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Resumen 

La presente tesis sobre Estrategias de seguridad ciudadana y la percepción de 

riesgo en el distrito de San Vicente – Cañete, 2020 fue presentada para obtener el 

grado de Maestra en Gestión Pública por la Universidad César Vallejo, Lima, Perú, 

planteó como objetivo determinar la relación entre las variables objeto de estudio. 

Empleó el tipo de investigación básica, de nivel descriptivo correlacional, de 

enfoque cuantitativo; de diseño no experimental transversal. La población estuvo 

formada por 130 ciudadanos del distrito de San Vicente, la muestra por 97 de ellos 

y la muestra fue probabilística. La técnica que empleó fue la encuesta y el 

instrumento de recolección de datos fue el cuestionario. Concluyó que existe una 

relación significativa entre las estrategias de seguridad y las dimensiones de la 

percepción de riesgo.  

Palabras claves: seguridad, delincuencia, participación comunitaria. 
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Abstract 

The present thesis on Strategies for citizen security and the risk perception in the 

district of San Vicente - Cañete, 2020 was presented to obtain the degree of 

Master in Public Management from the César Vallejo University, Lima, Peru, with 

the objective of determining the relationship among the variables under study. She 

used the basic type of research, correlational descriptive level, and quantitative 

approach; of non-experimental cross-sectional design. The population was made 

up of 130 citizens from the San Vicente district, the sample by 97 of them and the 

sample was probabilistic. The technique used was the survey and the data 

collection instrument was the questionnaire. She concluded that there is a 

significant relationship between security strategies and the dimensions of the risk 

perception. 

Keywords: safety, crime, community participation.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La inseguridad ciudadana es un problema sumamente relevante y cotidiano para 

la población peruana. Sus autoridades han insistido a lo largo de varias décadas 

en una respuesta eminentemente represiva que, en la práctica, expresa el 

desconocimiento de las dimensiones socioeconómicas de la criminalidad y la 

violencia. A decir verdad, nuestro país no es el único ni el más afectado por la 

inseguridad en América Latina, pero sí es uno de los que ha tenido un crecimiento 

macroeconómico sostenido, pero que no supuso en las instituciones del Estado la 

visión estratégica para aprovechar la coyuntura y apostar fuertemente por una 

política redistributiva. No solo la educación y la salud públicas han sido servicios 

esenciales históricamente postergados como lo recuerda la pandemia de la 

COVID-19. Incidir en las raíces estructurales de la inseguridad y la delincuencia y 

redoblar esfuerzos en la prevención del delito es otra de las tareas básicas 

incumplidas por el Estado peruano. 

A nivel mundial, Perú está considerado como uno de los 10 países más 

peligrosos del mundo, de acuerdo con el Índice de Ley y Orden de Gallup 2019 

(Melgarejo, 2019). Este dato no debería sorprender tanto porque los estados y 

ciudades de América Latina y el Caribe se encuentran entre los más violentos e 

inseguros de la Tierra. La tasa regional de homicidios es más de tres veces el 

promedio mundial (UNODC, 2016) y los ciudadanos allí manifiestan una mayor 

sensación de inseguridad. Por lo menos 17 de los 20 países más violentos en el 

mundo, si se toma como referente las tasas de homicidios, son centroamericanos 

o caribeños. Cuatro personas asesinadas anualmente en la región son brasileños, 

colombianos, mexicanos o venezolanos. 

Para muchos peruanos asentados en las ciudades, Singapur es un caso 

exitoso de lucha contra la delincuencia debido al uso de la “mano dura”, sobre 

todo porque el homicidio y el narcotráfico se sancionan con la pena de muerte 

(Amnistía Internacional, 2018). Japón es otra economía asiática con numerosos 

logros al respecto. Vale la pena resaltar que en ambos países el Estado invirtió los 

recursos necesarios para la generación de empleo, reforma educativa, 

implementación de un sistema judicial eficiente y un sistema transversal de lucha 

contra la corrupción (Caravedo, 2016; BBC News Mundo, 2019). Llama la atención 
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que estos aspectos no sean tomados en cuenta por la mayoría de las autoridades, 

analistas y medios de comunicación que claman por el endurecimiento de las 

acciones contra las actividades ilegales e informales. 

En nuestro país la inseguridad ciudadana es una de las mayores 

problemáticas; así lo expresan los peruanos a través de diversos sondeos. Según 

la ONG Lima Cómo Vamos, como se citó en Garay (2018), solo uno de cada 10 

limeños se siente seguro caminando por Lima Metropolitana. Por noveno año 

consecutivo la inseguridad ciudadana es el principal problema que afecta a la 

ciudad de Lima (81.1%), en relación con ello los robos callejeros son el hecho que 

más temor despierta (56%). Las medidas que más contribuyen a la sensación de 

seguridad son la instalación de cámaras (70%) y la iluminación de calles (50%). 

No obstante, para el 2020 el presupuesto asignado por el Estado para actividades 

y proyectos de seguridad ciudadana a nivel nacional resultó ser 8% menor a lo 

previsto en el 2019. Esto significa en la práctica S/ 432 millones menos en la 

categoría “reducción de delitos para la seguridad ciudadana”, es decir, menores 

recursos para patrullaje, operaciones policiales para reducción de delitos y faltas, 

así como para las unidades especializadas. 

A nivel local en la provincia de Cañete los distritos de Imperial, San Vicente 

y Nuevo Imperial fueron considerados como algunos de los más peligrosos del 

país, de un total de 120 por ser más vulnerables al crimen y la violencia (Ministerio 

del Interior, como se citó en Huaral Informa, 2019, párr. 6). Se producen asaltos al 

paso, extorsiones, asesinatos a cargo de sicarios, feminicidios ante los cuales la 

Policía Nacional y el Serenazgo no pueden brindar una respuesta efectiva por falta 

de recursos humanos y materiales. Ante esta situación, la población ha retomado 

sus formas de organización y ha dispuesto rondas de alerta y vigilancia.  

La problemática expuesta se formuló de este modo: ¿Qué relación existe 

entre las estrategias de seguridad ciudadana y la percepción de riesgo en el 

distrito de San Vicente-Cañete, 2020? 

La presente tesis contó con justificación teórica porque aportó un mayor 

conocimiento de las variables estudiadas y el grado de asociación entre ellas, 

además de sugerir algunos problemas que podrían ser retomados por futuros 

estudios. Si bien es cierto, no ayudó a resolver un problema real porque no es una 

investigación aplicada pero su justificación práctica radica en que su análisis 
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estadístico sirvió para las acciones de las autoridades de  San Vicente (Cañete). 

Por último, su justificación metodológica se encuentra en que aportó evidencias 

estadísticas para caracterizar mejor la relación entre las estrategias de seguridad 

ciudadana y la percepción de riesgo en los moradores de un distrito de la región 

Lima Provincias. 

En función al planteamiento de la problemática y la justificación se derivó el 

objetivo general: determinar la relación entre las estrategias de seguridad 

ciudadana y la percepción de riesgo en el distrito de San Vicente-Cañete, 2020. 

Los objetivos específicos se plantearon a partir de la relación entre las estrategias 

de seguridad ciudadana y las dimensiones de la percepción de riesgo (percepción 

de la acción policíaca, percepción de inseguridad pública, percepción mediática de 

la policía, percepción de la acción municipal). 

Por tanto, la hipótesis general fue que existe una relación significativa entre 

las estrategias de seguridad ciudadana y la percepción de riesgo en el distrito de 

San Vicente, Cañete-2020.  
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II. MARCO TEÓRICO 

Las variables de la presente tesis han concitado el interés de la comunidad 

académica como se puede ver en trabajos previos internacionales y nacionales. 

En el primer grupo se tuvo a Naranjo y Palomino (2019) quienes en un artículo 

publicado por una universidad colombiana estudiaron la percepción de riesgo en 

los trabajadores del área de ventas de una distribuidora de alimentos. Hallaron 

que los dos tercios de estas personas se sentían mucho más expuestos a dos 

tipos de delito: el asalto a mano armada y el hurto, además de que en Cali las 

zonas más inseguras eran la zona sur, el oriente y laderas. A su vez, Gélvez 

(2018) en su artículo publicado en SciELO Colombia, planteó como objetivo fue 

encontrar cuáles son los determinantes de la percepción de inseguridad en 

Bogotá. Los resultados fueron una fuerte relación entre la exposición a delitos, 

como hurto (a personas y a viviendas), homicidios y riñas, y la percepción de 

inseguridad en el barrio. Asimismo, las mujeres y la población de bajos recursos 

tienden a sentirse más inseguras en su lugar de residencia. Asimismo, Triana 

(2017) en su artículo publicado en SciELO México tuvo como objetivo estudiar 

algunos factores asociados a la percepción de inseguridad en ciertas zonas de 

Acapulco (México). Se recopilaron datos mediante una encuesta, siguiendo un 

muestreo representativo al interior de cada polígono, para realizar pruebas de 

diferencia de medias. La conclusión a la que llegó fue que se encontró en los 

entornos donde los habitantes se sienten más seguros son su casa, su trabajo y 

escuela, mientras que aquellos en donde se sienten más inseguros son el 

transporte público y un cajero automático. 

Por su parte, Bernal (2016) en su artículo propuso como objetivo analizar 

las diferencias observables en la percepción de riesgo de los líderes de campo 

según su tipo de liderazgo y su nivel de cultura en seguridad. Por medio de 

métodos cuantitativos encontró que los supervisores de campo que se 

desenvuelven con estilos de liderazgo orientados hacia las personas logran 

mayores niveles de percepción del riesgo al momento de planear y ejecutar las 

operaciones, así como aquellos que tienen un nivel de cultura en seguridad 

independiente. De manera similar, Flores (2015) en su tesis de maestría publicada 

por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México tuvo como objetivo 
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desarrollar una propuesta metodológica desde la Geomática para elaborar 

diagnósticos de inseguridad, percepción de inseguridad y miedo al delito. Los 

resultados obtenidos confirmaron algunas teorías relacionadas a la criminología 

ambiental, por ejemplo, la coincidencia entre los espacios de actividad comercial y 

aquellos donde ocurre el delito callejero. 

En el segundo grupo estudios como los de Huamaní, Manrique y Calizaya 

(2019) fueron valiosos. En su artículo publicado en una revista indexada tuvieron 

como propósito analizar la percepción sobre seguridad ciudadana en 444 

pobladores de Paucarpata (Arequipa) y emplearon una metodología transversal, 

retrospectiva, expost facto. Los resultados fueron indicaron baja percepción sobre 

la seguridad ciudadana y sus dimensiones (fiabilidad, empatía y elementos 

tangibles) y la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión capacidad de respuesta entre hombres (M=15.7; DE= 4.2) y mujeres 

(M=16.9; DE=4.2), siendo estas diferencias de TE pequeño (d= 0.29). Asimismo, 

Perea (2019) en su tesis de maestría se planteó como objetivo determinar los 

factores de riesgo que inciden en el desarrollo de la inseguridad ciudadana en El 

Agustino (2012-2017) desde el enfoque de seguridad humana. La técnica de 

investigación de campo fue la entrevista estructurada y concluyó lo siguiente: (a) la 

mayoría de los entrevistados coincide en que las causas de la delincuencia e 

inseguridad se encuentran en los problemas familiares y las conductas 

antisociales como el consumo de drogas por parte de los jóvenes, (b) los altos 

índices de repitencia y atraso escolar también han sido señaladas como otro factor 

influyente en que haya una fuerte presencia de la delincuencia juvenil. Por su 

parte, Álvarez y Reyes (2018) en su tesis de maestría trabajaron de maestría 

tuvieron como objetivo establecer el impacto de un plan de seguridad ciudadana, 

por lo que encuestaron a los responsables de la seguridad ciudadana y 367 

pobladores en un sector de Chiclayo. La conclusión fue que las percepciones de 

seguridad en las zonas IV y V del sector Urrunaga, Chiclayo son negativas pese a 

los cambios impulsadas por el gobierno local. 

Por otro lado, Candia (2018) en su tesis de maestría se propuso determinar 

la influencia del modelo de policía comunitaria en la seguridad ciudadana en un 

distrito de Lima Norte. Su muestra estuvo conformada por 381 pobladores de 

aquel distrito y concluyó que: (a) la aplicación de la policía comunitaria influyó 
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significativamente en la seguridad ciudadana con un 50,1%, (b) dicha aplicación 

influyó de manera significativa en la percepción de seguridad con un 65,7%, (c) 

elevó la confianza en la Policía Nacional del Perú con un 43,2%. Por último, 

Mamani (2017) en su tesis tuvo como objetivo estudiar la percepción de la 

población del Cercado de Arequipa acerca de la inseguridad ciudadana. La 

población fue de 100 personas que experimentaron algún acto delictivo. La 

conclusión fue que Arequipa tiene una alta percepción de inseguridad, que 

provoca el miedo y la desconfianza en la vida cotidiana, perjudicando una armonía 

civil siendo esta un derecho permitido por la ley y la justicia. 

De acuerdo con la PCM y el Mininter (2013), seguridad ciudadana es el 

ejercicio de la fuerza pública destinado a la protección de los ciudadanos frente a 

los sucesos de violencia o abuso, comprendida como las pautas  que precisan las 

autoridades gubernamentales.  Custodiar la seguridad de los habitantes es una 

obligación del Estado, un deber que se encuentra en el artículo 2, inciso 24 de la 

Constitución política vigente y que se deriva de compromisos internacionales para 

el respeto efectivo de los derechos fundamentales (Rubio, 2016). En décadas 

recientes, la definición de convivencia social se ha sumado al de seguridad de los 

habitantes. Esto es natural y legítimo, puesto que ambos términos están basados 

en la promoción de una cultura de ciudadanía en base al cumplimiento de la ley, a 

los otros y a unas reglas necesarias de conducta (Alta Consejería para la 

Convivencia y la Seguridad Ciudadana de Colombia, 2011).  

El concepto de seguridad ciudadana se hizo conocido en toda América 

Latina a fines de la década de 1990, sobre todo por el aumento de la delincuencia 

y la inseguridad, además de que esta nueva ola de violencia difería de las formas 

hegemónicas anteriores en el sentido de que no amenazó a los estados o 

gobiernos, sino que afectó principalmente la vida cotidiana de los ciudadanos 

comunes (Ackerman y Murray, 2004; Ainslie, 2014; Rodgers, 2013). La definición 

de seguridad ciudadana a la que se adscribe la presente investigación muestra 

también la superación de la noción tradicional de seguridad nacional para 

reconfigurarse sobre las nociones universales de libertad y derechos inalienables 

(Akpokdje, Bowles y Tigere, 2002; Marquardt, 2012). En la actualidad, seguridad 

ciudadana es una construcción cultural que también involucra una forma igualitaria 

de sociabilidad, un ambiente compartido libremente por todos (Apel y Nagin, 2011; 
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Arriagada y Godoy, 2000). El disfrute de libertades en un espacio social digno y 

seguro es una de las dimensiones del desarrollo humano, pero que no está exento 

de amenazas de diversa índole como los desastres naturales, criminalidades, 

enfermedades, pandemias y pobreza extrema (Basombrío, 2012; Bobea, 2012; 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo [PNUD], 1994).  

Es evidente que la definición de seguridad ciudadana expuesta en líneas 

anteriores enfatiza en la construcción democrática, a diferencia del enfoque 

convencional. Este define a seguridad ciudadana desde la premisa del individuo 

libre de violencia y del despojo de sus propiedades (Harocopos y Hough, 2015; 

Jaitman et al., 2017). En otras palabras, un sujeto protegido contra el homicidio, 

agresiones sexuales, secuestro, trata de personas, robos, estafas, extorsiones, 

tráfico de estupefacientes y otros delitos (Garzón, 2016; Giannini, 2015; PNUD, 

2006). Visto de esa manera, esta sería la teoría implícita por lo menos en los 

medios de comunicación y un sector representativo de la población. La limitación 

que puede advertirse en esta convicción mayoritaria es que no habría evidencia 

suficiente para afirmar que una respuesta exclusivamente represiva, legal y policial 

sea capaz de reducir la inseguridad ciudadana (Dudley y Bargent, 2017; 

Fainzylber, Ledreman y Loayza, 2002). No solo desde las ciencias sociales y los 

organismos defensores de derechos humanos se ha advertido de ello. El Informe 

de Desarrollo Mundial de 2011 concluye que es fundamental reconocer la 

asociación entre los resultados de seguridad ciudadana y el desarrollo humano 

(Banco Mundial, 2011). Se refiere al fortalecimiento de la legitimidad de las 

instituciones para reducir la violencia de manera más efectiva, incidiendo en la 

inclusión social y la participación y representación ciudadana (Arias, 2006; Cord et 

al., 2014; Jones y Rodgers, 2011). 

En el presente estudio la variable Estrategias de seguridad ciudadana tuvo 

cuatro dimensiones: A) prevención del delito, consiste en los esfuerzos de las 

diversas instancias del gobierno (central, regional y local) para la disminución de 

los delitos, aplicación de las normas legales y disuasión de los delincuentes. 

Según UNODC (2006), los autores de un plan integrado para la prevención del 

delito deberán definir la naturaleza y los tipos de problemas delictivos que vayan a 

abordar, objetivos y plazos que deban alcanzarse, acciones estratégicas y 

responsables de ejecutarlas. B) fiscalización, el procedimiento fiscalizador 
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comprende un conjunto de tareas, cuyo fin principal es exigir a los ciudadanos 

(personas naturales y jurídicas) el cumplimiento cabal y oportuno de sus 

obligaciones. Según la Defensoría del Pueblo (2014), si un ciudadano se niega u 

obstruye las labores de fiscalización entonces comete una infracción que puede 

ser sancionada con una multa administrativa. C) Sistema judicial penal, la 

administración de justicia criminal es el sistema conformado por múltiples 

elementos cuya interacción va a servir para la correcta determinación jurídica final, 

es decir, verificar si se han presentado las condiciones necesarias y objetivas que 

legitimen la imposición de una sanción jurídica-penal por parte del Estado (Burgos, 

1997). D) Atención a víctimas, según Román (2014), la asistencia a las víctimas 

comprende la aplicación de acciones directas con la finalidad de reducir el 

sufrimiento e incrementar su recuperación. Incluye acciones ligadas a la 

restitución, compensación, grupos de apoyo, mediación psicológica, reconciliación 

entre víctima y agresor, etc.  

La percepción de riesgo, según el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (2013), consiste en la sensación que experimenta la población de ser 

víctima de un determinado hecho delictivo o evento que atente contra su 

seguridad, integridad física o moral, vulnere sus derechos y la exponga al peligro, 

daño o riesgo. En psicología, se define a la percepción como “el proceso 

psicológico que consiste en integrar, organizar e interpretar la información que 

proviene del ambiente en información (formas o configuraciones y patrones) con 

significado para el sujeto” (Contreras, 2014, p. 22). Como proceso cognoscitivo 

complejo es una forma de conocer el mundo, en la que se aprehenden siempre 

estructuras significantes y depende tanto de la información que el mundo entrega, 

como de la fisiología y experiencias de quienes la perciben” (Moreno, Prado y 

García, 2013). El ser humano, en cierto modo, “construye” el objeto que ve u 

observa porque ve solo aquello que anhela ver o tiene razones para ver y siempre 

está realizando una selección (Martínez, 2006). En ese sentido, se podría decir 

que “los juicios, característica básica de la percepción, son procesos psíquico-

cognitivos interactivos en los que interviene el componente vivencial” (Villarruel, 

2015, p. 41). Visto a nivel macro, la percepción colectiva es decisiva para 

cualquier propósito de cambio o transformación educativa. Dependerá “como los 
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diversos actores educativos comprenden, analizan y reinterpretan los cambios 

propuestos” (Rodríguez, 2009, p. 159).  

En el actual trabajo la variable Percepción de riesgo contó con cuatro 

dimensiones: A) percepción de acción policíaca. La acción policial corresponde a 

una institución del Estado y debe ser garante del orden interno y velar por su 

mantenimiento y restablecimiento, además de hacer cumplir las leyes, el libre 

ejercicio de los derechos básicos de los individuos, proteger a los ciudadanos, 

resguardar la propiedad, garantizar la prevención, investigación y enfrentamiento a 

la delincuencia (Ley Orgánica de la PNP, como se citó en IDL, 2016). B) 

percepción de inseguridad pública. Situación de desprotección ciudadana frente a 

la violencia o al despojo de sus propiedades. Uno de los factores de dicha 

problemática es la ineficiencia de acciones policiales y cuestionables fallos 

emitidos por el sistema judicial penal. C) percepción mediática de la policía. En un 

contexto de inseguridad ciudadana la percepción de las acciones policiales suele 

ser negativa en los medios de comunicación, lo que se suma a los 

cuestionamientos de la opinión pública. D) percepción mediática de la acción 

municipal. En un contexto similar, las acciones del gobierno local por regular 

ciertas actividades son percibidas negativamente lo que se evidencia en los 

ataques que podrían recibir sus representantes. 

La insatisfacción ciudadana con la seguridad brindada por las instituciones 

del Estado no es solo un problema presupuestal o un riesgo que enfrentar desde 

un marco legal mucho más riguroso. Es también la expresión de las desigualdades 

sociales. Muchas veces las zonas con mayor patrullaje y donde más pronto acude 

la Policía son aquellas donde los ciudadanos tienen mayores ingresos (Aco, 2019; 

Cruz, 2017; Tapia, 2013), pero también es cierto que este rasgo se presenta en 

otros países de la región. Esto no es lo único que deben repensar los gestores de 

la seguridad pública, es necesario que se exploren nuevas acciones como la 

participación comunitaria (como se ha visto en las alertas dadas por la ciudadanía 

frente al incumplimiento del estado de emergencia por la COVID-19) y la 

integración real de las acciones entre la Policía Nacional del Perú y el Serenazgo 

en varios distritos de Lima Metropolitana. En vista de que no se abastecen para 

combatir a la criminalidad y garantizar el orden interno, ya que la dotación de 

recursos es insuficiente, podrían compartirlos en la medida de lo posible (Humpiri, 
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2015; Cares, 2018; Sani y Nunes, 2016). En el Perú la inseguridad también se 

evidencia por la falta de coordinación entre los organismos públicos, donde los 

responsables de cada organización no tienen el adecuado nivel de coordinación 

(Aco, 2019). 

Respecto a la percepción de los delitos y la criminalidad, Lunecke (2016) 

refiere que el delito a menudo opera como un símbolo que expresa otros 

problemas, conflictos, inseguridades y ansiedades relacionados con la vida 

comunitaria de las personas, sus vínculos interpersonales, su propio estatus 

social, su lugar en el mundo y el sentido que les dan a problemas que están fuera 

de su control. Para Hernández (2018), la percepción de la criminalidad no solo 

tiene que ver con la actividad delictiva real en cifras, sino que la información visual 

y anecdótica de los residentes, el desorden social y físico influye en dicha 

percepción (Carreón, De la Cruz y de los Santos, 2015). En cuanto al temor en la 

población, este viene siendo estudiado desde finales de los años 60, 

encontrándose que, en muchas ocasiones, las tasas objetivas de delito no 

concuerdan con la percepción subjetiva de los ciudadanos (Cares, 2018). La 

experiencia de haber sido víctima de uno o más delitos tiene efectos directos 

sobre la sensación de temor aumentando la percepción de probabilidad de ser 

victimizado nuevamente, en comparación con quienes no han sufrido la misma 

experiencia (Kanashiro, 2016; Robles, 2014). 

El temor puede variar según el lugar. Según Tocornal, Tapia, y Carvajal 

(2014) se sabe que en el conjunto de barrios que comparten similares condiciones 

socioeconómicas y demográficas (nivel de ingreso, de escolaridad y similares), se 

instalan prácticas violentas específicas que reflejan altas tasas delictuales. El 

crecimiento económico en nuestro país también ha generado espacios para la 

proliferación de la criminalidad, ante lo cual no se evidencia una política fuerte del 

Estado destinada a la prevención, detección y sanción de estos delitos (Clavijo, 

2016; Morffe, 2014). 
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III. METODOLOGÍA 

3.1. Tipo y diseño de investigación 

Tipo de investigación  

 

Fue básico, puesto que estuvo orientada a generar saber teórico acerca de las dos 

variables en estudio (Concytec, 2018). Como se puede ver, el interés de la 

investigación pura o fundamentada no se dirige a la aplicación de nuevos 

procedimientos, técnicas o métodos como sí ocurre con la investigación aplicada.  

 

Diseño de investigación 

 

Fue no experimental transversal descriptivo correlacional, porque las variables no 

fueron manipuladas, la recolección de datos se hizo en un solo momento y lugar, 

se detalló minuciosamente los atributos de las variables, y se buscó establecer el 

grado de relación entre ellas (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). Por lo 

general, en la literatura sobre metodología de investigación este diseño es 

representado así: 

 

 

Dónde:  

M: muestra: 97 ciudadanos 

Ox: Estrategias de seguridad ciudadana 

Oy: Percepción de riesgo 

r: relación entre Ox y Oy  
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Es una investigación es correlacional descriptivo. De acuerdo con Hernández et al. 

(2014) fue correlacional debido a que la intención fue evidenciar la 

correspondencia que existente entre ambas variables. Asimismo, fue descriptivo 

porque puntualizó de modo detallado todas las características de las variables en 

estudio. 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1 : Estrategias de seguridad ciudadana 

Variable 2 : Percepción de riesgo 

Escala de medición  : ordinal  

3.3. Población (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de 

análisis  

Población  

 

La población fue de 130 ciudadanos residentes en el distrito de San Vicente. 

Según Bernal (2010) la población es el universo total de elementos cuyos datos 

serán objeto de tratamiento estadístico y análisis. Los criterios de inclusión fueron 

los siguientes: (a) ciudadanos residentes en San Vicente (Cañete) y (b) 

ciudadanos que aceptaron participar en la aplicación de los cuestionarios 

brindando el imprescindible consentimiento informado. Por tanto, se excluyó a 

aquellos ciudadanos que no residen en San Vicente y a los que se negaron a 

participar en la aplicación de los dos cuestionarios.  

 

Muestra 

 

La muestra  conformada por 97 ciudadanos. De acuerdo con Sierra (2001), se 

entiende por muestra un subgrupo representativo de la población. La muestra fue 

probabilística y se determinó en base a una fórmula aplicable para población finita, 

es decir, cuando se conoce N (Guevara, 2016). 

 

Muestreo  
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El muestreo fue aleatorio sistemático, ya que se hizo una selección mediante 

reglas estadísticas de todos los elementos de muestreo (Guevara, 2016), es decir, 

una muestra al azar y que involucra un error de muestreo controlado. 

Unidad de análisis  

 

Para Hernández et al. (2014), la unidad de análisis está conformada por los 

sujetos que van a ser medidos. En este caso, los ciudadanos del distrito de San 

Vicente al sur de Lima que compartieron sus opiniones respecto a las variables de 

estudio.  

 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  

Técnica 

 

 Para Arias (2012) la encuesta es uno de las técnicas más empleadas en la 

investigación descriptiva, ya que la preparación del personal encargado es rápida 

y económica. De acuerdo con Rodríguez (2011) esta es posible realizarla 

personalmente, por teléfono, o autoadministrada, lo significa que no requiere de 

ningún tipo de intermediario o grupo para su desarrollo. 

 

Instrumento 

 

El instrumento fue el cuestionario. Según Fiallo, Cerezal y Huaranga (2016) este 

posibilita los sondeos de opinión y es eficaz para la medición de ciertos 

fenómenos de la realidad. Este es una de las herramientas más utilizadas a la 

hora de concretar una encuesta.  

 

Ficha técnica de la variable Estrategias de seguridad ciudadana 

 

Título :  Estrategias de seguridad ciudadana 

Autor :  Edith Garay Páucar 

Procedencia : Perú, 2020 

Objetivo : Medir la percepción acerca de las estrategias de seguridad 
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Estructura : Consta de 22 ítems con cuatro alternativas de valoración. 

Asimismo, está conformado por cuatro dimensiones: prevención del delito, 

fiscalización, sistema judicial penal, participación ciudadana en la prevención del 

delito.  

Ficha técnica de la variable percepción de riesgo 

 

Título :  Cuestionario sobre percepción de riesgo 

Autor :  Lirios Cruz García  

Procedencia : México, 2011 

Objetivo : Medir la percepción acerca de percepción de riesgo 

Estructura : Consta de 12 ítems con cuatro alternativas de valoración. 

Asimismo, está conformado por cuatro dimensiones: percepción de riesgo, 

percepción de la acción policíaca, percepción de la inseguridad pública, 

percepción mediática de la acción municipal.  

 

Validez y confiabilidad del instrumento 

 

La validez es el grado de precisión con el que un determinado instrumento mide 

un hecho de la realidad (Hernández et al, 2014). Suele obtenerse en base al juicio 

de expertos. Por esta razón, se diseña un formato que se le conoce con el nombre 

de ficha de validación, en la cual se presentan de manera específica todas las 

dimensiones con los indicadores y sus respectivos ítems, con la finalidad de que 

los expertos califiquen según los criterios establecidos. 

 

La confiabilidad consiste en que un instrumento al ser aplicado no importa cuántas 

veces ni a quienes, asegure iguales resultados (Rodríguez, 2011). En la presente 

tesis debido a las características politómicas de sus instrumentos al tratarse de 

una escala de Likert, se aplicó el estadígrafo alfa de Cronbach. A continuación, se 

presentan las evidencias estadísticas de que los instrumentos tuvieron una alta 

confiabilidad de acuerdo con el reporte del reporte del SPSS:  
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3.5. Procedimientos 

La investigación partió de la observación de la realidad local. La autora de la 

investigación es abogada y trabaja en San Vicente de Cañete. Durante las clases 

de los seminarios de tesis pudo reconocer que la investigación básica está 

encaminada a profundizar en la comprensión de determinados fenómenos de la 

realidad. De ese modo, fue buscando trabajos previos que permitan apreciar el 

estado de la cuestión. Cuando los instrumentos de medición fueron aprobados fue 

necesario realizar la coordinación con organizaciones sociales de base para que 

inviten a sus miembros a ser parte de la muestra de la presente investigación. 

Debido a la emergencia sanitaria y a la obligatoriedad del distanciamiento físico, 

podrían responder a los cuestionarios a través de un correo electrónico o 

empleando los formularios de Google Drive. Los cuestionarios estuvieron 

disponibles durante una semana. Al culminar dicho periodo se procedió a tabular 

los datos acopiados. 

3.6. Método de análisis de datos 

Debido a que es una investigación cuantitativa para el desarrollo del este aspecto 

se aplicaron los siguientes métodos: (a) el método hipotético deductivo; (b) los 

métodos de la estadística descriptiva (tabulación y organización en tablas y 

figuras) y (c) los métodos de la estadística inferencial (prueba de hipótesis). 

3.7. Aspectos éticos 

Referente a los aspectos éticos se implementaron los siguientes principios: (a) 

Principio de beneficencia: es decir, la investigación debe procurar el bienestar 

colectivo, priorizar la búsqueda del bien común; (b) Principio de justicia: sus 

beneficios deben alcanzar a todos los participantes de la muestra, (c) Principio de 

autonomía: todos los que respondan a los cuestionarios lo harán en ejercicio de su 

libertad y voluntad y (d) Respeto por la producción intelectual ajena. 

 



16 

IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados descriptivos 

 

Tabla 1.  

Estrategias de seguridad ciudadana 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 5 5,2 5,2 5,2 

Nivel Medio 67 69,1 69,1 74,2 

Nivel Alto 25 25,8 25,8 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 

 

Figura 1. Estrategias de seguridad ciudadana. 

De acuerdo con la tabla 1 y figura 1, muestra que el 69.1% consideró que tiene un 

nivel medio, el 25.8% consideró que tiene un nivel alto y solamente un 5.2% tiene 

un nivel bajo, respecto a la variable estrategias de seguridad ciudadana, según la 

opinión de los ciudadanos. 

 



17 

Tabla 2.  

Percepción de riesgo 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Nivel Bajo 22 22,7 22,7 22,7 

Nivel Medio 56 57,7 57,7 80,4 

Nivel Alto 19 19,6 19,6 100,0 

Total 97 100,0 100,0  

 

 

Figura 2. Percepción de riesgo 

 

En la tabla 2 y figura 2, evidencia que el 57.7%  tiene un nivel medio, el 22.7%  

nivel bajo y solamente un 19.6% tiene un nivel alto, respecto a la variable 

Percepción de riesgo, según la opinión de los ciudadanos. 
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Tabla 3. 

Tabla cruzada Estrategias de seguridad ciudadana * Percepción de riesgo 

 

Percepción de riesgo 

Total Nivel 

Bajo 

Nivel 

Medio 

Nivel 

Alto 

Estrategias 

de seguridad 

ciudadana 

Nivel Bajo Frec. 5 0 0 5 

% del total 5,2% 0,0% 0,0% 5,2% 

Nivel Medio Frec. 11 54 2 67 

% del total 11,3% 55,7% 2,1% 69,1% 

Nivel Alto Frec. 6 2 17 25 

% del total 6,2% 2,1% 17,5% 25,8% 

Total Frec. 22 56 19 97 

% del total 22,7% 57,7% 19,6% 100,0% 

 

 

Figura 3. Estrategias de seguridad ciudadana y Percepción de riesgo 

 

De acuerdo con la tabla 3 y figura 3, evidencia que el 55.7% consideran que 

Estrategias de seguridad y Percepción de riesgo tienen un nivel medio, el 17.5% 

consideran que Estrategias de seguridad y Percepción de riesgo tienen un nivel 

alto y solamente un 11.3% percibe que Estrategias de seguridad tiene nivel medio 
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y la Percepción de riesgos tienen un nivel bajo, según la opinión de los 

ciudadanos. 

4.2. Análisis inferencial 

 

Prueba de hipótesis 

Se ha empleado el método de correlación de Spearman. P_valor = Sig. < 0,05 

 

Hipótesis general: 

Ho: No existe relación significativa entre las estrategias de seguridad ciudadana y 

la percepción de riesgo en el distrito de San Vicente, Cañete-2020 

Ha: Existe relación significativa entre las estrategias de seguridad ciudadana y la 

percepción de riesgo en el distrito de San Vicente, Cañete-2020. 

 

Tabla 4 

Prueba de Spearman de la Correlación entre estrategias de seguridad ciudadana y 

percepción de riesgo 

 
Estrategias 

de seguridad 
Percepción 
de riesgos 

Rho de 
Spearman 

Estrategias 
de seguridad 

Coeficiente de 
correlación 

1,000 ,495** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 97 97 

 

Las variables muestran una correlación positiva moderada y significativamente 

estadística (rs = 0,495**, p_valor = 0,000 < 0,05). Concluyendo que existe 

correlación significativa entre las estrategias de seguridad ciudadana y la 

percepción de riesgo en el distrito de San Vicente, Cañete-2020. 
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Hipótesis específicas 

 

Tabla 5 

Prueba de Spearman de la correlación de las de las estrategias de seguridad y las 

dimensiones de percepción de riesgos 

 
Planificación 

Estratégica 
Riesgos 

Acción 

policiaca 

Inseguridad 

pública 

Mediática 

de la 

policía 

Mediática 

de la 

acción 

municipal 

Rho de 

Spearman 

Planificación 

Estratégica 

Correlación 1,000 ,495
**
 ,487

**
 ,459

**
 ,397

**
 ,508

**
 

Sig. 

(bilateral) 

. ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

N 97 97 97 97 97 97 

Riesgos Correlación ,495
**
 1,000 ,756

**
 ,778

**
 ,684

**
 ,710

**
 

Sig.  ,000 . ,000 ,000 ,000 ,000 

N 97 97 97 97 97 97 

Acción 

policiaca 

Correlación ,487
**
 ,756

**
 1,000 ,462

**
 ,317

**
 ,589

**
 

Sig.  ,000 ,000 . ,000 ,002 ,000 

N 97 97 97 97 97 97 

Inseguridad 

pública 

Correlación ,459
**
 ,778

**
 ,462

**
 1,000 ,681

**
 ,615

**
 

Sig.  ,000 ,000 ,000 . ,000 ,000 

N 97 97 97 97 97 97 

Mediática de 

la policía 

Correlación ,397
**
 ,684

**
 ,317

**
 ,681

**
 1,000 ,563

**
 

Sig.  ,000 ,000 ,002 ,000 . ,000 

N 97 97 97 97 97 97 

Mediática de 

la acción 

municipal 

Correlación ,508
**
 ,710

**
 ,589

**
 ,615

**
 ,563

**
 1,000 

Sig.  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 

N 97 97 97 97 97 97 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

Según el coeficiente de correlación rho de Spearman evidencian una correlación 

moderada positiva y estadísticamente significativa con una significancia menor a 

0,05; por lo tanto, se rechazan las hipótesis nulas y se aceptan las hipótesis 

alternativas, concluyéndose que existe una significativa relación entre las 

dimensiones de percepción de riesgos y estrategias de seguridad de los 

ciudadanos. 
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V. DISCUSIÓN 

Según la hipótesis general existe relación significativa entre las estrategias de 

seguridad ciudadana y la percepción de riesgo en  San Vicente, Cañete 2020. Los 

resultados obtenidos en la tabla 4 muestran un coeficiente rho de Spearman = 

0.495. Este hallazgo coincide con Candia (2018) quien encontró una influencia 

significativa entre la seguridad ciudadana y la percepción de inseguridad en Lima 

Norte a raíz de la implantación en una comisaría de la policía comunitaria, por 

ejemplo, la percepción de seguridad creció hasta el 65,7% y la confianza en la 

PNP llegó hasta el 43,2%. Por su parte, resultó interesante el resultado al que 

arribó Flores (2015) con un nuevo sistema (Geomática) para elaborar el 

diagnóstico territorial de la criminalidad en base a la participación ciudadana en la 

formulación y ejecución de políticas públicas como un factor de prácticas exitosas 

para la priorización, focalización y coordinación de esfuerzos. 

Estos dos primeros antecedentes confirman el fundamento teórico de la 

seguridad ciudadana, es decir, construcción sociocultural que va más allá de 

permanente vigilancia policial en las calles, sino fundamentalmente como la 

garantía de un espacio digno y seguro donde la participación de la ciudadanía, 

junto a las fuerzas policiales, resulta siendo un factor clave en la lucha contra la 

criminalidad y la incidencia del delito. Esta convicción había sido expuesta en los 

trabajos de Basombrío (2012), Bobea (2012) y el PNUD (1994).    

Si bien es cierto, la revisión bibliográfica no arrojó mayores resultados en 

cuanto a estudios correlacionales en contextos de seguridad ciudadana frente al 

delito, los trabajos previos con los que se discutió han permitido afirmar que la 

percepción de riesgo está condicionada por factores sociales y/o culturales. 

Asimismo, Bernal (2016) encontró que 27 supervisores de campo con una cultura 

de seguridad en un nivel dependiente tuvieron una percepción de riesgo de 

21,1444 puntos y que 44 supervisores con un nivel independiente en cultura de 

seguridad produjeron una percepción de riesgo promedio de 23,4021 puntos. En 

otras palabras, mientras más autoritario e impositivo sea el supervisor los 

operarios sentirán que con él se corre menor riesgo en las operaciones de 

extracción petrolera. 
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Según la hipótesis específica 1 existe una relación significativa entre las 

estrategias de seguridad ciudadana y la percepción de la acción policíaca en el 

distrito de San Vicente, Cañete 2020. Los resultados obtenidos en la tabla 5 

muestran un coeficiente rho de Spearman = 0.487. Este hallazgo concuerda con 

Triana (2017) quien encontró un grado de asociación entre la percepción de 

inseguridad y la confianza en la policía de Acapulco (México) y en donde menos 

del 50% de los encuestados tiene niveles de confianza bajos o muy bajos para 

dicha institución. Estos resultados permiten afirmar que mientras mayor sea el 

nivel de las estrategias de seguridad planificadas por el Ministerio del Interior 

también será mayor el nivel de la confianza de la ciudadanía en la acción policial. 

En ese sentido, es clave que las dependencias policiales del interior del país 

puedan mejorar las condiciones materiales en que responden a las necesidades 

de la población y que la gestión policial empiece por interesarse en el modelo de 

policía comunitario propugnado por Fruhling (2003).  

La reforma judicial en el país debe tener como una de sus primeras 

acciones el fortalecimiento de la PNP y, en especial, dotar a las comisarías de los 

medios e instrumentos indispensables para que cumplan con sus funciones de 

manera efectiva y oportuna (Defensoría del Pueblo, 2018). Es muy difícil mejorar 

la percepción negativa de la labor policial si el 79% de los policías desconoce el 

protocolo de atención ciudadana, si el 69% de dependencias policiales carece del 

equipo necesario para las investigaciones preliminares ante un delito, si el 83% de 

ellas no cuenta con un ambiente seguro para el resguardo de los elementos 

probatorios para una investigación de criminalística. Menos aún si el 71% de las 

Comisarías Especializadas de Familia no dispone de un área exclusiva para 

atención de mujeres víctimas de violencia familiar (RPP Noticias, 2018). Las 

condiciones logísticas de la PNP son realmente adversas y las buenas intenciones 

provenientes de autoridades del gobierno central no bastan, tal y como lo hicieron 

saber los participantes en la muestra. La tabla 1 registró que el 69.1% de los 

encuestados percibió que las estrategias de seguridad en San Vicente solo 

alcanzaron un nivel medio. 

Según la hipótesis específica 2 existe una relación significativa entre las 

estrategias de seguridad ciudadana y la percepción de inseguridad pública en el 

distrito de San Vicente, Cañete 2020. Los resultados obtenidos en la tabla 6 
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muestran un coeficiente rho de Spearman = 0.459. Este hallazgo coincide 

parcialmente con Álvarez y Reyes (2018) quienes encontraron cómo un plan local 

de seguridad ciudadana presenta resultados positivos de un sector de Chiclayo. 

Aunque las percepciones continúan siendo negativas la población de las zonas IV 

y V reconoció que el patrullaje constante y su participación comunitaria le 

transmitían mayor seguridad a diferencia de gestiones edilicias anteriores. El 

hecho de que el 41,6% de habitantes de ese lugar no haya tenido nunca una 

buena percepción de seguridad ciudadana y que el 35,9% solo la haya tenido en 

algunas ocasiones es un indicador que muestra parte de un problema estructural, 

pero que puede ser enfrentado también con la movilización y el respaldo político y 

logístico a la ciudadanía. 

La percepción negativa de la seguridad ciudadana no es un problema local, 

sino una característica a nivel nacional. Según el Consejo Nacional de Seguridad 

Ciudadana (2018) “la percepción de inseguridad a nivel nacional se ha mantenido 

alta en los últimos cinco años. Entre el año 2013 y setiembre de 2018, ha 

fluctuado entre un mínimo de 85.7% y un máximo de 90%, manifestando un 

descenso constante desde el año 2016” (p. 46). Sin embargo, a lo largo de dicho 

documento no se explica a qué se debería el descenso en la percepción de 

inseguridad, a menos que un sector de la población opine que el incremento de 

efectivos policiales sea un indicador suficiente para ello. Cómo un incremento de 

fuerzas policiales podría ser decisivo si no cuentan con comisarías ni vehículos 

para atender de manera pronta a los ciudadanos, cómo marcaría el cambio si 

estos policías desconocen los principios básicos del servicio al ciudadano. Perú 

tiene uno de los niveles más altos de percepción de inseguridad a nivel de 

América del Sur, por ejemplo, solo en el 2017 su nivel de victimización (56.7%) fue 

superado por Venezuela (64.8%), según la encuesta de Barómetro de las 

Américas (LAPOP, 2017). 

Según la hipótesis específica 3 existe una significativa entre las estrategias 

de seguridad ciudadana y la percepción mediática de la policía en San Vicente, 

Cañete 2020. Los resultados obtenidos en la tabla 7 muestran un  rho de 

Spearman = 0.397. En otras palabras, a mayor nivel de las estrategias de 

seguridad mayor será la percepción mediática de la policía. Este resultado 

coincide parcialmente con Gélvez (2019) quien encontró que la percepción de 
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riesgo en la población se ve afectada por la confianza en las instituciones públicas 

y el conocimiento de las políticas públicas en seguridad, en tanto que dicha 

percepción es una construcción social. El estudio en mención concluyó que el 

81,56% de los ciudadanos calificaron el servicio de la policía de Bogotá 

(Colombia) como pésima, mala o regular lo que muestra una situación crítica: los 

ciudadanos no se sienten seguros con su policía, institución que en diferentes 

países se encarga de resguardar el orden interno. 

Para nadie es un secreto que la PNP tiene una imagen negativa no solo 

entre los ciudadanos, sino también en los medios de comunicación. Por más que 

estos difunden algunos casos de buenas prácticas o acciones destacadas de sus 

miembros, lo que hace falta en la prensa impresa, televisiva y radial es un poco 

más de sentido crítico y de análisis de las posibilidades materiales de la institución 

policial. Según el Instituto de Defensa Legal (2016) los estándares internacionales 

indican que un policía debe cuidar a 250 residentes. No obstante, en Lima 

Metropolitana eso solo se puede ser posible en los distritos menos poblados como 

Santa María del Mar, La Punta, Punta Negra y San Bartolo, lo que contrasta con la 

alarmante realidad de más de dos mil habitantes por policía en distritos mucho 

más poblados como Santa Anita, Villa El Salvador y San Martín de Porres, por 

citar solo tres casos. En condiciones así es muy difícil que una institución brinde 

un buen servicio. 

Según la hipótesis específica 4 existe una relación significativa entre las 

estrategias de seguridad ciudadana y la percepción mediática de la acción 

municipal en San Vicente, Cañete 2020. Los resultados obtenidos en la tabla 8 

muestran un  rho de Spearman = 0.508. Quiere decir que mientras mayor sea el 

nivel de las estrategias de seguridad también será mayor la percepción mediática 

de la acción municipal. Lo hallado concuerda con Mamani (2017) quien a través de 

cuestionarios recogió que el 55% de residentes del Cercado de Arequipa 

consideró que los recursos con que cuenta el municipio provincial para garantizar 

la seguridad ciudadana eran insuficientes. Asimismo, el 76% de dicha muestra 

percibió que la labor del serenazgo era regular. De acuerdo con la Ley N° 27933, 

norma legal que creó el SNSC integrado por 1858 instancias descentralizadas a 

nivel nacional, los esfuerzos que demande la seguridad ciudadana tienen un 
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carácter intersectorial (Sinasec, 2018). En ese sentido, los gobiernos regionales y 

locales tienen que articular su accionar con la PNP.  
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VI. CONCLUSIONES 

Primera.  Existe relación significativa entre las estrategias de seguridad 

ciudadana y la percepción de riesgo en el distrito de San Vicente, 

Cañete-2020 y se ratifica la hipótesis general. 

 

Segunda.  Existe relación significativa entre las estrategias de seguridad 

ciudadana y la percepción de la acción policíaca en el distrito de San 

Vicente, Cañete-2020 y se ratifica la hipótesis específica 1. 

 

Tercera.  Existe relación significativa entre las estrategias de seguridad 

ciudadana y la percepción de inseguridad pública en el distrito de 

San Vicente, Cañete-2020 y se ratifica la hipótesis específica 2. 

 

Cuarta.  Existe relación significativa entre las estrategias de seguridad 

ciudadana y la percepción mediática de la policía en el distrito de San 

Vicente, Cañete-2020 y se ratifica la hipótesis específica 3. 

 

Quinta.  Existe relación significativa entre las estrategias de seguridad 

ciudadana y la percepción mediática de la acción municipal en el 

distrito de San Vicente, Cañete-2020 y se ratifica la hipótesis 

específica 4.
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VII. RECOMENDACIONES 

Primera.  Los gobiernos locales deben tener un papel mucho más activo como 

parte de la lucha contra el delito. Si bien es cierto, el presupuesto no 

es el necesario, pero podrían impulsar mucho más la participación 

comunitaria. 

 

Segunda.  La Policía Nacional del Perú requiere de mejores condiciones 

logísticas para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. El 

compromiso por incrementar el gasto eficiente en este rubro podría 

ser parte de las políticas públicas incluidas en el Acuerdo Nacional. 

 

Tercera.  Los miembros de la PNP deben comprender que la percepción 

negativa de su institución tiene raíces estructurales, pero que ellos 

pueden ayudar a cambiar eso cuando en las calles se muestren 

realmente preocupados por la seguridad de los ciudadanos. 

 

Cuarta.  Mejorar los niveles de coordinación entre las autoridades ediles, la 

policía y la participación ciudadana, con el propósito de reducir la 

criminalidad. 

 

Quinta.  Los gobiernos locales deben ejercer un liderazgo real y desarrollar un 

plan de seguridad ciudadana donde funcione la integración de las 

organizaciones vecinales y la PNP, haciendo uso de las facultades y 

recursos que brinda la Ley de Municipalidades. 
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ANEXOS 



 

Anexo 1. Matriz de consistencia y operacionalización de la variable 

Matriz de consistencia 

TÍTULO: Estrategias de seguridad Ciudadana y percepción de riesgo en el distrito de San Vicente, Cañete-2020 

AUTORA: Edith Zinthia Garay Paucar  

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

Problema general 

 
¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
seguridad Ciudadana y la 
percepción de riesgo en 
el distrito de San Vicente, 
Cañete-2020?  
 
Problemas específicos 

 
¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
seguridad Ciudadana y la 
percepción de la acción 
policiaca en el distrito de 
San Vicente, Cañete-
2020?  
 
¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
seguridad  Ciudadana y 
la percepción de 
inseguridad pública en el 
distrito de San Vicente, 
Cañete-2020?  
 
¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 

Objetivo general 

 
Determinar la relación 
entre las estrategias de 
seguridad Ciudadana y la 
percepción de riesgo en 
el distrito de San Vicente, 
Cañete-2020. 
 

Objetivos específicos 

 
Determinar la relación 
existe entre las 
estrategias de seguridad 
Ciudadana y la 
percepción de la acción 
policiaca en el distrito de 
San Vicente, Cañete-
2020  
 
Determinar la relación 
existe entre las 
estrategias de seguridad 
Ciudadana y la 
percepción de 
inseguridad pública en el 
distrito de San Vicente, 
Cañete-2020 
 

Hipótesis general 

 
Existe relación significativa 
entre las estrategias de 
seguridad Ciudadana y la 
percepción de riesgo en el 
distrito de San Vicente, 
Cañete-2020. 
 

Hipótesis especificas 

 
Existe relación significativa  
entre las estrategias de 
seguridad Ciudadana y la 
percepción de la acción 
policiaca en el distrito de 
San Vicente, Cañete-2020  
 
Existe relación significativa  
entre las estrategias de 
seguridad Ciudadana y la 
percepción de inseguridad 
pública  en el distrito de 
San Vicente, Cañete-2020  
 
Existe  relación significativa  
entre las estrategias de 
seguridad Ciudadana y la 
percepción de inseguridad 

Variable 1: ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Dimensiones Indicadores Ítems Niveles y 
Rangos 

Prevención del delito  - Banco de 
información  

- Capacitación a 
Serenos  

- Acciones 
preventivas  

1-11 Bajo<11-25> 
Medio<26-

40> 
Alto<41-55> 

 
Bajo<5-11> 
Medio<12-

18> 
Alto<19-25> 

 
Bajo<3-7> 

Medio<8-12> 
Alto<13-15> 

 

 
Bajo<3-7> 

Medio<8-12> 
Alto<13-15> 

 
General 

Bajo<22-51> 
Medio<52-81> 
Alto<82-110> 

Fiscalización  - Alianzas territoriales  
- Operativos de 

fiscalización.  

12-16 

Sistema Judicial 
Penal  

- Protocolo 
interinstitucional 

- Servicios de 
reeducación  

- Centros de atención  

17-19 

Atención a Víctimas  - Trata de personas  20-22 

Variable 2: PERCEPCIÓN DE RIESGO 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Niveles y 
Rangos 

Percepción de la 
acción policiaca  

- Vigilancia en la calle  
- Captura a 

delincuente. 
- Patrullaje   

1,2,3 Bajo<3-6> 
Medio<7-9> 
Alto<10-12> 

 



 

seguridad Ciudadana y la 
percepción de 
inseguridad mediática de 
la policía en el distrito de 
San Vicente, Cañete-
2020?  
 
¿Qué relación existe 
entre las estrategias de 
seguridad Ciudadana y la 
percepción de 
inseguridad mediática de 
la acción municipal en el 
distrito de San Vicente, 
Cañete-2020?  
 

Determinar la relación 
existe entre las 
estrategias de seguridad 
Ciudadana y la 
percepción de 
inseguridad mediática de 
la policía en el distrito de 
San Vicente, Cañete-
2020. 
 
Determinar la relación 
existe entre las 
estrategias de seguridad 
Ciudadana y la 
percepción de 
inseguridad mediática de 
la acción municipal en el 
distrito de San Vicente, 
Cañete-2020. 

mediática en el distrito de 
San Vicente, Cañete-2020  
 
 
Existe relación significativa 
entre las estrategias de 
seguridad  Ciudadana y la 
percepción de inseguridad 
mediática de la acción 
municipal en el distrito de 
San Vicente, Cañete-2020  

Percepción de la 
inseguridad pública  

- Asalto a negocios  
- Testigo de robo. 
- Observación a 

sospechosos 

4,5,6 Bajo<3-6> 
Medio<7-9> 
Alto<10-12> 

 
 

Bajo<4-8> 
Medio<9-13> 
Alto<14-16> 

Percepción mediática 
de la policía  

- Negligencia 
policiaca  

- Corrupción judicial  
- Incompetencia de 

autoridades  
- Participación del 

ejercito  

7,8,9,10 

Percepción mediática 
de la acción municipal  

- Funcionarios 
implicados  

- Funcionarios 
sancionados  

11,12 Bajo<2-4> 
Medio<5-6> 
Alto<7-8> 

General 
Bajo<12-24> 
Medio<25-37> 
Alto<38-48> 

 

 

Tipo y diseño de 
investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 

Tipo:  

Investigación básica 
 
Nivel: 

Descriptivo correlacional 
 
Diseño:  

No experimental transversal 

Población: 

130 ciudadanos 
 
Tipo de muestra: 

Probabilística 
 
Tamaño de la muestra: 

97 ciudadanos 

Variable 1: Estrategias de seguridad 

Técnica: encuesta 
Instrumento: cuestionario 
 
Variable 2: Percepción de inseguridad 

Técnica: encuesta 
Instrumento: cuestionario 
 
 

Estadística descriptiva 

Según Monje (2011), el concepto central 
en estadística descriptiva es la 
distribución de frecuencias, por lo que los 
datos son tratados, y se les presenta por 
medio de tablas y figuras. 
 
Estadística inferencial 

De acuerdo con Fiallo et al (2016), la 
prueba de hipótesis es uno de los 
principales procedimientos de la 
estadística inferencial. 

 

 



 

Matriz de operacionalización de variables 

Variables de 

estudios 

Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 

Dimensiones  Indicadores Escala de 

medición 

Variable 1: 

Estrategias de 

seguridad 

ciudadana  

Comprende los 

lineamientos y 

acciones 

seguidas por el 

gobierno central 

y local con la 

finalidad de 

garantizar la 

seguridad 

ciudadana  

Las estrategias 

de seguridad se 

miden por medio 

de un 

cuestionario que 

abarca sus 

cuatro 

dimensiones  

- Prevención del 

delito. 

- Banco de información  

- Capacitación a Serenos  

- Acciones preventivas.  

 Escala ordinal  

- Fiscalización. - Alianzas territoriales  

- Operativos de 

fiscalización.  

- Sistema Judicial 

Penal. 

- Protocolo 

interinstitucional. 

- Servicios de 

reeducación. 

- Centros de atención. 

- Atención a 

Víctimas. 

- Trata de personas. 

Variable 2: 

percepción de 

riesgo 

Es la sensación 

que experimenta 

la población de 

La percepción de 

riesgo se mide 

por medio de un 

- Percepción de la 

acción policiaca. 

- Vigilancia en la calle  

- Captura a delincuente. 

- Patrullaje. 



 

ser víctimas de 

un determinado 

hecho delictivo o 

evento que 

atente contra su 

seguridad, 

integridad física 

o moral, vulnere 

sus derechos y 

exponga al 

peligro, daño o 

riesgo.  

cuestionario que 

abarca sus 

cuatro 

dimensiones  

- Percepción de la 

inseguridad pública. 

- Asalto a negocios.  

- Testigo de robo. 

- Observación a 

sospechosos 

- Percepción 

mediática de la 

policía 

- Negligencia policiaca. 

- Corrupción judicial  

- Incompetencia de 

autoridades. 

- Participación del ejército. 

- Percepción 

mediática de la 

acción municipal. 

- Funcionarios implicados. 

- Funcionarios 

sancionados. 



 

Anexo 2. Instrumentos de recolección de datos 

Cuestionario para medir estrategias de seguridad ciudadana 

 



 



 

 

 



 

Anexo 3. Cálculo del tamaño de la muestra 

La muestra estuvo conformada por 97 ciudadanos. De acuerdo con Sierra (2001), 

se entiende por muestra un subgrupo representativo de la población. 

 

 

 

 

n =        (130) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)    

                      (129-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 

 

n = 130 x 3.8416 x 0.25    = 123.852=97.320 

129 x 0.0025 + 0.9604 1.2829 

n = 97 

Dónde:  

N = Población (130) 

n = muestra  

Z = nivel de confianza al 95% equivale a 1.96 

e = error muestral al 5% equivale a 0.05 

p = 0.5 

q = 0.5 

 

La muestra total por encuestar será de 97 ciudadanos. 

2

2 2( 1)

NZ pq
n

e N Z pq


 



 

Anexo 4. Validez y confiabilidad  

Validez  

FICHAS DE VALIDACIÓN 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

Confiabilidad 

 

Estrategias de seguridad ciudadana 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,985 22 

 

Percepción de riesgo. 

 

 

 

Estadísticas de 

fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,901 12 



 

Anexo 5. Base de datos  

Variable 1: Estrategias de seguridad ciudadana 

 
Dimensión 1:  

Prevención del delito 
Dimensión 2:  
Fiscalización 

Dimensión 3: 
sistema 
judicial 

Dimensión 4: 
Participación 
ciudadana en 
la prevención 

del delito 
(asistencia de 

víctimas) 

 P
1 

P
2 

P
3 

P
4 

P
5 

P
6 

P
7 

P
8 

P
9 

P1
0 

P1
1 

P1
2 

P1
3 

P1
4 

P1
5 

P1
6 

P1
7 

P1
8 

P1
9 

P2
0 

P2
1 

P2
2 

1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 5 5 5 

2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 

5 4 3 4 1 2 4 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 

6 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 1 2 3 4 2 4 4 4 4 4 

7 1 2 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 

8 1 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 

9 1 3 3 3 3 1 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1
0 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

1
1 

2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 

1
2 

4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

1
3 

3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

1
4 

4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

1
5 

1 3 1 2 1 2 3 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1
6 

1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

1
7 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 1 5 3 1 

1
8 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

1
9 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2
0 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2
1 

1 1 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

2
2 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

2
3 

2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2
4 

4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 

2
5 

5 5 5 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2
6 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 



 

2
7 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

2
8 

4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 

2
9 

2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

3
0 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

3
1 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

3
2 

1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

3
3 

5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 2 

3
4 

1 3 4 3 3 4 3 5 5 3 1 4 2 4 2 5 2 4 4 2 5 5 

3
5 

5 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 

3
6 

1 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 

3
7 

2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 2 2 

3
8 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 

3
9 

1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

4
0 

3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 2 2 2 3 3 

4
1 

4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

4
2 

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

4
3 

5 5 4 2 5 5 5 2 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 3 3 

4
4 

4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 3 3 1 

4
5 

2 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

4
6 

3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 

4
7 

4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

4
8 

1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 

4
9 

2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 4 4 4 4 

5
0 

5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 

5
1 

2 3 2 1 3 3 3 2 1 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 

5
2 

4 3 4 1 2 4 3 3 3 4 3 3 1 2 3 3 3 3 4 3 3 3 

5
3 

4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 1 2 3 4 2 4 4 4 4 4 

5
4 

1 2 1 2 3 3 3 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 

5
5 

1 2 3 2 2 2 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 

5
6 

1 3 3 3 3 1 4 4 3 1 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5
7 

1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 

5
8 

2 2 2 3 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 



 

5
9 

4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 2 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 

6
0 

3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 

6
1 

4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

6
2 

1 3 1 2 1 2 3 3 4 4 4 4 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6
3 

1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6
4 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 1 3 1 5 3 1 

6
5 

3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6
6 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6
7 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

6
8 

1 1 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

6
9 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7
0 

2 2 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7
1 

4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 4 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 

7
2 

5 5 5 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7
3 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

7
4 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7
5 

4 4 4 4 1 1 4 4 4 4 4 4 5 5 2 2 2 2 2 2 2 2 

7
6 

2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 

7
7 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

7
8 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

7
9 

1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 

8
0 

5 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 4 5 5 5 4 4 2 

8
1 

1 3 4 3 3 4 3 5 5 3 1 4 2 4 2 5 2 4 4 2 5 5 

8
2 

5 4 4 4 3 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 1 5 4 4 4 4 4 

8
3 

1 2 2 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 1 

8
4 

2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 1 4 4 2 2 

8
5 

5 5 5 5 5 5 5 1 1 3 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 3 3 

8
6 

1 1 1 1 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 

8
7 

3 3 2 2 2 2 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 1 2 2 2 3 3 

8
8 

4 4 4 4 3 3 3 2 2 2 3 4 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 

8
9 

1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 

9
0 

5 5 4 2 5 5 5 2 5 5 5 1 1 1 5 5 5 5 5 1 3 3 



 

9
1 

4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 1 4 4 4 4 1 1 1 3 3 1 

9
2 

2 3 3 3 4 3 4 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 

9
3 

3 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 

9
4 

4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 5 5 

9
5 

1 3 3 1 3 1 3 3 3 1 1 3 3 3 3 3 1 1 3 3 3 3 

9
6 

2 3 3 3 4 4 4 5 5 5 5 5 3 3 3 5 5 3 4 4 4 4 

9
7 

5 5 5 5 5 5 5 5 2 2 3 3 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 



 

Variable 2: Percepción de riesgo  

 
Dimensión 1:  

Percepción de la acción 
policiaca 

Dimensión 2:  
Percepción de la 

inseguridad pública 

Dimensión 3:  
Percepción mediática de la 

policía 

Dimensión 4: 
Percepción 

mediática de la 
acción 

municipal  

 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 

1 1 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 1 

2 3 4 3 2 4 4 4 4 4 2 3 4 

3 2 3 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 

4 3 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 

5 1 3 2 2 2 4 4 1 3 3 2 2 

6 4 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 

7 1 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 

8 2 3 2 2 2 4 4 1 3 3 2 2 

9 1 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 

10 1 3 2 2 2 4 4 1 3 3 2 2 

11 3 2 2 2 2 3 4 1 3 3 3 3 

12 3 3 2 2 1 2 4 1 3 3 3 3 

13 1 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 

14 1 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 

15 3 3 3 3 3 2 3 1 3 2 3 2 

16 1 1 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

17 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

19 4 4 3 4 4 2 4 3 3 4 4 4 

20 3 3 2 2 3 1 3 3 1 3 3 3 

21 4 4 4 2 1 4 4 4 1 4 4 4 

22 4 4 4 4 4 2 4 2 4 4 3 3 

23 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 

24 1 1 1 1 4 4 3 4 4 1 3 3 

25 1 1 1 1 4 4 3 2 2 2 2 3 

26 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

27 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 

28 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 4 2 

29 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

31 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

32 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

34 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 

35 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 

36 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 

37 3 3 3 2 2 3 3 2 4 1 4 2 

38 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 



 

39 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 

40 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 

41 3 3 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 

42 3 3 3 2 2 2 3 3 3 1 3 2 

43 1 1 1 1 4 4 3 4 4 1 3 3 

44 1 1 1 1 4 4 3 2 2 2 2 2 

45 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

46 3 3 3 2 2 2 3 1 1 2 2 2 

47 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

48 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

49 2 2 2 2 2 1 1 1 1 3 3 3 

50 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

51 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 

52 1 1 1 1 4 4 3 4 4 1 3 3 

53 1 1 1 1 4 4 3 2 2 2 2 2 

54 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

55 3 3 3 2 2 2 3 1 1 1 2 2 

56 1 1 1 2 2 2 3 3 3 2 2 2 

57 1 1 2 2 4 3 3 3 2 2 4 2 

58 2 2 2 2 2 1 4 1 1 3 3 3 

59 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 

60 1 4 1 1 4 4 3 2 2 2 2 2 

61 1 4 1 1 4 4 3 2 2 2 2 2 

62 1 4 1 1 4 4 3 2 2 2 2 2 

63 1 1 1 1 4 4 3 2 2 2 2 2 

64 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

65 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 

66 1 1 1 2 1 2 3 3 3 2 2 1 

67 2 2 1 2 2 2 1 1 1 2 3 3 

68 1 1 1 2 2 3 2 1 3 3 3 1 

69 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 1 2 

70 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

71 1 2 2 2 2 4 4 1 3 3 3 3 

72 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 1 

73 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

75 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 

76 2 2 4 2 2 1 4 2 2 2 2 2 

77 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

78 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

79 4 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 4 

80 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

81 1 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 

82 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 

83 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 



 

84 2 2 1 1 2 2 1 1 1 2 2 2 

85 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 

86 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

87 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 

88 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 2 2 

89 1 1 1 1 4 4 3 4 4 1 3 3 

90 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

91 3 1 3 2 3 2 3 2 3 2 2 2 

92 3 3 3 3 2 2 3 1 3 1 3 3 

93 4 1 1 4 2 4 3 3 4 2 4 2 

94 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

95 2 3 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 

96 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

97 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 

 

 


