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INSEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JULIACA

SOCIAL INSECURITY IN THE CITY OF JULIACA

Huacani Sucasaca, Yudy1

Resumen
El objetivo de la investigación fue analizar la inseguridad social en la ciudad de 
Juliaca. El método aplicado es el deductivo, no experimental, transversal, el instru-
mento utilizado ha sido la encuesta, la muestra es aleatoria de 120 establecimientos. 
Los resultados confirmaron que el 45 % consideran una mayor inseguridad social 
al salir de su trabajo, el 55 % mientras lleva, recoge o envía a sus hijos a su lugar 
de estudios, y el 40 % en su propia casa. El 55 % ha sido víctima de algún hecho 
delincuencial como el robo, extorsión y amenazas, el 20 % realizó denuncias, y 
de éstos el 70 % no logró nada, el 60 % se está investigando, y el 80 % indican 
que atraparon al sospechoso y el juez lo soltó. El 35 % de las empresas adoptaron 
como medidas de seguridad la contratación del servicio de compañía de seguridad 
privada, así como reforzaron y enrejaron puertas, ventanas y muros, instalaron 
alarmas, cambiaron número de teléfono o compraron un arma de fuego. Con los 
resultados del modelo TOBIT se concluye que el impacto de la inseguridad social 
está directamente asociado con el aumento de costos, disminución de la produc-
tividad, el impacto sobre las inversiones, menores ingresos por ventas, con una 
alta significancia en los parámetros.

Palabras claves: Impacto, inseguridad social, Juliaca, modelo TOBIT, sector 
comercial.

Abstract
The objective of the research was to analyze social insecurity in the city of Juliaca. 
The applied method is the deductive, not experimental, transversal, the instrument 
used has been the survey, the sample is random of 120 establishments. The results 
confirmed that 45% consider a greater social insecurity when leaving their work, 
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55% while carrying, picking up or sending their children to their place of studies, 
and 40% in their own home. 55% have been victims of some criminal act such as 
robbery, extortion and threats, 20% made complaints, and of these 70% did not 
achieve anything, 60% are being investigated, and 80% indicate that they caught 
the suspect and the judge let him go. 35% of the companies adopted as security 
measures the hiring of private security company service, as well as reinforced 
and latched doors, windows and walls, installed alarms, changed phone number 
or bought a firearm. With the results of the TOBIT model it is concluded that the 
impact of social insecurity is directly associated with the increase in costs, decrease 
in productivity, the impact on investments, lower sales income, with a high signifi-
cance in the parameters.

Keywords: Impact, social insecurity, Juliaca, TOBIT model, commercial sector.

Introducción
La inseguridad social comenzó en la segunda década del siglo XX, ha preo-
cupado a todas las sociedades desde la antigüedad y atraviesa actualmente 
por una crisis (Herrera, 2015, p. 81; Ruíz, 2013). Afecta a todas las ciuda-
des del mundo, en la mayoría de países se detectan problemas similares: 
el sistema de seguridad social se encuentra sobrecargado y, abandonado a 
su suerte por el Estado (D’Amato et al., 2016, p. 48), existiendo ausencia 
de regulaciones colectivas (Beltrame, 2013, p. 198).

La inseguridad es la incapacidad o indiferencia del Estado en dar respuesta 
a la delincuencia, expresa el miedo al delito de modo individual y en la 
comunidad, está representada por la triada: delincuencia, inseguridad y 
temor (San Martín, 2013, p. 90).

En América Latina la inseguridad social es considerada una “nueva cues-
tión social”, que afecta la estabilidad de las democracias latinoamericanas 
(Beltrame, 2013; Míguez, 2013). Otros la reconocen como derecho humano 
(Mendizábal, 2017, p. 90). Beltrame (2013) también la denomina la nueva 
delincuencia (p. 194). Mientras que Moreno (2016) afirma que la insegu-
ridad se encuentra directamente relacionada con la criminalidad (p. 145).

Para la OEA (2008) las causas de la inseguridad social comienzan con la 
delincuencia organizada, principalmente el tráfico de drogas, delitos y la 
corrupción, seguido de factores de pobreza, procesos de urbanización masi-
vos, situación familiar, falta de respeto a las leyes e impunidad (Monarrez 
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et al., 2010, p. 205). Se retroalimentan de manera constante, formando 
un círculo vicioso, de interpretación compleja y de difícil intervención, 
afecta directamente en los costos de producción, así como las decisiones 
financieras y oportunidades de inversión.

Entre los efectos de la inseguridad social se encuentran: el aumento en los 
costos de las empresas, disminución de los ingresos y productividad, el 
impacto sobre las inversiones (aumenta el riesgo), menores ingresos por 
ventas (Figueroa et al., 1997, p. 10).

Sani y Nunes (2016); Martínez et al., (2016) destacan una percepción de 
seguridad, pero con aumento de delincuencia, donde el “el tráfico de drogas 
es uno de los delitos más frecuentes y temidos” por lo que existe mayor 
demanda policial (p. 102).

Muchos estudios consideran a los homicidios el evento que marca la 
violencia social. Los homicidios tienen impactos profundos en la calidad 
de vida de las familias generan transtornos, inseguridad, traumas (Harth 
et al., 2017, p. 685).

Según San Martín (2013) hoy en día prevalece un distanciamiento con el 
sistema de valores relacionados con la familia, donde el género, la edad, 
el ingreso, el nivel educativo, afectan la sensación de inseguridad. Y las 
políticas de seguridad son necesarias para identificar al crimen y la delin-
cuencia (Riccardo, 2014, p. 462; Valenzuela, 2012, p. 11; Jasso, 2013, p. 13).

Después de la década de los noventa las políticas de prevención adqui-
rieron importancia y se elaboraron planes nacionales de prevención del 
delito (Beltrame, 2013, p. 194). Frente a la delincuencia las ciudades más 
informatizadas hicieron uso de la video-vigilancia, sin embargo no fue sufi-
ciente, siendo visible el mayor uso de dispositivos de control y vigilancia 
(D’Amato et al., 2016; San Martín, 2013).

En el caso del gobierno de Brasil para garantizar la seguridad urbana en 
Río de Janeiro (Brasil) durante los juegos panamericanos y copa del mundo 
se apoyó en prácticas militarizadas, puesto que las “fuerzas armadas han 
sido utilizadas para cooperar con la policía militar” (Azzi, 2017, p. 591).

La creciente situación de inseguridad social ha afectado muchos aspectos 
de la vida de las personas, familias y empresas desde las costumbres para 
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salir de casa, transportarse y pasear, hasta la realización de actividades en 
lo social, económico y político (Gámez y Amarillas, 2015).

En el Perú el CONASEC es el máximo organismo encargado de la formu-
lación, conducción y evaluación de las políticas de seguridad ciudadana 
(Art. 2° de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana - 2012).

Algunos documentos como el Plan Bicentenario plantean: “prevenir, disuadir 
y sancionar las conductas y las prácticas sociales que afectan la tranquilidad, 
la integridad y la libertad de las personas, así como la propiedad pública 
y privada. Y en la séptima política de Estado se prioriza la “erradicación 
de la violencia y fortalecimiento del civismo y la seguridad ciudadana” 
(Acuerdo Nacional, 2002).

La región de Puno cuenta con el Plan Regional de Seguridad Ciudadana 
(2012) como instrumento de gestión, que tiene la finalidad de coadyuvar 
a la reducción de los niveles de inseguridad y mejorar las condiciones de 
convivencia social.

En la región de Puno las estadísticas muestran cifras crecientes sobre denun-
cias de delitos desde el 2006 al 2014 con un incremento de 64% (Figura 1).

Figura 1. Denuncias de delitos en la región de Puno, 2006 – 2014
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Más aun preocupa las crecientes denuncias por robo de vehículos, desde 45 casos en 2006 
a 462 casos en 2014, situación que afecta la seguridad de las empresas y familias, a su vez 
se ve reflejada en el número de personas desaparecidas de 479 a 577 entre el 2006 y 2014, 
respectivamente (Figura 2). 
 
 

Figura 2. Denuncias por robo de vehículos en la región de Puno, 2006-2014 

Fuente: Ministerio del Interior.
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Materiales y métodos  
Esta investigación utiliza el enfoque cuantitativo, no experimental, deductivo y explicativo. 
La ciudad de Juliaca se destaca por la actividad de comercio al por mayor y al por menor, 
que según el IV Censo Nacional Económico - INEI proyectado al 2016 el 68,7 % del total 
de establecimientos censados se encuentra en ésta ciudad, motivo por el cual se consideró 
como población total a los establecimientos censados (19 027). Donde la muestra es 
aleatoria de 120 establecimientos, al 5 % de error (Tabla 1).  

 
Tabla 1. Establecimientos censados por actividad económica en el distrito de Juliaca, 2016 

Actividades Económicas Distrito de 
Juliaca 

Provincia de 
San Román 

Región 
Puno 

Comercio al por mayor y al por menor 13 079 13 302 31 607 
Otras actividades económicas 5 948 6 013 15 512 

Total 19 027 19 315 47 119 
Nota: IV Censo Nacional Económico – INEI. 
 
Se ha distribuido bloques de 12 encuestas por cada zona: Mercado Internacional Túpac 
Amaru; Mercado Internacional San José (mayorista); Mercado Santa María (verduras); 
Mercado Las Mercedes (frutas); Mercado Santa Bárbara (cercado); Mercado Pedro 
Vilcapaza (minorista); Mercado Cerro Colorado (minorista); Jirón 8 de Noviembre 
(ferreterías); Jirón Moquegua (peatonal) y Jirón Huancané (ferreterías). Los encuestados 
representan el 50 % al género masculino y el otro 50 % al género femenino, y por edades 
(Tabla 2). 
 
 
Tabla 2. Edad y género 

Edad Masculino Femenino Total 
18 a 25 años 15 15 30 
26 a 40 años 15 15 30 
41 a 66 años 15 15 30 

67 años a más 15 15 30 
Total 60 60 120 

Nota: Encuesta realizada en el mes de mayo de 2016, Juliaca. 
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Nota: IV Censo Nacional Económico – INEI.
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Modelo econométrico TOBIT de inseguridad social

El modelo econométrico TOBIT plantea el uso de las siguientes variables 
explicativas (Pérez, 2012):
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             ecuación (1) 
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Donde:  
 Prob (SI) IIS = Impacto de la inseguridad social  
 C = Incrementa el control 

AC = Incremento de costos  
DP = Reducción de la productividad 
II = Impacto sobre las inversiones 
IV = Reducción de ingresos 
CO = Costo de oportunidad 

 = Error 
La variable dependiente binaria representa la probabilidad a responder SI a la pregunta de 
¿Cuál es el impacto de la inseguridad social en el sector comercial y servicios de la ciudad 
de Juliaca? 
 
 
Resultados  
La escolaridad de los encuestados en el nivel secundario representa el 65 %, superior el 29 
%, primario el 5 % y sin ningún tipo de estudios el 1 %. Donde el 45 % siempre ve, 
escucha o lee noticias de siempre, el 35 % una a dos veces por semana, el 15 % rara vez y 
el 10 % nunca. Estas cifras indican desinterés de los encuestados no están actualizados con 
los acontecimientos que ocurren en el día a día, situación que estaría afectando la 
prevención de actos de inseguridad. 
 
El 45 % percibe inseguridad a la salida de su lugar de trabajo, el 40 % en su propia casa, el 
65 % en las calles y 55 % mientras lleva, recoge o envía a sus hijos a su lugar de estudio.  
 
El crecimiento económico de la ciudad de Juliaca ha conducido a un incremento intenso de 
la inseguridad social, sobre todo en el aumento de la victimización de algún hecho 
delincuencial como robo, extorsión, amenazas en los últimos doce meses con el 65 % de 
respuestas a favor. El 70 % de los encuestados manifiestan que por lo menos una vez 
fueron víctimas de acto delincuencial, el 25 % entre 2 a 4 veces y el 5 % de 5 veces a más. 
Indican a su vez que la frecuencia de casos de victimización viene incrementándose y más 
aún en épocas festivas donde incrementa las ventas (navidad, carnavales, aniversario de la 
ciudad de Juliaca, ferias dominicales y semanales). 

 
El 40 % manifiesta que fue víctima de robo sin arma y con agresión, seguido del 15 % que 
ha sido víctima de amenazas y el 10 % sufrió robo con arma. Estos hechos están 
relacionados en su mayoría en lugares cercanos al negocio, donde se cuenta con dinero 
disponible. 

 

          
Ecuación (1)

 
 

 
Modelo econométrico TOBIT de inseguridad social 
 
El modelo econométrico TOBIT plantea el uso de las siguientes variables explicativas 
(Pérez, 2012):  

 

             ecuación (1) 
 (+) (+) (+) (+) (+) (-) 

 
Donde:  
 Prob (SI) IIS = Impacto de la inseguridad social  
 C = Incrementa el control 

AC = Incremento de costos  
DP = Reducción de la productividad 
II = Impacto sobre las inversiones 
IV = Reducción de ingresos 
CO = Costo de oportunidad 

 = Error 
La variable dependiente binaria representa la probabilidad a responder SI a la pregunta de 
¿Cuál es el impacto de la inseguridad social en el sector comercial y servicios de la ciudad 
de Juliaca? 
 
 
Resultados  
La escolaridad de los encuestados en el nivel secundario representa el 65 %, superior el 29 
%, primario el 5 % y sin ningún tipo de estudios el 1 %. Donde el 45 % siempre ve, 
escucha o lee noticias de siempre, el 35 % una a dos veces por semana, el 15 % rara vez y 
el 10 % nunca. Estas cifras indican desinterés de los encuestados no están actualizados con 
los acontecimientos que ocurren en el día a día, situación que estaría afectando la 
prevención de actos de inseguridad. 
 
El 45 % percibe inseguridad a la salida de su lugar de trabajo, el 40 % en su propia casa, el 
65 % en las calles y 55 % mientras lleva, recoge o envía a sus hijos a su lugar de estudio.  
 
El crecimiento económico de la ciudad de Juliaca ha conducido a un incremento intenso de 
la inseguridad social, sobre todo en el aumento de la victimización de algún hecho 
delincuencial como robo, extorsión, amenazas en los últimos doce meses con el 65 % de 
respuestas a favor. El 70 % de los encuestados manifiestan que por lo menos una vez 
fueron víctimas de acto delincuencial, el 25 % entre 2 a 4 veces y el 5 % de 5 veces a más. 
Indican a su vez que la frecuencia de casos de victimización viene incrementándose y más 
aún en épocas festivas donde incrementa las ventas (navidad, carnavales, aniversario de la 
ciudad de Juliaca, ferias dominicales y semanales). 

 
El 40 % manifiesta que fue víctima de robo sin arma y con agresión, seguido del 15 % que 
ha sido víctima de amenazas y el 10 % sufrió robo con arma. Estos hechos están 
relacionados en su mayoría en lugares cercanos al negocio, donde se cuenta con dinero 
disponible. 

 

La variable dependiente binaria representa la probabilidad a responder SI 
a la pregunta de ¿Cuál es el impacto de la inseguridad social en el sector 
comercial y servicios de la ciudad de Juliaca?

272

Universidad Andina “Néstor Cáceres Velásquez”



Resultados
La escolaridad de los encuestados en el nivel secundario representa el 65 
%, superior el 29 %, primario el 5 % y sin ningún tipo de estudios el 1 %. 
Donde el 45 % siempre ve, escucha o lee noticias de siempre, el 35 % una 
a dos veces por semana, el 15 % rara vez y el 10 % nunca. Estas cifras 
indican desinterés de los encuestados no están actualizados con los acon-
tecimientos que ocurren en el día a día, situación que estaría afectando la 
prevención de actos de inseguridad.

El 45 % percibe inseguridad a la salida de su lugar de trabajo, el 40 % en 
su propia casa, el 65 % en las calles y 55 % mientras lleva, recoge o envía 
a sus hijos a su lugar de estudio.

El crecimiento económico de la ciudad de Juliaca ha conducido a un 
incremento intenso de la inseguridad social, sobre todo en el aumento 
de la victimización de algún hecho delincuencial como robo, extorsión, 
amenazas en los últimos doce meses con el 65 % de respuestas a favor. 
El 70 % de los encuestados manifiestan que por lo menos una vez fueron 
víctimas de acto delincuencial, el 25 % entre 2 a 4 veces y el 5 % de 5 
veces a más. Indican a su vez que la frecuencia de casos de victimización 
viene incrementándose y más aún en épocas festivas donde incrementa 
las ventas (navidad, carnavales, aniversario de la ciudad de Juliaca, ferias 
dominicales y semanales).

El 40 % manifiesta que fue víctima de robo sin arma y con agresión, seguido 
del 15 % que ha sido víctima de amenazas y el 10 % sufrió robo con arma. 
Estos hechos están relacionados en su mayoría en lugares cercanos al 
negocio, donde se cuenta con dinero disponible.

En cuanto a las denuncias impuestas ante la inseguridad social sólo el 20 
% ha denunciado, los encuestados prefieren no denunciar. El 40 % nunca 
logró obtener pruebas, el 15 % manifiesta que no sirve para nada, el 15 % 
es peligroso y el 10 % no fue grave. Esto se debe a la falta de confianza en 
la policía, que no proceden a la denuncia, sumado a la pérdida de tiempo. 
De las denuncias realizadas el 70 % no lograron nada, el 60 % se está 
investigando, esto significa que existe un alto grado de insatisfacción nula 
en las instituciones que atendieron la denuncia.
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Los encuestados argumentan que sus negocios corren riesgos y el temor a la 
inseguridad social se incrementa, y el género femenino tiene menor grado de 
denuncias respecto a los varones, por temor a ser discriminadas y no recibir 
atención de parte de las autoridades, generando desconfianza (Luneche, 2016).

Las mujeres perciben claramente la existencia de la inseguridad social, 
algunas de las manifestaciones que hacen se vinculan a capturar a los 
delincuentes con sus propios medios y realizan justicia propia.

Por temor a la delincuencia el 38 % ha pensado la posibilidad de cerrar su 
negocio, el 19 % ha cambiado el lugar donde funciona el negocio, el 60 % 
manifiesta que ha reducido sus horarios de ventas, el 15 % ha cambiado el 
número de celular. Entre algunas medidas de seguridad adoptadas por los 
empresarios es la adquisición de armas de fuego para su protección (5 %), la 
instalación de alarmas (20 %), el enrejado de las puertas, ventanas y muros (25 
%) y la contratación de servicios de compañía de seguridad privada (35 %).

El 78 % de los encuestados percibe que existe alto grado de delincuencia 
que representa una amenaza para el futuro del país y para el desarrollo 
de las empresas de la ciudad de Juliaca. Mientras que para el 50 % de los 
empresarios la inseguridad social representa una amenaza para el desarrollo 
de su empresa.

Los encuestados manifiestan un grado de insatisfacción superior al 50 % 
sobre el desempeño de instituciones en materia de seguridad como la Policía  
Nacional, Ministerio de Justicia, el Sistema Penitenciario y los jueces. 
Calificándose a éstas instituciones poco confiables y nada seguras para 
cualquier acción de persecución criminal sobre los negocios.

Discusión
Al estimar el impacto de la inseguridad sobre el sector comercial y de 
servicios de la ciudad de Juliaca con el modelo TOBIT y el modelo por 
Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), los parámetros resultaron bastante 
cercanos. Aunque los valores estimados del modelo TOBIT son altamente 
significativos, la diferencia se encuentra en los errores que se cometerían 
en las estimaciones de los parámetros del modelo si se utilizara MCO en 
vez de un modelo TOBIT (Tabla 3).
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Tabla 3. Resultados del modelo TOBIT
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amenaza para el desarrollo de su empresa. 
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confiables y nada seguras para cualquier acción de persecución criminal sobre los 
negocios. 
 
 
Discusión 
Al estimar el impacto de la inseguridad sobre el sector comercial y de servicios de la 
ciudad de Juliaca con el modelo TOBIT y el modelo por Mínimos Cuadrados Ordinarios 
(MCO), los parámetros resultaron bastante cercanos. Aunque los valores estimados del 
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Tabla 3. Resultados del modelo TOBIT 
Variable Modelo TOBIT (1/.) Modelo MCO (2/.) 

Incrementa el control 0,5548 
2,9582*** 

 0,0271 
0,2500* 

Costo de oportunidad -0,4687 
-2,4615** 

 -0,2483 
-2,0327** 

Reducción de la productividad 0,5940  0,3529 

 
 

3,4388***  2,8267*** 

Impacto sobre las inversiones 0,3972 
2,6592*** 

 0,2418 
 2,1444** 

Reducción de ingresos 0,5007 
4,4150*** 

 0,3300 
 4,0392*** 

Incremento de costos 0,4733 
3,0106*** 

 0,2796 
 2,6977*** 

R – Squared 0,74  0,47 
Nota: 1/. Estimación mediante el modelo Tobit censurado por máxima verosimilitud, con distribución 
normal. El alfa de Cronbach es de 0,83 estimado en SPSS versión 22. 2/. Coeficientes estimados mediante el 
modelo lineal de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con el software econométrico E- Views versión.8.0. 
Estadístico t-student: *** p < 0,01 ** p < 0,05 * p < 0,1 
 
Los resultados del modelo TOBIT estimado tienen mejores resultados que el modelo de 
Mínimos Cuadrados Ordinarios: 

Ecuación (2) 
  

 t-student 2,95 -2,46 3,43 2,65 4,41 3,01 
 
R2= 74 % 
 

El estadístico de significancia t-student del modelo TOBIT indica que las variables 
explicativas control, costos, productividad, inversiones e ingresos tienen relación directa, 
mientras que el costo de oportunidad tiene una relación indirecta. Estos resultados superan 
credibilidad al modelo de MCO, con mejores parámetros.  
La bondad de ajuste del modelo es explicado en un 74 %, y es altamente significativo en 
forma conjunta. 
 
Como lo explica Dammert (2014), la inseguridad social en Chile se ha vinculado 
directamente con el aumento de los niveles de desconfianza ciudadana, en especial en las 
instituciones policiales. Encuentra relación entre la confianza interpersonal y la valoración 
al trabajo policial, además de la sensación de desigualdad en la labor policial según estrato 
social. Constata que la inseguridad, tiende a refugiarse en medidas autoritarias, debido a la 
diferencia de percepciones sobre la labor policial, que no logran contrarrestar el fantasma 
de la inseguridad, generando medidas que tienden a relativizarse. 
 
Para Jaramillo (2015), el desafío para los gobiernos nacionales y locales estriba en 
coordinar de manera oportuna y efectiva los papeles que cada uno deba asumir, urge una 
reflexión acerca de la relación entre desarrollo e inseguridad en las ciudades.  
En cambio Reyes, Hernández y Moslares (2015) evidenciaron la correlación negativa entre 
los gastos en seguridad y homicidios, es decir, que a medida que incrementa el gasto en 
seguridad reduce los homicidios. 
 
 
Conclusiones 
El impacto de la inseguridad social en el sector comercial y servicios de la ciudad de 
Juliaca, afecta directamente al costo de planilla de las empresas, se requiere de mayor 
resguardo de los activos, y protección al personal.  
Los empresarios de esta localidad están expuestos a robos de inventario, herramientas, 
equipos, mobiliario, vehículos y maquinaria, estafas, delitos financieros, pagos por 
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diferencia de percepciones sobre la labor policial, que no logran contrarrestar el fantasma 
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En cambio Reyes, Hernández y Moslares (2015) evidenciaron la correlación negativa entre 
los gastos en seguridad y homicidios, es decir, que a medida que incrementa el gasto en 
seguridad reduce los homicidios. 
 
 
Conclusiones 
El impacto de la inseguridad social en el sector comercial y servicios de la ciudad de 
Juliaca, afecta directamente al costo de planilla de las empresas, se requiere de mayor 
resguardo de los activos, y protección al personal.  
Los empresarios de esta localidad están expuestos a robos de inventario, herramientas, 
equipos, mobiliario, vehículos y maquinaria, estafas, delitos financieros, pagos por 

El estadístico de significancia t-student del modelo TOBIT indica que las variables 
explicativas control, costos, productividad, inversiones e ingresos tienen relación 
directa, mientras que el costo de oportunidad tiene una relación indirecta. Estos 
resultados superan credibilidad al modelo de MCO, con mejores parámetros.
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La bondad de ajuste del modelo es explicado en un 74 %, y es altamente 
significativo en forma conjunta.

Como lo explica Dammert (2014), la inseguridad social en Chile se ha vincu-
lado directamente con el aumento de los niveles de desconfianza ciudadana, en 
especial en las instituciones policiales. Encuentra relación entre la confianza 
interpersonal y la valoración al trabajo policial, además de la sensación de 
desigualdad en la labor policial según estrato social. Constata que la insegu-
ridad, tiende a refugiarse en medidas autoritarias, debido a la diferencia de 
percepciones sobre la labor policial, que no logran contrarrestar el fantasma 
de la inseguridad, generando medidas que tienden a relativizarse.

Para Jaramillo (2015), el desafío para los gobiernos nacionales y locales 
estriba en coordinar de manera oportuna y efectiva los papeles que cada 
uno deba asumir, urge una reflexión acerca de la relación entre desarrollo 
e inseguridad en las ciudades.

En cambio Reyes, Hernández y Moslares (2015) evidenciaron la correlación 
negativa entre los gastos en seguridad y homicidios, es decir, que a medida 
que incrementa el gasto en seguridad reduce los homicidios.

Conclusiones
El impacto de la inseguridad social en el sector comercial y servicios de la 
ciudad de Juliaca, afecta directamente al costo de planilla de las empresas, 
se requiere de mayor resguardo de los activos, y protección al personal.

Los empresarios de esta localidad están expuestos a robos de inventario, 
herramientas, equipos, mobiliario, vehículos y maquinaria, estafas, delitos 
financieros, pagos por secuestro y extorción, pago de comisiones ilícitas 
por corrupción, atentados y daños intencionales en contra de instalaciones 
físicas, sobrecargando a los costos de la empresa.

El incremento de la inseguridad afecta a las jornadas y turnos de trabajo, 
impacta negativamente el nivel de los inversionistas entre proveedores, 
socios, locales y extranjeros, los inversionistas renuncian invertir en la 
ciudad de Juliaca por los riesgos de inseguridad social. Las inversiones 
quedan limitadas incluso impactan en el costo de los créditos de las empresas.
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La variable ingreso también se ve afectado por el lado de la demanda, 
debido a que se posponen el consumo en vista de ser víctimas de delito. 
Por el lado de la oferta, las empresas se limitan a su nivel de operaciones.

El modelo TOBIT muestra significancia individual y conjunta frente al 
modelo de MCO.

Recomendaciones
Juliaca, es una ciudad con altos niveles de inseguridad social, tiene alto 
crecimiento demográfico, con presencia de problemas sociales de primer 
orden y exige medidas concretas para disminuirla, con la participación 
intersectorial (gobiernos locales y regionales) e integración ciudadana.

Se debe pensar en nuevas políticas de control con programas de preven-
ción basado en la atención particular de ciertos tipos de delitos a partir de 
estrategias de corto, mediano y largo plazo. Combinando el conocimiento 
científico con la experiencia práctica, a través de evaluaciones diagnósticas 
(Morante, 2016; Beltrame, 2013, p. 193; Sani y Nunes, 2016, p. 106).

Mayor inclusión de mujeres en el diseño y formulación de políticas de 
seguridad ciudadana, facilitando espacios de protección para mujeres y 
niñas (Monroy et al., 2013, p. 169; Míguez, 2013).

Practicar la rehabilitación social de la población involucrada, extender la 
cobertura de atención e incorporar derechos específicos a grupos sociales, 
creando entornos confiables y seguros, con una interacción cotidiana para 
la producción y reproducción de valores (Valenzuela, 2012, p. 211; Moreno, 
2016; Tufró, 2016; Mendizábal, 2017).
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