escritas que los encuestados leen, interpretan y responden por escrito.   

Cuestionario sobre la percepción de la Migración. En la investigación el instrumento4 

estuvo4 conformado 4 por 16 ítems, distribuidos en cuatro dimensiones: Dimensión económica 

(4), Dimensión social (4), Dimensión política (4) y Dimensión educativa (4); de las cuales 



51 

 

 

consta de cinco valores de la escala de Likert que son:  Totalmente en desacuerdo:1, En 

desacuerdo: 2, Indiferente:3, De acuerdo 4 y Totalmente de acuerdo 5. La confiabilidad y 

validación de instrumento se encuesta plasmado en el anexo 3 y 4 (ver anexos). 

Cuestionario de Percepción de inseguridad ciudadana. En la investigación el 

instrumento estuvo conformado por 16 ítems, distribuidos en dos dimensiones: Dimensión 

objetiva (8) y Dimensión subjetiva (8); de las cuales consta de cinco valores de la escala de 

Likert que son:  Totalmente en desacuerdo:1, En desacuerdo: 2, Indiferente:3, De acuerdo 4 y 

Totalmente de acuerdo 5.  La confiabilidad y validación de instrumento se encuesta plasmado 

en el anexo 3 y 4 (ver anexos). 

3.4. Técnicas para el procesamiento de la información 

Los4 datos4 recopilados4 por los instrumentos son procesados utilizando Excel 2019 y 

luego4 importados4 al software4 estadístico4 SPSS versión 27.00. Este software permitio llevar a 

cabo tanto el análisis descriptivo como el análisis correlacional. 

El análisis descriptivo se centró en identificar las características y dimensiones de las 

variables que estamos estudiando. Los resultados4 se presentaron 4 en forma de tablas de 

frecuencia y gráficos, junto con sus respectivas interpretaciones. 

En cuanto al análisis correlacional, se enfocó en identificar la correlación entre las 

variables mediante el uso de la prueba estadística no paramétrica de Rho de Spearman, y 

también se calculó el nivel de significancia para evaluar el grado4 de relación4 entre4 las variables. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

4.1     Análisis de resultados 

Se utilizó el software de análisis estadístico SPSS versión 27, el cual permite medir las 

variables de investigación según sus dimensiones, con el fin de analizar los 4 resultados4 y 

determinar la confiabilidad del instrumento utilizado mediante el uso del coeficiente alfa de 

Cronbach. 

4.1.1. Análisis descriptivo de la variable migración urbana 

Se presentó el análisis4 descriptivo4 de los resultados4 obtenidos en la variable migración 

urbana y sus dimensiones, las cuales fueron baremadas de acuerdo con los criterios establecidos 

previamente. 

Tabla 2 

Frecuencias y porcentajes de la percepción de la migración urbana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el SPSS 

27.  

 

 

 

 

 

 

Niveles Rangos N % % válido 
% 

acumulado 

Negativa 
 

16-37 
 

104 

 

27.7 

 

27.7 

 

27.7 

Indiferente 
 

38-59 
 

257 

 

68.4 

 

68.4 

 

96.0 

Positiva  
 

60-80  
 

15 

 

4.0 

 

4.0 

 

100.0 

Total 
 

 
376 100.0 100.0  
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Figura 1 

Frecuencias y porcentajes de la percepción de la migración urbana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27.  

 

La tabla 2 muestra la percepción de la migración urbana entre los pobladores del distrito 

de Chancay. Se observa que el 68.4% de los encuestados mantiene una percepción indiferente 

hacia la migración urbana, mientras que el 27.7% tiene una percepción negativa. Solo un 4% 

de la población encuestada presenta una percepción positiva. Estos 4 resultados4 sugieren 4 que la 

mayoría4 de los habitantes del distrito de Chancay no tiene una postura definida respecto a la 

migración urbana, lo cual podría indicar una falta de información o experiencias directas con 

el fenómeno migratorio en su comunidad. 
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Tabla 3 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión económica de la migración urbana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27.  

Figura 2 

 Frecuencias y porcentajes de la dimensión económica de la migración urbana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27. 

La tabla 3, muestra sobre la dimensión económica de la migración urbana, donde el 

75% de los encuestados mantiene una postura indiferente. El 21% percibe negativamente los 

aspectos económicos de la migración, mientras que solo el 4% los ve de manera positiva. Estos 4 

datos4 sugieren4 que la mayoría de los pobladores no percibe un impacto económico 

significativo, ya sea positivo o negativo, derivado de la migración urbana en su localidad. Esta 

Niveles Rangos N % % válido 
% 

acumulado 

Negativa 
 

4-9  

79 21.0 21.0 21.0 

Indiferente 
 

10-15 

282 75.0 75.0 96.0 

Positiva  
 

16-20 

15 4.0 4.0 100.0 

Total 
 

376 
100.0 100.0 
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indiferencia podría deberse a una falta de visibilidad de los efectos económicos de la migración 

o a una percepción de que estos no afectan directamente su situación personal 

Tabla 4 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión Social de la migración urbana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27.  

Figura 3 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión Social de la migración urbana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27. 

La tabla 4, aborda la dimensión social de la migración urbana, muestra que el 58.5% de 

los encuestados mantiene una postura indiferente. Un 27.4% percibe negativamente los 

aspectos sociales de la migración, mientras que el 14.1% los ve de manera positiva. Estos 

resultados indican que, si bien la mayoría no percibe cambios sociales significativos debido a 

Niveles Rangos N % % válido 
% 

acumulado 

Negativa 
 

4-9  

103 27.4 27.4 27.4 

Indiferente 
 

10-15 

220 58.5 58.5 85.9 

Positiva  
 

16-20 

53 14.1 14.1 100.0 

Total 
 

376 
100.0 100.0 
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la migración, existe una proporción considerable que sí nota impactos negativos. El porcentaje 

más alto de percepciones positivas en comparación con otras dimensiones sugiere que algunos 

pobladores reconocen beneficios sociales de la migración urbana. 

Tabla 5 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión política de la migración urbana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27.  

Figura 4 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión política de la migración urbana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27. 

La Tabla 5, muestra sobre la dimensión política de la migración urbana, donde el 64.6% 

de los encuestados mantiene una postura indiferente. El 25.3% percibe negativamente los 

aspectos políticos de la migración, mientras que el 10.1% los ve de manera positiva. Estos datos 

Niveles Rangos N % % válido 
% 

acumulado 

Negativa 
 

4-9  

95 25.3 25.3 25.3 

Indiferente 
 

10-15 

243 64.6 64.6 89.9 

Positiva  
 

16-20 

38 10.1 10.1 100.0 

Total 
 

376 
100.0 100.0 
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sugieren que la mayoría de los pobladores no percibe cambios significativos en el ámbito 

político debido a la migración urbana. Sin embargo, existe una proporción considerable que sí 

nota impactos negativos, lo cual podría indicar preocupaciones sobre cómo la migración afecta 

las dinámicas políticas locales. 

Tabla 6 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión educativa de la migración urbana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27.  

Figura 5 

 Frecuencias y porcentajes de la dimensión educativa de la migración urbana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27. 

Niveles Rangos N % % válido 
% 

acumulado 

Negativa 
 

4-9  

173 46.0 46.0 46.0 

Indiferente 
 

10-15 

179 47.6 47.6 93.6 

Positiva  
 

16-20 

24 6.4 6.4 100.0 

Total 
 

376 
100.0 100.0 
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La Tabla 6, aborda la dimensión educativa de la migración urbana, revela una 

distribución más equilibrada de percepciones. El 47.6% de los encuestados mantiene una 

postura indiferente, mientras que el 46% percibe negativamente los aspectos educativos de la 

migración. Solo el 6.4% los ve de manera positiva. Estos resultados sugieren una preocupación 

significativa entre los pobladores sobre el impacto de la migración en el sistema educativo 

local. La alta proporción de percepciones negativas podría indicar temores sobre la saturación 

de las instituciones educativas o cambios en la calidad de la educación debido a la afluencia de 

migrantes. 
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4.1.2. Análisis descriptivo de la variable inseguridad ciudadana. 

Se presentó el análisis descriptivo de los resultados obtenidos en la variable inseguridad 

ciudadana y sus dimensiones, las cuales fueron baremadas de acuerdo con los criterios 

establecidos previamente. 

Tabla 7 

Frecuencias y porcentajes de la variable inseguridad ciudadana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27.  

Figura 6 

Frecuencias y porcentajes de la variable inseguridad ciudadana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27. 

La tabla 7 muestra los niveles de percepción de inseguridad ciudadana. El 82.2% de los 

encuestados percibe un nivel moderado de inseguridad, mientras que el 17.8% percibe un nivel 

Niveles Rangos N % % válido 
% 

acumulado 

Baja 
 

16-37 

 

67 

 

17.8 

 

17.8 

 

17.8 

Moderada 
 

38-59 

 

309 

 

82.2 

 

82.2 

 

100.0 

Alta  
 

60-80  
 

0 

 

00.0 

 

00.0 
 

Total 
 

 
376 100.0 

 

100.0 
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bajo. Notablemente, ningún encuestado reporta un nivel alto de inseguridad. Estos resultados 

sugieren que, si bien existe una preocupación generalizada por la seguridad entre los 

pobladores del distrito de Chancay, esta no alcanza niveles extremos. La predominancia de 

percepciones moderadas podría indicar la existencia de problemas de seguridad, pero no en un 

grado que genere alarma generalizada en la comunidad 

Tabla 8 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión objetiva de la Inseguridad ciudadana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27.  

Figura 7 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión objetiva de la Inseguridad ciudadana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27. 

Niveles Rangos N % % válido 
% 

acumulado 

Baja 
 

8-19 

91 2.2 24.2 24.2 

Moderada 
 

20-29 

254 67.6 67.6 91.8 

Alta 
 

30-40  

31 8.2 8.2 100.0 

Total 
 

 
376 

100.0 100.0 
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La tabla 8 muestra sobre la dimensión objetiva de la inseguridad ciudadana, donde el 

67.6% de los encuestados percibe un nivel moderado, el 24.2% un nivel bajo, y el 8.2% un 

nivel alto. Estos datos sugieren que la mayoría de los pobladores ha experimentado o tiene 

conocimiento de incidentes de inseguridad en su entorno, pero no en un grado que consideren 

alarmante. La presencia de un pequeño porcentaje que percibe alta inseguridad objetiva podría 

indicar la existencia de zonas o situaciones específicas que requieren atención en términos de 

seguridad pública. 

Tabla 9 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión subjetiva de la Inseguridad ciudadana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27.  

Figura 8 

Frecuencias y porcentajes de la dimensión subjetiva de la Inseguridad ciudadana 

Nota. Elaborado a partir de la encuesta aplicado a los pobladores del distrito de Chancay y procesado en el 

SPSS 27. 

Niveles Rangos N % % válido 
% 

acumulado 

Baja 
 

8-19 

 

82 

 

21.8 

 

21.8 

 

21.8 

Moderada 
 

20-29 

 

261 

 

69.4 

 

69.4 

 

91.2 

Alta 
 

30-40  

 

33 

 

8.8 

 

8.8 

 

100.0 

Total 
 

 
376 

 

100.0 

 

100.0 
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La Tabla 9, aborda la dimensión subjetiva de la inseguridad ciudadana, revela que el 

69.4% de los encuestados percibe un nivel moderado, el 21.8% un nivel bajo, y el 8.8% un 

nivel alto. Estos resultados son similares a los de la dimensión objetiva, lo que sugiere una 

correspondencia entre las experiencias reales de inseguridad y las percepciones o temores de 

los pobladores. La predominancia de niveles moderados indica que, si bien existe preocupación 

por la seguridad, esta no ha alcanzado niveles que generen un clima de temor generalizado en 

la comunidad. 

4.2. Contrastación de hipótesis 

Para determinar la prueba adecuado para la correlación de las variables, se verificó 

previamente si las variables aleatorias analizadas seguían o no una distribución normal. Para 

ello, se aplicó la prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnov (K-S), ya que el tamaño de la 

muestra era 376 de pobladores. 

 

Tabla 10 

Prueba de normalidad de Kolmogorov-Smirnova 

 Estadístico gl Sig. 

Migración urbana 0.212 376 0.000 

Inseguridad ciudadana 0.220 376 0.000 

Nota. Grado de libertad: gl 

La Tabla 10 presenta los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov-

Smirnov para las variables de migración urbana e inseguridad ciudadana. Los valores de 

significancia (p < 0.001) para ambas variables indican que los datos no siguen una distribución 

normal. Según Razali & Wah (2011), en casos donde los datos no siguen una distribución 

normal en un estudio correlacional, se debe utilizar la prueba de Spearman para analizar las 

correlaciones entre variables. 
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Contrastación de hipótesis general 

Ho: La migración urbana no se relaciona significativamente con la percepción de inseguridad 

ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

Ha: La migración urbana se relaciona significativamente con la percepción de inseguridad 

ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

Nivel de confianza: 95% (α=0,05)  

La regla de decisión es la siguiente: 

Si, Sig. ≥ 0.05 se acepta la hipótesis nula (Ho)  

Si, Sig. < 0.05 se rechaza la hipótesis nula (Ho) 

Tabla 11 

Correlación entre migración urbana y la inseguridad ciudadana 

 

Migración 

urbana 

Inseguridad 

ciudadana 

Rho de 

Spearman 

Migración 

urbana 

Coeficiente  1,000 ,716** 

Significancia . ,000 

Muestra 376 376 

Inseguridad 

ciudadana 

Coeficiente  ,716** 1,000 

Significancia ,000 . 

Muestra 376 376 

Nota. **: Evidencia de relación al 5% 

La tabla 11 muestra la correlación entre migración urbana e inseguridad ciudadana. Se 

observa un coeficiente de correlación de Spearman de 0.716 con una significancia de p < 0.001. 

Según Martínez y Campos (2015), este valor indica una correlación positiva alta entre las 

variables. Estos resultados sugieren que existe una relación significativa entre la percepción de 

la migración urbana y la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay. A 

medida que aumenta la percepción de migración urbana, tiende a aumentar también la 
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percepción de inseguridad ciudadana, lo cual podría indicar que los pobladores asocian el 

fenómeno migratorio con un incremento en los problemas de seguridad en su comunidad. 

Contrastación de hipótesis específicas 

Contrastación de hipótesis especifica 1 

Ho: La migración en su dimensión económica no se relaciona significativamente con la 

percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019.  

Ha: La migración en su dimensión económica se relaciona significativamente con la percepción 

de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

Tabla 12 

Correlación entre la dimensión económica y la inseguridad ciudadana 

 

Dimensión 

económica 

Inseguridad 

ciudadana 

Rho de Spearman Dimensión 

económica 

Coeficiente  1,000 ,408** 

Significancia . ,000 

Muestra 376 376 

Inseguridad 

ciudadana 

Coeficiente  ,408** 1,000 

Significancia ,000 . 

Muestra 376 376 

Nota. **: Evidencia de relación al 5% 

La tabla 12 presenta la correlación entre la dimensión económica de la migración 

urbana y la inseguridad ciudadana. El coeficiente de correlación de Spearman es 0.408 con una 

significancia de p < 0.001, que indica una correlación positiva moderada. Estos resultados 

sugieren que existe una relación significativa entre la percepción de los aspectos económicos 

de la migración y la percepción de inseguridad. Aunque la correlación es moderada, indica que 

los pobladores tienden a asociar los cambios económicos relacionados con la migración con un 

aumento en la sensación de inseguridad, posiblemente debido a percepciones sobre 

competencia laboral o cambios en la estructura económica local. 
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Contrastación de hipótesis especifica 2 

Ho: La migración en su dimensión social no se relaciona significativamente con la percepción 

de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019.  

Ha: La migración en su dimensión social se relaciona significativamente con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

Tabla 13 

Correlación entre la dimensión social y la inseguridad ciudadana  

 

Dimensión 

social 

Inseguridad 

ciudadana 

Rho de Spearman Dimensión 

social 

Coeficiente  1,000 ,612** 

Significancia . ,000 

Muestra 376 376 

Inseguridad 

ciudadana 

Coeficiente  ,612** 1,000 

Significancia ,000 . 

Muestra 376 376 

Nota. **: Evidencia de relación al 5% 

La tabla 13 muestra la correlación entre la dimensión social de la migración urbana y 

la inseguridad ciudadana. El coeficiente de correlación de Spearman es 0.612 con una 

significancia de p < 0.001, que indica una correlación positiva moderada, cercana a alta. Estos 

resultados sugieren una relación significativa entre la percepción de los aspectos sociales de la 

migración y la percepción de inseguridad. La correlación más fuerte en esta dimensión podría 

indicar que los cambios sociales asociados con la migración, como la diversidad cultural o los 

cambios en las dinámicas comunitarias, están más estrechamente vinculados con las 

percepciones de inseguridad entre los pobladores del distrito de Chancay.  

Contrastación de hipótesis especifica 3 

Ho: La migración en su dimensión política no se relaciona significativamente con la percepción 

de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

Ha: La migración en su dimensión política se relaciona significativamente con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 
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Tabla 14 

Correlación entre la dimensión política y la inseguridad ciudadana  

 

Dimensión 

política 

Inseguridad 

ciudadana 

Rho de Spearman Dimensión 

política 

Coeficiente  1,000 ,702** 

Significancia . ,000 

Muestra 376 376 

Inseguridad 

ciudadana 

Coeficiente  ,702** 1,000 

Significancia ,000 . 

Muestra 376 376 

Nota. **: Evidencia de relación al 5% 

La tabla 14 presenta la correlación entre la dimensión política de la migración urbana y 

la inseguridad ciudadana. El coeficiente de correlación de Spearman es 0.702 con una 

significancia de p < 0.001, que indica una correlación positiva alta. Estos resultados sugieren 

una relación significativa y fuerte entre la percepción de los aspectos políticos de la migración 

y la percepción de inseguridad. Esta correlación alta podría indicar que los pobladores asocian 

los cambios en las dinámicas políticas locales debido a la migración con un aumento en la 

sensación de inseguridad, posiblemente debido a preocupaciones sobre cómo estos cambios 

afectan las políticas de seguridad o la gobernanza local. 

Contrastación de hipótesis especifica 4 

Ho: La migración en su dimensión educativa no se relaciona significativamente con la 

percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 

Ha: La migración en su dimensión educativa se relaciona significativamente con la percepción 

de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, año 2019. 
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Tabla 15 

Correlación entre la dimensión educativa y la inseguridad ciudadana  

 

Dimensión 

educativa 

Inseguridad 

ciudadana 

Rho de Spearman Dimensión 

educativa 

Coeficiente  1,000 ,542** 

Significancia . ,000 

Muestra 376 376 

Inseguridad 

ciudadana 

Coeficiente  ,542** 1,000 

Significancia ,000 . 

Muestra 376 376 

Nota. **: Evidencia de relación al 5% 

La Tabla 15 muestra la correlación entre la dimensión educativa de la migración urbana 

y la inseguridad ciudadana. El coeficiente de correlación de Spearman es 0.542 con una 

significancia de p < 0.001, que indica una correlación positiva moderada. Estos resultados 

sugieren una relación significativa entre la percepción de los aspectos educativos de la 

migración y la percepción de inseguridad. Esta correlación moderada podría indicar que los 

pobladores asocian los cambios en el sistema educativo debido a la migración con un aumento 

en la sensación de inseguridad, posiblemente debido a preocupaciones sobre la calidad de la 

educación o la integración de los estudiantes migrantes en las escuelas locales. 
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CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la migración 

urbana y la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay durante el año 2019. 

Los4 resultados obtenidos4 revelan una serie de correlaciones significativas entre las variables 

estudiadas, lo que proporciona4 una4 base para una discusión profunda sobre las 4 implicaciones4 

de estos4 hallazgos 4 en el contexto4 social y académico actual. 

El resultado general indica una correlación significativa positiva alta entre la migración 

urbana y la percepción de inseguridad ciudadana (r = 0.716, p = 0.000). Este hallazgo coincide 

con los estudios de Páez (2018), quien encontró que la población de los barrios estudiados en 

Quito asociaba la migración con un aspecto negativo para el bienestar social debido al 

incremento de la inseguridad. Similarmente, Mayorga (2019) reportó que la migración 

venezolana en Bogotá generó una percepción de inseguridad entre la población local. 

Verástegui (2019) también observó que la percepción negativa de los ciudadanos hacia los 

migrantes aumentaba cuando se sentían amenazados por el incremento 4 de la delincuencia 4 y la 

inseguridad4 en sus comunidades. 

Sin embargo, estos resultados difieren de los hallazgos de García (2019), quien 

argumenta que no se puede generalizar ni estigmatizar a todos los inmigrantes como 

delincuentes, ya que la relación entre migración y delincuencia está influenciada por factores 

como la desigualdad socioeconómica y la falta de oportunidades. 

La teoría del etiquetamiento social de Howard Becker y Edwin Lemert puede ayudar a 

explicar estos resultados. Según esta teoría, la sociedad establece normas que determinan qué 

comportamientos son considerados desviados o criminales. En el caso de la migración, es 

posible que se esté produciendo un proceso de etiquetamiento donde los migrantes son 
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percibidos como una amenaza a la seguridad, lo que a su vez influye en la percepción de 

inseguridad de la comunidad local. 

La diferencia entre nuestros hallazgos y los de García (2019) podría deberse al contexto 

específico de cada estudio. Mientras que García analizó la situación en España, nuestro estudio 

se centró en una localidad peruana. Las diferencias culturales, económicas y sociales entre estos 

contextos podrían explicar las variaciones en los resultados. Además, es posible que en el 

distrito de Chancay existan factores locales específicos que intensifiquen la percepción de 

inseguridad asociada a la migración. 

El primer resultado específico evidencia una correlación significativa positiva 

moderada entre la dimensión económica y la percepción de inseguridad ciudadana (r = 0.408, 

p = 0.000). Este hallazgo coincide con lo expuesto por Arroyo y Rodríguez (2018), quienes 

señalaron que la falta de4 oportunidades4 socioeconómicas4 en las regiones4 de origen4 motiva4 la 

migración, y que la población receptora puede percibir a los migrantes como un peligro 

potencial debido a su carencia laboral y económica. Asimismo, Verástegui (2019) encontró que 

la percepción negativa hacia los migrantes aumentaba cuando los ciudadanos se sentían 

amenazados por la posibilidad de que los migrantes ocuparan sus puestos de trabajo. 

La teoría del capital social de Pierre Bourdieu puede ayudar a explicar esta relación. 

Según esta teoría, el capital social se refiere a los recursos inherentes a las relaciones sociales 

y a la estructura de la red social. En el contexto de la migración, es posible que los residentes 

locales perciban una disminución de su capital social debido a la llegada de migrantes, lo que 

podría traducirse en una sensación de inseguridad económica y, por extensión, en una mayor 

percepción de inseguridad general. 

La moderada intensidad de esta correlación sugiere que, si bien existe una relación entre 

la dimensión económica de la migración y la percepción de inseguridad, otros factores también 

juegan un papel importante en esta percepción. Esto podría deberse a que la relación entre 
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migración y economía es compleja y no siempre directa, y que la percepción de inseguridad 

puede estar influenciada por múltiples factores más allá de lo económico. 

El segundo resultado específico muestra una correlación significativa positiva 

moderada entre la dimensión social y la percepción de inseguridad ciudadana (r = 0.612, p = 

0.000). Este hallazgo es consistente con lo reportado por Cuevas (2018), quien observó que en 

el proceso4 creciente4 de4 inseguridad, la aparición de migrantes ha resentido la formación de una 

identidad local, llevando a la discriminación y racialización. También coincide con Agudelo 

(2019), quien encontró que las condiciones a las que se ven expuestos los migrantes los ponen 

en estado de vulnerabilidad, lo que puede afectar la seguridad ciudadana. 

La teoría de la victimización subjetiva de Paydar y Kamani (2015) puede proporcionar 

un marco para entender estos resultados. Esta teoría sugiere que la percepción 4 de inseguridad4 

no solo4 se basa4 en experiencias4 directas4 de victimización, sino también en la victimización 

indirecta o vicaria. En el contexto de la migración, los cambios sociales asociados con la 

llegada de nuevos grupos poblacionales podrían aumentar la sensación4 de vulnerabilidad4 y, por 

ende, la percepción4 de4 inseguridad. 

La intensidad moderada de esta correlación sugiere que los cambios sociales asociados 

con la migración4 tienen un4 impacto significativo4 en la percepción4 de inseguridad, pero que no 

son el único factor determinante. Esto podría deberse a que los cambios sociales son más 

visibles y tangibles para la población local que otros aspectos de la migración, lo que podría 

explicar por qué esta dimensión muestra una correlación más fuerte que la dimensión 

económica. 

El tercer resultado específico indica una correlación significativa positiva alta entre la 

dimensión política y la percepción de inseguridad ciudadana (r = 0.702, p = 0.000). Este 

hallazgo es consistente con lo reportado por Mendiola (2017), quien observó que la percepción 

negativa hacia los migrantes aumentaba si los ciudadanos se sentían amenazados por el 4 
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aumento4 de la delincuencia4 y la inseguridad4 en sus comunidades. También coincide con Parra 

(2017), quien encontró que los estigmas sociales sobre la migración irregular pueden tener 

efectos negativos en la seguridad de las comunidades. 

La teoría del desorden social puede ayudar a explicar esta fuerte correlación. Esta teoría 

sugiere que las señales visibles de desorden en una comunidad, como la presencia de grupos 

percibidos como "foráneos" o "diferentes", pueden aumentar la percepción 4 de4 inseguridad. En 

el contexto de la migración, los cambios en las dinámicas políticas locales podrían ser 

interpretados como señales de desorden, lo que a su vez aumentaría la percepción de 

inseguridad. 

La alta intensidad de esta correlación sugiere que los aspectos políticos de la migración 

tienen un impacto particularmente fuerte en la percepción de inseguridad. Esto podría deberse 

a que los cambios en las dinámicas políticas locales son percibidos como una amenaza4 directa4 

al orden establecido y a la estructura de poder en la comunidad. 

El cuarto resultado específico muestra una correlación significativa positiva alta entre 

la dimensión educativa y la percepción de inseguridad ciudadana (r = 0.542, p = 0.000). Este 

hallazgo es interesante ya que difiere de lo que se podría esperar basándose en estudios previos. 

Por ejemplo, Mendiola (2017) sugirió que muchos migrantes buscan mejores oportunidades 

educativas para ellos y sus familias, lo que generalmente se considera un factor positivo. 

La teoría del capital humano podría ayudar a explicar esta aparente contradicción. 

Según esta teoría, la educación 4 es una forma 4 de inversión4 en capital humano4 que puede llevar 

a mejores oportunidades económicas. Sin embargo, en el contexto de la migración, es posible 

que la población local perciba la llegada de migrantes con diferentes niveles educativos como 

una amenaza a sus propias oportunidades 4 educativas4 y laborales, lo que podría traducirse en 

una mayor percepción de inseguridad. 

La alta intensidad de esta correlación sugiere que los aspectos educativos de la 
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migración4 tienen4 un impacto4 significativo4 en la percepción de inseguridad. Esto podría deberse 

a que la educación está estrechamente vinculada con las oportunidades futuras y la movilidad 

social, por lo que los cambios en este ámbito podrían ser percibidos como particularmente 

amenazantes. 

Es importante reconocer las limitaciones de este estudio. En primer lugar, al ser un 

estudio correlacional, no se pueden establecer relaciones causales directas entre la migración 

urbana y la percepción de inseguridad ciudadana. Además, el estudio se centró en una localidad 

específica (distrito de Chancay), lo que limita la generalización de los resultados a otros 

contextos. Finalmente, la percepción de inseguridad es un fenómeno complejo influenciado 

por múltiples factores, algunos de los cuales no han sido capturados completamente en este 

estudio. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones  

Primero: Se determino que existe una correlación significativa positiva alta entre la 

migración urbana y la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, 2019 (r 

= 0.716., p = 0.000). Esto sugiere que a medida que aumenta la percepción de migración 

urbana, tiende a aumentar también la percepción de inseguridad ciudadana. 

Segundo: Se evidencia que existe una correlación significativa positiva moderada entre 

la dimensión económica y la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, 

2019 (r = 0.408., p = 0.000). Esto indica que los pobladores tienden a asociar los cambios 

económicos relacionados con la migración con un aumento en la sensación de inseguridad.  

Tercero: Se evidencia que existe una correlación significativa positiva moderada entre 

la dimensión social y la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, 2019 

(r = 0.612., p = 0.000). Esto indica que los cambios sociales asociados con la migración, como 

la diversidad cultural o los cambios en las dinámicas comunitarias, están más estrechamente 

vinculados con las percepciones de inseguridad entre los pobladores. 

Cuarto: Se halló que existe una correlación significativa positiva alta entre la dimensión 

política y la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, 2019 (r = 0.702., 

p = 0.000). Esto indica que los pobladores asocian los cambios en las dinámicas políticas 

locales debido a la migración con un aumento en la sensación de inseguridad.  

Quinto: Se encontró que existe una correlación significativa positiva alta entre la 

dimensión educativa y la percepción de inseguridad ciudadana en el distrito de Chancay, 2019 

(r = 0.542., p = 0.000). Esto indica que los pobladores asocian los cambios en el sistema 

educativo debido a la migración con un aumento en la sensación de inseguridad. 
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6.2. Recomendaciones 

Se sugiere a la Municipalidad de Chancay, desarrollar programas de sensibilización 

sobre la migración urbana, promoviendo el diálogo entre los migrantes y la población local. 

Esto incluirá talleres mensuales en espacios comunitarios, donde se facilitará el intercambio 

cultural y se abordarán temáticas sobre seguridad ciudadana, para reducir tensiones y fomentar 

la convivencia pacífica. 

Se sugiere a la Municipalidad de Chancay, organizar talleres de educación financiera 

que ayuden a la población a gestionar sus recursos y planificar para el futuro lo que permitirá 

prevenir actividades delictivas. Estos talleres pueden incluir temas como ahorro, inversión y 

planificación de presupuestos. Al empoderar a los ciudadanos económicamente, se puede 

disminuir la sensación de vulnerabilidad ante situaciones de inseguridad.  

Se sugiere a la Municipalidad de Chancay, impulsar actividades que resalten los aportes 

positivos de la migración a la comunidad. Esto puede incluir testimonios de migrantes y 

actividades que muestren sus contribuciones culturales, económicas y sociales. Al cambiar la 

narrativa sobre la migración, se puede mejorar la percepción general y reducir el temor 

asociado a la inseguridad.  

Se sugiere a la policía nacional, establecer un plan de patrullaje preventivo en sectores 

del distrito de Chancay con mayor concentración de migrantes y percepción de inseguridad 

alta. Asignar recursos y personal especializado en estas áreas y fomentar la colaboración con 

la comunidad mediante campañas de sensibilización sobre la importancia de la seguridad y la 

participación ciudadana en la prevención del delito.  

Se sugiere a la municipalidad de Chancay, establecer alianzas con instituciones 

educativas para desarrollar actividades conjuntas que promuevan la seguridad ciudadana. Esto 

podría incluir charlas, talleres y actividades extracurriculares que involucren a estudiantes, 
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padres y personal docente en la discusión y solución de problemas de seguridad, generando un 

ambiente de confianza y colaboración en la comunidad.  
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TEMA: MIGRACIÓN URBANA Y PERCEPCION DE INSEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHANCAY, 2019 

Problemas Objetivos Hipótesis Variable/Dimensión  Metodología 

Problema general 

 

¿Cómo se relaciona la migración 

urbana con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito 

de Chancay, año 2019? 

 

Problemas específicos 

¿Cómo se relaciona la migración en 

su dimensión económica con la 

percepción de inseguridad 

ciudadana en el distrito de Chancay, 

año 2019? 

 

¿Cómo se relaciona la migración 

en su dimensión social con la 

percepción de inseguridad 

ciudadana en el distrito de 

Chancay, año 2019? 

 

¿Cómo se relaciona la migración 

en su dimensión política con la 

percepción de inseguridad 

ciudadana en el distrito de 

Chancay, año 2019? 

 

¿Cómo se relaciona la migración 

en su dimensión educativa con la 

percepción de inseguridad 

ciudadana en el distrito de 

Chancay, año 2019? 

  

Objetivo general 

Determina cómo se relaciona la 

migración urbana con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito de 

Chancay, año 2019. 

Objetivos específicos 

Conocer cómo se relaciona la migración 

en su dimensión económica con la 

percepción de inseguridad ciudadana en 

el distrito de Chancay, año 2019. 

Conocer cómo se relaciona la migración 

en su dimensión social con la 

percepción de inseguridad ciudadana en 

el distrito de Chancay, año 2019. 

Conocer cómo se relaciona la migración 

en su dimensión política con la 

percepción de inseguridad ciudadana en 

el distrito de Chancay, año 2019. 

Conocer cómo se relaciona la migración 

en su dimensión educativa con la 

percepción de inseguridad ciudadana en 

el distrito de Chancay, año 2019. 
 

 

 

Hipótesis general 

La migración urbana se relaciona 

significativamente con la percepción de 

inseguridad ciudadana en el distrito de 

Chancay, año 2019. 

Hipótesis específicas 

 

La migración en su dimensión económica 

se relaciona significativamente con la 

percepción de inseguridad ciudadana en 

el distrito de Chancay, año 2019. 

La migración en su dimensión social se 

relaciona significativamente con la 

percepción de inseguridad ciudadana en 

el distrito de Chancay, año 2019. 

La migración en su dimensión política se 

relaciona significativamente con la 

percepción de inseguridad ciudadana en 

el distrito de Chancay, año 2019. 

La migración en su dimensión educativa 

se relaciona significativamente con la 

percepción de inseguridad ciudadana en 

el distrito de Chancay, año 2019. 
  

X:  Migración urbana 

 

Dimensiones: 

 

X1:  Económica 

X2:  Social 

X3:  Política 

X4:  educativa 

 

 

Enfoque: 

Cuantitativo 

Tipo de investigación: 

Básica 

Diseño de investigación: No 

experimental  

Nivel de investigación: 

Descriptivo-correlacional 

 

Población 

17 200 colaboradores 

 

Muestra 
376 colaboradores. 

 

Técnicas de recolección de datos: 

Técnica: Encuesta  

 

Instrumento: Cuestionario  

 

Procesamiento de información: 

Software: SPP 27.00 

 

Y:  Inseguridad ciudadana 

 

Dimensiones: 

Y1: Objetiva 

Y2: Subjetiva 

ANEXO 1 

Matriz de consistencia 
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ANEXO 2 

Cuestionario sobre percepción sobre la migración urbana 

Este cuestionario4 tiene como objetivo4 conocer su percepción4 sobre la migración4 urbana 

hacia la costa del Perú. La información4 proporcionada4 será de gran utilidad4 para comprender 

el impacto de este4 fenómeno4 en diferentes4 aspectos de la vida cotidiana, como4 la economía, 

la sociedad, la política4 y la educación. Sus respuestas 4 serán tratadas de manera confidencial 

y anónima, y serán utilizadas exclusivamente con fines de investigación. 

1. Sexo: (F) (M)  

2. Instrucciones: Por favor, indique con una "X" la opción que considere 4 verdadera4 o con 

la que4 se identifique. Es importante4 destacar que4 este cuestionario4 es anónimo, por lo tanto, 

se solicita4 su sinceridad4 al responder.  

Para responder a cada4 enunciado, le solicitamos4 que utilice la siguiente4 escala de Likert, 

donde: 

 
N° Dimensiones/ítems 1 2 3 4 5 

Dimensión 1. Económica 

1 La migración urbana ha generado más oportunidades laborales en la costa.      

2 
Los migrantes urbanos compiten de manera justa en el mercado laboral 

local. 
     

3 
La llegada de migrantes urbanos ha incrementado el costo de vida en mi 

localidad. 
     

4 
Los migrantes urbanos contribuyen significativamente al crecimiento 

económico de la región 
     

Dimensión 2. Social 

5 La migración urbana ha enriquecido la diversidad cultural de la costa.      

6 Los migrantes urbanos respetan las costumbres locales en mi comunidad.      

7 
La convivencia con migrantes urbanos ha mejorado las relaciones 

sociales en mi entorno. 
     

8 
La presencia de migrantes urbanos ha generado cambios positivos en la 

estructura social de la costa. 
     

Dimensión 3. Política 

9 
La migración urbana ha influido en las decisiones políticas de las 

autoridades locales. 
     

10 
Los migrantes urbanos tienen una participación activa en los procesos 

políticos de la región. 
     

(1) (2) (3) (4) (5) 

Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Muy de acuerdo 
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11 
Las políticas públicas locales se han adaptado a la creciente llegada de 

migrantes urbanos. 
     

12 
La migración urbana ha generado cambios en las prioridades de la 

agenda política local. 
     

Dimensión 4. Educativa 

13 
La migración urbana ha incrementado la demanda en los centros 

educativos de la costa. 
     

14 
Los migrantes urbanos acceden a las mismas oportunidades educativas 

que los pobladores locales. 
     

15 
La llegada de migrantes urbanos ha mejorado la calidad del sistema educativo 

en mi localidad. 
     

16 
Los centros educativos locales han implementado programas para integrar a 

los migrantes urbanos. 
     

 

¡Muchas gracias! 
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Cuestionario sobre percepción sobre de la inseguridad 

Este cuestionario4 tiene como objetivo4 comprender la percepción4 de inseguridad4 en su 

comunidad, tanto en aspectos concretos como en las sensaciones4 y temores4 personales4 

relacionados4 con la delincuencia. La información 4 que nos proporcione4 será de gran4 ayuda 

para identificar áreas de mejora4 en la seguridad pública4 y ayudar a tomar decisiones4 para su4 

bienestar. 

El cuestionario4 está dividido4 en dos secciones. La primera4 aborda4 situaciones4 objetivas 

sobre la delincuencia 4 en su entorno, mientras4 que la segunda4 se enfoca en su4 percepción 

personal4 de seguridad. A continuación, se le presentan4 varias4 afirmaciones; por favor, evalúe 4 

cada una4 utilizando4 la siguiente4 escala: 

 

 

N° Dimensiones/ítems 1 2 3 4 5 

Dimensión 1. Objetiva 

1 El número de robos en mi vecindario ha aumentado en los últimos seis meses.      

2 
Las estadísticas de delincuencia en mi localidad han empeorado, según 

informes oficiales. 
     

3 Conozco a alguien cercano que ha sido víctima de un delito recientemente.      

4 
 Las cámaras de seguridad en mi zona no son suficientes para prevenir 

delitos. 
     

5 
He visto noticias frecuentes sobre crímenes que ocurren cerca de mi 

lugar de residencia. 
     

6 
La iluminación pública en las calles de mi vecindario es insuficiente para 

prevenir actos delictivos. 
     

7 
Los recursos de seguridad pública, como la presencia policial, son limitados 

en mi comunidad. 
     

8 
La frecuencia de patrullaje policial no es adecuada para reducir los niveles de 

delincuencia en mi zona. 
     

 Dimensión 1. Subjetiva      

9 Me siento inseguro/a cuando camino solo/a por las calles de mi vecindario.      

10 Evito salir de noche por temor a ser víctima de un delito.      

11 
La posibilidad de que ocurra un robo en mi vivienda me preocupa 

constantemente. 
     

(1) (2) (3) (4) (5) 

Muy en 

desacuerdo 
En desacuerdo 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
De acuerdo Muy de acuerdo 
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12 
Al utilizar transporte público en mi ciudad, tengo miedo de ser víctima de un 

asalto. 
     

13 La presencia de personas desconocidas en mi entorno genera desconfianza.      

14 
Siento que la delincuencia está fuera de control, aunque no haya sido víctima 

directa. 
     

15 Cambié mis rutinas diarias debido al temor de ser víctima de un delito.      

16 
Aunque no haya experimentado violencia directa, percibo que mi 

comunidad se ha vuelto más peligrosa. 
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ANEXO 3 

Validación de instrumentos  

FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

I.- DATOS GENERALES: 

II.- Aspecto de validación: 

 

INDICAD

ORES 

CRITERIOS 
DEFICIENT

E DE 00 A 

20 

REGULA

R DE 21 A 

40 

BUEN

A DE 41 

A 60 

MUY 

BUENO 

DE 61 

A80 

EXCELENT

E DE 81 A 

100 

 0 6 11 16 21 26 31 36 4

1 

4

6 

5

1 

5

6 

6

1 

6

6 

7

1 

7

6 

81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 4

5 

5

0 

5

5 

6

0 

6

5 

7

0 

7

5 

8

0 

85 90 95 10

0 

 

1. Claridad 

Los ítems están 

formulados con 

lenguaje 

apropiado y 

comprensible 

               
X 

    

 

2. Objetividad 

Esta     

expresado  en     

conductas 

observables 

               
X 

    

 

3. Organización 

Existe una 

organización 

lógica en la 

redacción de los 

ítems 

               
X 

    

4. Suficiencia Los ítems son 

suficiente para 

la medición de 

los indicadores 

en estudio 

                

X 

    

 

5. 

Intencionalidad 

Los ítems son 

adecuados para 

valorar los 

indicadores que 

se pretende 

medir 

                

X 

    

 

6. Coherencia 

Hay coherencia 

entre las 

variables e 

indicadores 

               
X 

    

Apellidos y 

Nombres Del 

Experto 

informante 

Grado 

 

Académico 

Cargo en la 

 

Institución 

Nombre del 

instrumento 

de 

Evaluación 

 

Autor del 

instrumento 

Lino Sosimo Miranda 

Blas 

Maestro Catedrático Cuestionario Bach: Susana 

Osco Mamani 

Título de Investigación: MIGRACIÓN URBANA Y PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 

CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHANCAY, 2019 
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7. Consistencia 

Los ítems están 

basados en 

aspectos teóricos 

- científicos 

sobre el tema en 

estudio 

                

X 

    

8. Viabilidad 
Es posible su 

aplicación y 

ejecución 

               X     

 

III.- Opinión de aplicabilidad: 

 

APLICAR EL INSTRUMENTO 

IV.- Promedio de valoración: 

PUNTAJE (DE 0 a 100) 80% 
Calificación 

(De Deficiente 

a Excelente) 

Muy 

bueno 

 

Lugar y fecha D.N.I Firma Celular 

Huacho, 3 de 

noviembre de 

2022 

09325361 

 

 
996178256 
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FICHA DE OPINIÓN DE EXPERTOS 

I.- DATOS GENERALES: 

II.- Aspecto de validación: 

 

INDICAD

ORES 

CRITERIOS 
DEFICIENT

E DE 00 A 

20 

REGULA

R DE 21 A 

40 

BUEN

A DE 41 

A 60 

MUY 

BUENO 

DE 61 

A80 

EXCELENT

E DE 81 A 

100 

 0 6 11 16 21 26 31 36 4

1 

4

6 

5

1 

5

6 

6

1 

6

6 

7

1 

7

6 

81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 4

5 

5

0 

5

5 

6

0 

6

5 

7

0 

7

5 

8

0 

85 90 95 10

0 

 

1. Claridad 

Los ítems están 

formulados con 

lenguaje 

apropiado y 

comprensible 

               
X 

    

 

2. Objetividad 

Esta     

expresado  en     

conductas 

observables 

               
X 

    

 

3. Organización 

Existe una 

organización 

lógica en la 

redacción de los 

ítems 

               
X 

    

4. Suficiencia Los ítems son 

suficiente para 

la medición de 

los indicadores 

en estudio 

                

X 

    

 

5. 

Intencionalidad 

Los ítems son 

adecuados para 

valorar los 

indicadores que 

se pretende 

medir 

                

X 

    

 

6. Coherencia 

Hay coherencia 

entre las 

variables e 

indicadores 

               
X 

    

 

7. Consistencia 

Los ítems están 

basados en 

aspectos teóricos 

- científicos 

sobre el tema en 

                

X 

    

Apellidos y 

Nombres Del 

Experto 

informante 

Grado 

 

Académico 

Cargo en la 

 

Institución 

Nombre del 

instrumento 

de 

Evaluación 

 

Autor del 

instrumento 

Miranda Portella 

Franco Jhordy 

Maestro Catedrático Cuestionario Bach: Susana 

Osco Mamani 

Título de Investigación: MIGRACIÓN URBANA Y PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD 

CIUDADANA EN EL DISTRITO DE CHANCAY, 2019 
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estudio 

8. Viabilidad 
Es posible su 

aplicación y 

ejecución 

               X     

 

III.- Opinión de aplicabilidad: 

 

APLICAR EL INSTRUMENTO 

IV.- Promedio de valoración: 

PUNTAJE (DE 0 a 100) 80% 
Calificación 

(De Deficiente 

a Excelente) 

Muy 

bueno 

 

Lugar y fecha D.N.I Firma Celular 

 

Huacho, 3 de 

noviembre de 

2022 

 

73044452 
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ANEXO 4 

Confiabilidad de los instrumentos  

 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,891 16 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

p1 40,37 75,114 ,225 ,900 

p2 42,07 70,553 ,656 ,881 

p3 41,40 73,580 ,575 ,885 

p4 42,48 79,424 ,140 ,895 

p5 41,64 71,026 ,515 ,887 

p6 41,53 73,268 ,927 ,880 

p7 40,93 61,000 ,832 ,872 

p8 41,76 72,564 ,515 ,886 

p9 41,59 62,199 ,956 ,865 

p10 40,65 66,872 ,792 ,875 

p11 41,76 72,564 ,515 ,886 

p12 41,53 73,268 ,927 ,880 

p13 42,07 70,553 ,656 ,881 

p14 40,43 79,733 -,022 ,913 

p15 41,25 69,249 ,837 ,876 

p16 41,98 72,989 ,512 ,886 
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Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,848 16 

 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

s1 40,18 76,785 ,307 ,846 

s2 39,63 69,088 ,546 ,835 

s3 39,80 70,233 ,643 ,830 

s4 40,09 74,442 ,397 ,843 

s5 39,97 64,844 ,803 ,817 

s6 39,80 66,734 ,843 ,818 

s7 40,95 76,328 ,314 ,846 

s8 40,86 72,900 ,690 ,832 

s9 39,47 75,524 ,217 ,856 

s10 40,43 70,272 ,615 ,831 

s11 40,29 74,472 ,419 ,841 

s12 40,42 72,261 ,475 ,839 

s13 39,95 75,419 ,256 ,852 

s14 40,39 82,282 -,057 ,858 

s15 39,06 69,087 ,603 ,831 

s16 40,63 74,894 ,431 ,841 
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ANEXO 5 

Coeficiente de correlación 

                         Nota. Tomado de Martínez y Campos (2015) 
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ANEXO 6 

Base de datos 
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