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Resumen 

El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación entre el desarrollo 

local y la planificación territorial de un municipio de Lima metropolitana, 2022. La 

metodología empleada fue de tipo básica, con un enfoque cuantitativo, y un diseño 

no experimental, transversal y correlacional. La población del presente estudio fue 

finita conformada por los trabajadores de un municipio de Lima metropolitana, los 

cuales son 55 trabajadores (servidores públicos). La técnica empleada fue la 

encuesta. Los instrumentos empleados fueron dos cuestionarios cuantitativos 

validados por juicio de experto y confiabilidad. Los resultados develaron que, del 

58,2% de casos en los que existió un Desarrollo Local óptimo; hubo un 58,2% en 

el que la Planificación territorial fue óptima. Asimismo, se observó que el Rho (Rho) 

de Spearman entre la Desarrollo local y la Planificación territorial, tuvo un valor de 

0,858 y, el valor de P valor tuvo un valor de 0,000. Finalmente, la evidencia 

estadística a nivel de significación (0.000) y grado de correlación (0,858) permiten 

concluir que existe relación directa y significativa entre el desarrollo local y la 

planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima 

metropolitana 2022. 

Palabras clave: Desarrollo, Planificación, Territorial, Económica, Sociopolítica, 

Ambiental. 
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Abstract 

The objective of this study was to determine the relationship between local 

development and territorial planning in a municipality of metropolitan Lima, 2022. 

The methodology used was basic, with a quantitative approach, and a non-

experimental, cross-sectional and correlational design. The population of the 

present study was finite, made up of 55 workers (public servants) in a municipality 

of metropolitan Lima. The technique used was the survey. The instruments used 

were two quantitative questionnaires validated by expert judgment and reliability. 

The results revealed that, of the 58.2% of cases in which there was optimal Local 

Development, there were 58.2% in which Territorial Planning was optimal. It was 

also observed that Spearman's correlation coefficient (Rho) between Local 

Development and Territorial Planning had a value of 0.858 and the Sig. value 

(bilateral) had a value of 0.000. Finally, the statistical evidence at the level of 

significance (0.000) and degree of correlation (0.858) allows concluding that there 

is a direct and significant relationship between local development and territorial 

planning promoted by the workers of a municipality of metropolitan Lima 2022. 

Keywords: Development, Planning, Territorial, Economic, Socio-political, 

Environmental. 
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I. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, a nivel internacional, especialmente en los países desarrollados, 

existe una importante conexión entre la inversión en infraestructura y el crecimiento 

local de una región, ya que las necesidades de inversión en infraestructura en estos 

países son considerables. A tal grado, que las prioridades de las comunidades 

suelen incorporar obras públicas de desarrollo económico y social. Además, las 

estimaciones sitúan las necesidades anuales de inversión en obras públicas en los 

países de renta media en un 5,5% del PIB y en los países menos desarrollados en 

un 9% del PIB (International Labour Organization, 2022). 

Las instituciones locales en América Latina, según Noguera (2016), emplean 

la gestión pública como un conjunto de sectores independientes que deben 

interactuar para fomentar el desarrollo económico y social desde sus bases locales. 

Sin embargo, lo ideal sería la comprensión del territorio (comprender el potencial 

los sus recursos estratégicos locales que puede ser aprovechados en el corto y 

mediano plazo) y, de la ciudadanía misma, entender la naturaleza de la Población 

Económicamente Activa (PEA) y en qué sector socio-económico se encuentra 

empleada la PEA mayoritaria local. 

El desarrollo económico social de EEUU, según Noguera (2016), constituido 

en una república federal constitucional compuesta por cincuenta estados y un 

distrito federal, la estructura de sus gobiernos estatales y de la administración local 

se basa en el desarrollo local; así la acción pública sistémicamente se organiza 

para coordinar y dar apoyo logístico a los órganos de gobierno, participación 

ciudadana y asesoramiento económico local; promover estratégicamente el 

desarrollo local a través del pacto social (compromisos) con los ciudadanos; 

movilizar y mediar entre los recursos locales y los emprendedores; movilización y 

mediación entre los recursos locales y los empresarios; integración de las políticas 

sectoriales; promoción de las redes empresariales locales; y (mejora de las 

empresas locales y creación de mecanismos de cooperación para la configuración 

de redes de microempresas, apoyo a los procesos de comercialización, calidad 

total, formación, promoción de nuevos productos, búsqueda de mercados, 

tramitación de permisos, etc.) además del trabajo social, la promoción de prácticas 

socioculturales y los esfuerzos creativos. 
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La modernización del Estado implicaría, principalmente, la innovación del 

desarrollo territorial en la concepción y la praxis política, ergo, en el desarrollo 

cultural, organizacional y económico social fundamentándose, todo ello, en el 

desarrollo humano de la ciudadanía por modernización sectorial. En este sentido, 

las entidades de los poderes del Estado, los gobiernos subnacionales, las 

organizaciones constitucionalmente autónomas y los miembros de la sociedad civil 

tienen la responsabilidad de tomar la iniciativa de proponer alternativas de solución 

a los problemas clave que impiden la innovación del desarrollo territorial a través 

de la modernización sectorial.  

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2018), postula que 

el progreso local es un proceso de creación social del entorno, impulsado por las 

cualidades geofísicas, los esfuerzos personales y colectivos y los aspectos 

económicos, técnicos, sociopolíticos, culturales y sociales del territorio. 

En ese sentido, el enfoque de Cruz (2018), postuló que las políticas 

municipales en torno a los servicios públicos que brindan a la población, deben de 

entenderse como instrumentos que miden la relación entre la ciudadanía y el 

Estado. Al respecto Noguera (2016), sostiene que los recursos disponibles en los 

gobiernos locales no tienen correlato con las necesidades de gestión ni mucho 

menos, pueden servir para cubrir las necesidades de la ciudadanía en su conjunto, 

lo que implica una disminución significativa de la eficiencia y eficacia en acción. 

Finalmente, los gobiernos locales en la mayoría de países de América Latina no 

pueden fomentar ni promover el desarrollo local.  

Alburquerque y Pérez (2014), afirmaron el enfoque del Desarrollo Territorial 

implicaría la participación de los actores locales en la elaboración de estrategias de 

Desarrollo económico-social en torno al aprovechamiento de los recursos y 

potencialidades endógenas de la localidad. Por ello, “incorpora innovaciones 

productivas, de gestión, socio-institucionales y ambientales en el tejido productivo 

y empresarial [local]” (p.23). El autor considera que la clave para el fomento de un 

desarrollo territorial verdadero sería las mypes, cooperativas y pequeñas unidades 

de producción rural, así como la totalidad de la economía territorial, tanto formal 

como informal, el cual son el símil de lo que en su día fueron los pioneros 
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americanos que construyeron lo que hoy se conoce como la potencia económica, 

social, cultural, militar y política de Estado Unidos (EEUU).    

En el Perú, las municipalidades y los gobiernos locales prestan servicios que 

no sirven para a cubrir las necesidades de la ciudadanía, no existen estrategias 

para promover el desarrollo Local verdadero que promueva la construcción social 

del territorio: redes, instituciones y capital social, ni una planificación territorial que 

se basa en el análisis de sistemas productivos locales, (o sistemas agroalimentarios 

localizados) y mercados locales de empleo.  

Se ha identificado en un municipio de Lima Metropolitana que, no se han 

promovido el despliegue de estrategias proactivas para la construcción de entornos 

favorables al desarrollo territorial con el fin de fomentar la recopilación y difusión de 

conocimientos tecnológicos y científicos relevantes en torno al perfil productivo del 

distrito; conectar a las empresas locales con el conocimiento y la ayuda técnica ad-

hoc; adaptar la educación y la formación a las demandas locales según el perfil del 

distrito, construir instituciones eficaces para apoyar el desarrollo productivo, la 

innovación y el empleo de calidad y, promover la cultura, la participación ciudadana 

y la identidad distrital.  

Diagnóstico: Inexistencia de estrategias para promover el desarrollo Local 

verdadero por construcción social del territorio: redes, instituciones y capital social. 

Pronóstico: De continuar esta situación se elevarán los índices de pobreza, 

desempleo y la exclusión social de la PEA mayoritaria.  

Frente al contexto problemático develado, se ha planteado la siguiente 

pregunta general de investigación: ¿Cuál es la relación entre el Desarrollo local y 

la planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima 

metropolitana, 2022? Y, asimismo, las siguientes preguntas específicas: primero, 

¿Cuál es la relación entre la dimensión económica y la planificación territorial 

promovida por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 2022? 

Segundo, ¿Cuál es la relación entre la dimensión sociopolítica y la planificación 

territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 

2022? y, Tercero, ¿Cuál es la relación entre la dimensión ambiental y la 
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planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima 

metropolitana 2022? 

La presente investigación científica se justifica en 03 aspectos esenciales: 

teórica, metodológica y práctica. Primero, la investigación tiene justificación teórica, 

porque el estudio de la temática escogida permitirá aportar nuevos conocimientos 

en relación con el desarrollo por distribución, la sostenibilidad de las mypes, el 

desarrollo local autónomo, la actividad urbanística pública, la calidad urbana, la 

organización socioeconómica, el desarrollo cultural, organizativo y político y 

ambiental; todo ello, para ampliar la literatura científica sobre los términos 

"Desarrollo Local" y "Ordenación del Territorio". 

Segundo, la investigación tiene justificación metodológica, porque la 

metodología y los instrumentos construidos para la recolección de la data que 

permita cumplir con los objetivos del estudio, tienen como base la información 

referenciada en los estudios de ―(Villaseca, et. al. 2008; Salguero, 2012; Valencia, 

2017; Rendón, 2019)―. Esta información se evaluó y adaptó para cubrir las 

necesidades de la presente investigación. Dichas investigaciones trataron 

anteriormente las variables “Desarrollo local” y “Planificación territorial”. Por tal 

motivo, la metodología empleada permitirá que posteriores estudios aborden de 

manera más precisa el estudio de la relación existente entre las variables 

planteadas. 

Y, tercero, la investigación tiene justificación práctica, porque con el nuevo 

conocimiento adquirido se buscaría crear estrategias disruptivas para promover el 

desarrollo local autónomo con inclusión social productiva de toda la ciudadanía de 

un municipio de Lima metropolitana.  

Por otro lado, se ha planteado el siguiente objetivo general de investigación: 

Determinar la relación entre el desarrollo local y la planificación territorial de un 

municipio de Lima metropolitana. Y, asimismo, los siguientes objetivos específicos: 

Primero, determinar la relación entre la dimensión económica y la planificación 

territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 

2022. Segundo, determinar la relación entre la dimensión sociopolítica y la 

planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima 
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metropolitana 2022. Y, tercero, determinar la relación entre la dimensión ambiental 

y la planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima 

metropolitana 2022. 

Finalmente, se estableció la siguiente hipótesis general de investigación: 

Existe relación directa y significativa entre el Desarrollo local y la planificación 

territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 

2022. Asimismo, se diseñaron las siguientes hipótesis específicas: Primero, existe 

relación directa y significativa entre la dimensión económica y la planificación 

territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 

2022. Segundo, existe relación directa y significativa entre la dimensión 

sociopolítica y la planificación territorial promovida por los trabajadores de un 

municipio de lima metropolitana 2022. Y, tercero, existe relación directa y 

significativa entre la dimensión ambiental y la planificación territorial promovida por 

los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 2022. 
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II. MARCO TEÓRICO

A continuación, se presentan los estudios internacionales, que sustentan la 

temática de la presente investigación: 

Ramírez-Rubio et al.(2020), en su investigación titulada “Estrategia de 

formación del centro universitario municipal para potenciar el desarrollo local en 

Campechuela”, para comprender mejor el significado de las demandas de 

desarrollo profesional y formación en Campechuela, se realizó el estudio 

"Estrategia de formación del centro universitario municipal para apoyar el desarrollo 

local". Un equipo de académicos utilizó métodos cualitativos, etnográficos y de 

investigación-acción para realizar 20 estudios de caso y tres grupos focales, cada 

uno con cinco casos, con organizaciones, empresas y negocios clave. Las acciones 

del CUM Campachuela identificaron los problemas más acuciantes de su zona, lo 

que les permitió ofrecer diversos cursos de formación para funcionarios 

municipales, incluidos cursos de postgrado, con el fin de garantizar un desarrollo 

armonioso y crear nuevas capacidades que tengan un impacto positivo en la 

comunidad. Campechuela es un municipio que depende en gran medida de la 

ciencia y la innovación técnica para educar a su mano de obra y promover el 

crecimiento sostenible. 

Según el estudio de Rendón (2019), que denominó "Ordenamiento y 

planificación territorial en Perú. Una estrategia analítica para pensar los 

mecanismos de la zonificación ecológica y económica (ZEE) ", que buscó 

caracterizar el desarrollo del concepto de planificación en relación con la gestión 

ambiental y el ordenamiento territorial, así como su evolución, las influencias 

externas y el tipo, etapas y escalas de intervención que implica la planificación. En 

esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo de alcance fenomenológico y se 

empleó la técnica del análisis documental. Se analizaron un total de 25 instancias 

y se entrevistó a 15 expertos del sector. Los hallazgos mostraron que en el Perú 

predomina la planificación sectorial y sus procesos de implementación muestran 

una falta de articulación vertical y horizontal; la gestión ambiental se enmarca en 

una política transversal con debilidades institucionales y un alto número de normas 

inconexas y ambiguas; y, finalmente, el ordenamiento territorial está influenciado 
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por los entornos tanto de Europa como de Brasil; sin embargo, al momento de 

establecerse como política pública, fue incomprendido.  

Ticona (2018), en su investigación titulada “Lineamientos básicos para la 

implementación de un modelo de planificación micro regional y desarrollo local en 

los municipios de Salinas de Garci-Mendoza y Tahua. (Salar de Uyuni)”, tuvo como 

objetivo formular lineamientos básicos de un modelo de planificación micro regional 

y desarrollo local para los municipios de Salinas de Garci-Mendoza y Tahua, 

buscando el restablecimiento de la organización tradicional del territorio (ayllu), 

apelando a la figura de la mancomunidad. La investigación tuvo un enfoque Mixto 

(cualitativo y cuantitativo), el alcance fue descriptivo-explicativo-propositivo-

exploratorio. Se utilizó una guía de preguntas de la investigación basado en el 

enfoque cuantitativo, pero con predominancia de la investigación cualitativa con 

registros de la observación participante y entrevistas; la población del Municipio de 

Salinas de Garci Mendoza tiene 11.705 habitantes y 1.700 habitantes el municipio 

de Tahua. Los resultados develaron que las características productivas y 

reproductivas de las economías campesinas reclaman identificar núcleos 

problemáticos, para determinar núcleos de acción, coherentes en los distintos 

niveles: macro, sectorial (intersectorial) y de programas, con el propósito de que 

sean eficaces y superen las actuales limitaciones.  

Un estudio de Capote et al. (2018), "Desafíos de la Administración Pública 

para la gestión del proceso de financiamiento del desarrollo local", buscó examinar 

las fortalezas y debilidades de la administración de la provincia de Pinar del Ro en 

el proceso de financiamiento del desarrollo local. En la técnica de investigación se 

utilizó una combinación de fuentes de información secundarias y primarias a partir 

de los requerimientos de la investigación planteados para conjugar los métodos 

dialéctico-materialista e histórico-lógico. Los resultados muestran que la 

administración del proceso de financiación del desarrollo local en Pinar del Ro es 

asistemática y desconectada, lo que restringe los recursos locales y cierra el ciclo 

de planificación estratégica local, según los hallazgos del estudio. Además, no se 

ha establecido si existen o no instrumentos de planificación regional que creen la 

base para el proceso de financiación. 
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Marshall (2019), en su tesis titulada "Centralismo y formas fluidas de 

planificación territorial en Chile: Mecanismos de Gobernanza Horizontal para la 

Agenda Urbana Local" buscó comprender las complejidades de la gobernanza 

entre el nivel central y el nivel local (municipios) en Chile, a partir del grado de 

incidencia de los municipios, en la formulación, diseño y ejecución de grandes 

proyectos de inversión urbana y sectorial, en el país. Para ello se analizó el grado 

de participación de los municipios en el desarrollo de importantes áreas urbanas y 

metropolitanas. Para llevar a cabo esta investigación, se utilizó una metodología 

aplicada (Garza, 1996) y diversas metodologías (cuantitativas y cualitativas). Se 

enviaron encuestas a todos los municipios del país para obtener información sobre 

los temas planteados. Un paso más en el análisis de los resultados de la encuesta 

fue la realización de entrevistas semiestructuradas con expertos y funcionarios 

gubernamentales de las distintas regiones y municipios en cuestión. Además de las 

entrevistas individuales, se realizó una encuesta en todo el país. Se obtuvieron más 

de 110 respuestas de asesores de planificación municipal y/o directores de la 

Secretaría de Planificación Comunal (SECPLAN) de todos los municipios del país 

en una encuesta realizada a nivel nacional. Por decirlo de otro modo, una serie de 

ministerios que antes tenían su sede en la capital del país tienen ahora más 

influencia en el área metropolitana. Debido a su fuerte sentido de la importancia 

local, es posible que ejerzan más influencia en las decisiones relacionadas con los 

proyectos que toman sus instituciones que las instituciones de otras regiones. 

A continuación, se presentan los estudios nacionales, que sustentan la temática de 

la presente investigación: 

Huacacolqui (2021), en su tesis titulada “Gestión territorial y desarrollo 

urbano del distrito de Independencia, Lima-2021”, buscó determinar la relación 

entre la gestión territorial y el desarrollo urbano del distrito de Independencia, Lima 

- 2021. Tituló su trabajo "Gestión territorial y desarrollo urbano del distrito de

Independencia, Lima-2021". El enfoque metodológico se orientó a una 

investigación aplicada utilizando un diseño transversal, correlacional y no 

experimental. La población estuvo conformada por los pobladores de los seis ejes 

zonales que conforman el distrito de Independencia; el método de muestreo fue 

probabilístico y estratificado, y el tamaño de la muestra, que fue de 384, se decidió 
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por esos dos factores. El instrumento se elaboró de acuerdo con las variables que 

se iban a examinar; hubo 12 ítems que se consideraron para evaluar la gestión 

territorial y hubo 16 preguntas que se consideraron para evaluar el desarrollo 

urbano. Se colige la existencia de una asociación positiva y debil entre la gestión 

territorial y el desarrollo urbano (Rho = 0,477), y sus dimensiones: estructura 

catastral (Rho = 0,367), espacios públicos (Rho = 0,453), tráfico vehicular (Rho = 

0,380) y áreas verdes (Rho = 0,368). Paralelamente, la gestión territorial predomina 

en un nivel regular (75,8%), y el desarrollo urbano predomina en 64.6%. 

Urcariegui (2021), en su tesis titulada “Gestión municipal y ordenamiento 

territorial en Lima Norte. año 2019”, exploró cómo la administración municipal afecta 

la planificación del uso del suelo en Lima Norte. El estudio fue cualitativo. Enfoque 

hermenéutico, teórico-empírico que incluyó análisis de documentos y entrevistas. 

Los hallazgos mostraron que: a) los alcaldes de Lima Metropolitana y de los 8 

distritos de Lima Norte han hecho poco o nada en materia de ordenamiento 

territorial; b). El Plan de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Lima está 

desactualizado y no está coordinado con los planes de los distritos de Lima Norte, 

lo que indica una falta de contacto entre ambas administraciones. En otras 

palabras, los gobiernos locales no priorizan el ordenamiento territorial. 

Toscano y Salazar (2020), en su investigación de título “La gestión en la 

municipalidad y el desarrollo local en el distrito de Yanacancha, Provincia de Pasco 

en el periodo 2018-2019”, plantearon como objetivos determinar la relación entre la 

gestión municipal y el desarrollo sociopolítico del distrito de Yanacancha de la 

provincia de Pasco y entre la gestión municipal y el desarrollo ambiental del distrito. 

La población fue de 159 funcionarios de la Municipalidad Distrital de Yanacancha, 

la muestra fue de muestreo aleatorio estratificado probabilístico, y aplicando la 

fórmula para poblaciones finitas, se descubrieron 74 sujetos informantes. Se utilizó 

la información primaria de un cuestionario de escala de actitudes tipo Likert de 36 

preguntas para determinar la relación entre la gestión municipal y el desarrollo local 

en Yanacancha. El Rho Rho de Spearmen fue de 0,671, confirmando la relación 

positiva. 

Delgado (2019), quiso evaluar el efecto de la gestión municipal en el 

desarrollo local sostenido de la municipalidad provincial en su tesis titulada 
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"Influencia de la gestión municipal en el desarrollo local sostenido de la 

Municipalidad Provincial de Ascope, 2019." Se realizó un estudio cuantitativo 

correlacional-causal de corte transversal. La muestra fue un muestreo no 

probabilístico de conveniencia de 93 funcionarios de Ascope. Los instrumentos 

fueron el Cuestionario de Gestión Municipal y el Cuestionario de Desarrollo Local 

Sostenido. El 53,8% de los empleados ve la gestión municipal como  

regular, el 24,7% como mala y el 21,5% como excelente. La gestión de los 

trabajadores municipales es pésima (78,5%). Del mismo modo, el 65,6% de los 

empleados estima que el desarrollo local sostenible es regular, el 20,4% excelente 

y el 14,0% malo. El desarrollo de los trabajadores locales es de regular a malo 

(79,6% ). El Rho de Spearman es Rho = 0,471 (relación directa moderada) con un 

nivel de significación inferior al 1% (p 0,01), lo que significa que la administración 

municipal tiene un impacto directo y sustancial en el crecimiento local sostenido de 

Ascope, 2019. 

Valencia (2017), investigó la gestión municipal y el desarrollo de los distritos. 

Técnica hipotético-deductiva con diseño correlacional transversal. Se calificó a 75 

funcionarios de municipalidades distritales mediante un instrumento de muestra 

censal no probabilística que incluía temas de administración municipal y desarrollo 

local. Tanto el cuestionario de administración municipal como el de desarrollo local 

incluían 29 ítems Likert. Los comentarios de las autoridades de Chavín de Huantar 

y el coeficiente Rho de Spearman demostraron un vínculo sustancial entre la 

administración municipal y el crecimiento local. 

Asimismo, se presentan los conceptos y teorías sobre el desarrollo local por 

inclusión socio productiva, que sustentan la temática de la presente investigación: 

Según Villaseca, et. al. (2008), en el contexto de la globalización, es vital 

considerar la función de las situaciones locales y, en particular, de sus niveles de 

gobierno. El nuevo contexto internacional (globalización, crisis del modelo 

productivo fordiano, etc.) ha provocado un cambio fundamental en los procesos de 

planificación y en los procesos de descentralización, siendo estos últimos una parte 

fundamental de la reforma estructural de los Estados para mejorar la eficacia de la 

gestión del sector público y remodelar el marco de la inversión social. 
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La gestión del desarrollo se refiere a la gestión sostenible de los recursos 

territoriales sin degradarlos; la gestión es un conjunto de acciones realizadas por 

los actores locales para garantizar un desarrollo sostenible basado en los recursos 

naturales y humanos disponibles en el territorio (Ezaquias, 2022). 

Proporcionar pensiones, bonos de pobreza severa o seguros de salud 

gratuitos no constituye un tipo de desarrollo distributivo. El crecimiento económico 

convencional con programas de asistencia social puede describirse como 

desarrollo "distributivo o de inclusión". Muchos países y empresas multinacionales 

utilizan el marketing social y las iniciativas de responsabilidad para promover el 

crecimiento inclusivo (Abeles et al., 2012).  

(Valentin, 2017) sostiene que Hay que tener en cuenta los numerosos 

componentes del desarrollo local y de la microfinanciación, como los económicos, 

sociales, medioambientales, políticos, culturales e institucionales. De este modo, 

ambas realidades podrían servir para luchar contra la pobreza, causada por las 

necesidades de las personas. La pobreza no consiste sólo en no tener suficiente 

dinero para cubrir las necesidades básicas, sino también en no tener un acceso 

equitativo a los recursos y posibilidades que ofrece la sociedad. 

Sin embargo, para Espinoza (2016), la experiencia global proveniente de 

naciones menos desarrolladas como Perú demuestra que estas iniciativas no 

proporcionan una verdadera inclusión social en la población objetivo. Las brechas 

sociales que son parte natural del crecimiento tradicional se ven exacerbadas por 

el globalismo y siguen ampliándose. A fin de cuentas, sólo son paliativos. 

Simplemente proporcionan un alivio momentáneo de las dificultades monetarias al 

tiempo que garantizan que el dinero siga fluyendo hacia los "servicios sociales". Si 

estos flujos se detuvieran por cualquier motivo (por ejemplo, a causa de una crisis 

financiera), la pobreza volvería a los mismos ámbitos sociales y geográficos 

originales. La verdadera pobreza de capacidades culturales y organizativas no se 

erradica con esta forma de crecimiento con inclusión social.  

En ese mismo sentido, para Garofoli, (2020) los modelos de desarrollo local 

es decir, distritos industriales, desarrollo endógeno, sistemas regionales de 

innovación, estarían determinados por una estricta interacción entre economía, 
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sociedad y territorio y con tipologías de modelos de desarrollo local. Los sistemas 

productivos locales, a través de los encadenamientos productivos y la interacción 

entre los actores locales, producen economías externas y eficiencia colectiva. Los 

casos de éxito del desarrollo local se basan en la producción de conocimientos y 

recursos específicos, en el aprendizaje colectivo.  

En cambio, según Porter y Kramer (2011), el desarrollo por inclusión implica 

la creación de valor compartido (VSC) en la base de la pirámide, lo que sugiere la 

conversión del capital financiero en capital productivo en las capas amplias de la 

población, lo que constituye un desarrollo endógeno basado en la construcción de 

mercados internos a partir de las necesidades y capacidades locales. Este punto 

de vista de los autores citados coincide con el de Espinoza (2016), quien propuso 

que el Estado debería cambiar su rol adoptando un enfoque de crecimiento 

nacional, que se basaría en el crecimiento económico local a través de la 

construcción de cadenas de microempresas (Mype) de creación de valor, que es 

como debería organizarse el territorio para el desarrollo económico social, por 

sectores mype. 

La creación de ventajas competitivas dinámicas es, entonces, el factor 

crucial para un desarrollo local sostenible que es la base del modelo de desarrollo 

endógeno. Es posible argumentar que el “camino alto hacia el desarrollo”, basado 

en productos de calidad e innovación, es el camino para el desarrollo local y 

regional (Garofoli, 2020). 

Por lo tanto, el enfoque de la función del Estado se desplazaría desde el 

actual avance macroeconómico convencional hacia la aceleración de una masa 

crítica de mypes para el desarrollo. Esta transición tendría lugar como 

responsabilidad principal del Estado. Sin la macro, es difícil que el microcrecimiento 

disruptivo se generalice y se convierta en el desarrollo de la sociedad en su 

conjunto. La macro condiciona este proceso, crea el marco económico, social y 

político nacional-global (Espinoza, 2016).  

Los programas de CVC en base de pirámide no ofrecen resultados de 

inmediato. Los prototipos de innovación y desarrollo de las micro y pequeñas 

empresas tienen el potencial de generar resultados en el plazo de un año desde su 
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puesta en marcha, mientras que los estudios previos y la identificación de los 

pioneros requieren hasta seis meses de ese tiempo. Mientras esto ocurre, hay 

millones de niños, madres y ancianos que se encuentran completamente 

impotentes y no pueden esperar. La necesidad más apremiante en este momento 

es la de programas sociales, mientras que lo más importante es establecer 

programas de CVC. Dado que los programas sociales son actos de humanidad, es 

imposible que nadie se oponga a ellos; este punto es indiscutible. La administración 

recién elegida tiene la obligación de empezar a ponerlos en práctica 

inmediatamente, en la medida de lo posible (Porter & Kramer, 2011).  

El desarrollo del capitalismo en la base de la pirámide requiere una nueva 

cultura organizativa y un nuevo estilo de liderazgo para salir de la pobreza. Ante 

esto, sugerimos que es vital repensar la función del Estado, que sería fomentar un 

desarrollo local competitivo en un mundo globalizado. La competitividad genuina de 

un país inclusivo consiste, sobre todo, en el conjunto de pequeños lugares que 

surgen como nuevos protagonistas del capital y del trabajo (Espinoza Guerrero, 

2016).  

Los cambios a nivel macro que forman parte del desarrollo convencional 

incluyen, entre otros, la liberalización del comercio internacional, la restricción fiscal, 

las concesiones y las medidas de desregulación laboral. Las nuevas formas de 

abordar la competitividad y el desarrollo nacional se centran en la promoción del 

establecimiento de centros de dirección y redes de innovadores que están listos, 

dispuestos y son capaces de generar, difundir y hacer uso de nuevas estrategias, 

nueva información y nuevos mecanismos de organización que se articulan. Estos 

elementos se incorporan a los esfuerzos productivos para el crecimiento de las 

naciones. Sin embargo, el principal problema al que se enfrentan las naciones 

subdesarrolladas es la incapacidad institucional de sus gobiernos para supervisar 

el crecimiento de sus economías mediante una auténtica inclusión social (Abeles 

et al., 2012).  

El contexto institucional de nuestras naciones tiene dos niveles: un nivel 

macro formado por las instituciones del Estado que determinan las leyes de la 

actividad colectiva, y un sistema de desarrollo micro o local que mezcla 

organizaciones formales e informales basadas en su historia, afinidades y confianza 
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mutua. La expansión mayoritaria requiere vincular los 02 niveles o estratos 

(Espinoza, 2016).  

Es cierto que los países latinoamericanos tienen una institucionalidad a nivel 

macro muy fuerte, pero una institucionalidad a nivel micro comparativamente débil; 

esto significa que la macro institucionalidad tradicional declara regulaciones legales 

y lineamientos de política general, pero no resultan en la acción colectiva que 

pretenden; así, vemos una gran ineficiencia en los países latinoamericanos hoy en 

día (Espinoza, 2016).  

A continuación, se describe los conceptos teóricos asociados con la dimensión 

económica: 

En la época liberal del siglo XVIII, "riqueza" se utilizaba a menudo como 

sinónimo de "progreso" cuando se hablaba de progreso económico. En 

consecuencia, el desarrollo se considera un proceso en el que intervienen múltiples 

factores en armonía. El capital, la tierra y el trabajo son los tres componentes 

básicos del desarrollo económico, según la literatura económica. En una época en 

la que la producción agrícola e industrial apenas empezaba a despuntar, esta 

trilogía de tres componentes resultó muy útil (Márquez et al., 2019). 

Para Zhang et al., (2021) la rápida industrialización y urbanización estimulan 

el rápido crecimiento de la economía urbana y generan una gran cantidad de 

desechos y contaminantes , que afectan en gran medida la calidad ambiental.  la 

coordinación entre el desarrollo económico y la calidad ambiental ha sido un 

problema espinoso para los políticos de todo el mundo. 

Para Krueger, (2016) el desarrollo económico es el proceso de 

transformación de las economías nacionales de bajos ingresos en economías 

industriales modernas. En el caso de los países en desarrollo, las cuestiones de 

desarrollo económico suelen debatirse en el contexto de la teoría del desarrollo 

económico, que explica cómo las economías primitivas y empobrecidas pueden 

convertirse en economías sofisticadas y relativamente ricas. 

A continuación, se describe los conceptos teóricos asociados con la dimensión 

sociopolítica: 
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Szczuka (2015), sostiene que la definición del aspecto social en torno a la 

sostenibilidad está en constante cambio desde hace 30 años. Los determinantes 

de este proceso son las nuevas interpretaciones, que se basan en aspectos 

económicos, ecológicos y sociales. Un factor importante es también la nueva 

metodología de observación del fenómeno y la armonización de sus dimensiones. 

En el marco de los aspectos sociales y sobre todo en ámbito empresarial 

este se manifiesta como un tipo de autorregulación empresarial con el objetivo de 

rendir cuentas socialmente y generar un impacto positivo en la sociedad. Algunas 

formas en que una empresa puede adoptar la RSE incluyen ser respetuosa con el 

medio ambiente y consciente del medio ambiente; promover la igualdad, la 

diversidad y la inclusión en el lugar de trabajo; tratar a los empleados con respeto; 

retribuir a la comunidad; y garantizar que las decisiones comerciales sean éticas 

(Reckmann, 2022).  

Por otro lado, para López, (2017) la conexión con otros individuos es el foco 

del aspecto social Se asume que la sociabilidad se expresa en la participación 

grupal como el impulso genético que impulsa a los seres humanos a formar 

sociedades en las que crean e interiorizan la cultura, así como el hecho de que los 

seres humanos están biológicamente preparados para la vida en común, lo que 

implica prestar atención al otro ser humano que siempre está presente, y la 

sociabilidad, o la capacidad y necesidad de interacción afectiva con los pares. 

Con respecto al aspecto político, Balli et al., (2018) sostiene que la 

integración política y social se manifiestas como una mejor integración económica. 

Sin embargo, las dimensiones no económicas de la globalización han sido 

reconocidas como complementarias y no se correlacionan fuertemente con las 

económicas.  

Por otro lado Muok et al., (2021) sostiene, dentro del marco de la gestión 

ambiental que el aspecto político genera una mayor conciencia en cuanto a las 

políticas y los programas de gobernanza ambiental, incluidas las políticas de tierras, 

bosques y cambio climático, y que a menudo se convierten en un escenario de 

lucha por la autoridad y las relaciones entre el Estado y los ciudadanos. Así mismo 

para comprender el papel de la gobernanza forestal en la respuesta al cambio 
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ambiental, necesitamos profundizar nuestra comprensión de cómo dicha 

gobernanza está involucrada en cambios políticos más amplios. 

En ese mismo contexto Santander et al., (2022) sostiene que para abordar 

la problemática ambiental generalmente se integran las dimensiones económica, 

ambiental y social, denominadas los tres pilares de la sustentabilidad (triple bottom 

Sin embargo, considera necesario integrar nuevas dimensiones para abordar el 

enfoque de sostenibilidad. Argumentando que los aspectos políticos y tecnológicos 

son de gran importancia y también deben ser considerados en la evaluación de la 

sostenibilidad con el fin de obtener una visión más holística del sistema desde la 

perspectiva de la sostenibilidad. 

A continuación, se describe los conceptos teóricos asociados con la dimensión 

ambiental: 

Para Potrich et al., (2019) existe un amplio espectro de proactividad en las 

prácticas de gestión ambiental en empresas e industrias, que van desde esfuerzos 

puramente reactivos para cumplir con los estándares regulatorios mínimos hasta 

proyectos innovadores para desarrollar nuevas tecnologías de prevención de la 

contaminación y estrategias de mitigación de riesgos. De hecho, la importancia de 

una gestión medioambiental proactiva es cada vez más reconocida por 

académicos, profesionales y responsables políticos por igual. 

Por otro lado, Sharma et al., (2020) sostiene que los criterios de gestión 

ambiental y las crecientes demandas de energía, el agotamiento de los recursos 

energéticos convencionales seguido de la degradación ambiental debido a los 

cambios climáticos abruptos han desplazado la atención de los científicos hacia la 

búsqueda de fuentes renovables de energía verde y limpia para el desarrollo 

sostenible. La bioenergía es una excelente alternativa ya que se puede aplicar para 

varios requerimientos de energía después de utilizar una metodología de 

conversión adecuada. 

Según la Envionmental Protection Agency - EPA (2021) Un Sistema de 

Gestión Medioambiental (SGMA) es un marco que permite a una empresa cumplir 

sus objetivos medioambientales mediante la revisión, evaluación y mejora continua 

de su comportamiento medioambiental. La presunción es que este análisis y 
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evaluación continuos encontrarán oportunidades para mejorar e implementar el 

rendimiento medioambiental de la organización. El SGMA no impone un 

determinado grado de comportamiento medioambiental, sino que el SGMA de cada 

organización se adapta a sus objetivos y metas específicas. 

En el marco de la contratación pública, denomina gestión sostenible cuando 

se integran requisitos, especificaciones y criterios compatibles y a favor de la 

protección del medio ambiente y en apoyo del desarrollo económico, teniendo en 

cuenta también otras consideraciones sociales, como la justicia social y la equidad 

(Rodriguez et al., 2022). 

A continuación, se presentan los conceptos y teorías sobre la descentralización 

para planificación y ordenamiento territorial, que sustentan la temática de la 

presente investigación: 

Lima, sin lugar a dudas, es una ciudad segmentada socialmente. Es una 

paradoja absoluta, decir, si uno camina por la ciudad, Una persona puede 

trasladarse fácilmente de una ciudad de Norteamérica a otra de África y creer que 

les separa un océano de oportunidades sin moverse más de un kilómetro. 

(Gonzales de Olarte, 2006). Para el autor citado, la barrera más significativa para 

la descentralización del Estado es el hecho de que se produce en una nación con 

una centralización "dura", que combina la concentración económica, la 

centralización política y la concentración del capital humano en Lima. Esto supone 

un reto formidable para el proceso de descentralización. Estas características han 

llevado a un desarrollo divergente entre Lima y el resto de la nación, lo que ha 

impedido cualquier intento de desconcentración económica y ha dificultado la 

descentralización del gobierno estatal y fiscal. 

En beneficio de los ciudadanos, la descentralización en nuestro país incluiría 

la transferencia de autoridad, funciones, deberes y obligaciones del gobierno 

nacional a los niveles regionales y locales de gobierno (Contraloría General de la 

República, 2016). 

Para la Contraloría General de la República (2016), con la puesta en marcha 

de este nuevo plan, el Estado ganaría en cohesión y eficiencia, así como en 

coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la administración del Estado, 
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así como en modernización y eficiencia de los procedimientos y sistemas 

administrativos del Estado. Un gobierno más eficaz y eficiente sería el resultado de 

esta idea. 

Por otro lado, Cabrales, (2014) el análisis se basa en perspectivas 

institucionalistas que, en lo que respecta a los planes de gestión, deben tener como 

objetivo reducir las incertidumbres en las interacciones sociales y económicas que 

se producen en el territorio, reducir los costes de transacción para los implicados 

en los procesos de desarrollo, desincentivar las medidas oportunistas y distribuir 

los beneficios que proporciona el medio natural a la sociedad de forma 

intertemporal. 

Según el MINAM (2015) y la Ley 27783 (Ley de Bases de la 

Descentralización), los procesos de la descentralización del Perú rigen la forma y 

organización del Estado de manera democrática y descentralizada. El 

ordenamiento territorial peruano es un proceso político, técnico y administrativo que 

conduce a la ocupación ordenada y al uso sostenible del territorio en función de sus 

potencialidades y limitaciones, teniendo en cuenta aspectos económicos, 

socioculturales, ambientales e institucionales. 

La regulación y promoción de los asentamientos humanos, las actividades 

económicas y sociales de la población y el desarrollo físico-espacial forman parte 

del enfoque costarricense de la planificación territorial, que pretende equilibrar las 

necesidades de la población, el uso de los recursos naturales y la protección del 

medio ambiente (Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, 2015) 

Y, el ordenamiento territorial se ha dado sobre la base de proceso de la 

descentralización en la Ley de Bases, está concebido sobre la base del proceso de 

regionalización, esto es, la creación de regiones con la integración de dos o más 

circunscripciones departamentales contiguas; sin embargo, lo que tenemos hoy en 

día es una departamentalización más que una regionalización, pues nuestras 

regiones son los departamentos. Esto dio lugar a una falta de regiones sostenibles 

basadas en las cuencas hidrográficas y los corredores económicos naturales, la 

articulación espacial, las infraestructuras y los servicios básicos, la creación 

eficiente de ingresos, etc. (Gonzales de Olarte, 2006). 
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La planificación territorial es una de las herramientas para el control de los 

procesos de urbanización en las zonas rurales. El uso de la tierra es el resultado 

de decisiones directas o indirectas para cambiar el uso actual de la tierra a nivel de 

propietarios individuales, autoridades regionales o nacionales, organizaciones 

internacionales o cualquier otro interés relacionado con la tierra (Edita & Dalia, 

2022).  

En ese sentido, Márquez et al., (2016) sostiene que un componente 

multifuncional del espacio-territorio, al igual que el espacio cognitivo, se plasma en 

los acuerdos legales que resultan del consenso político entre diversos agentes y 

niveles territoriales, así como en la asignación de actividades económicas. Por 

ejemplo, el fenómeno conocido como concentración espacial requiere un marco 

teórico que apoye la integración del espacio en la planificación para abordar los 

problemas que se desarrollan en diversas secciones del espacio geográfico. 

Figura 1 

Dimensiones del desarrollo territorial  

 
Fuente: Elaboración en base a Alburquerque y Pérez (2014). 
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Para Espinoza (2016), un proceso de descentralización verdadero no puede 

ser promovido por promulgación expresa de Ley. La descentralización supone que 

cada región es autónoma, el proyecto de Ley sería resultante de esa autonomía, 

cuyo ejemplo fáctico es EEUU. El problema es que no existe tal autonomía local.  

Este proceso (de regionalización) se da por influjo exterior obedeciendo a 

una tendencia sistémica (la constitución de Estados globalistas) y no por necesidad, 

per se, de una autonomía regional en base al desarrollo social de su población; 

porque, finalmente, los líderes políticos conciben el desarrollo económico sólo en 

función de atraer la inversión extranjera (concesiones para la exportación) y no 

como el desarrollo territorial por modernización sectorial (Espinoza, 2016). 

Para Gonzales (2006), los problemas que se perciben en relación con una 

aparente desarticulación gubernamental (entre gobierno central y los gobiernos 

regionales o locales), procesos burocráticos ineficaces, procesos administrativos 

elefantiásicos, ineficiencia en la gestión pública, corrupción de funcionarios, 

violación de la normativa, etc., todo ello, sería consecuencia de la desarticulación 

entre un nivel macro de gobierno ―constituido por las instituciones del Estado, 

sean central o regionales― y, un nivel micro o sistema local de desarrollo ―que 

integra a instituciones formales e informales― cuya causalidad ulterior radicaría en 

la “constitución de Estado Corporación y abandono sistemático del desarrollo 

territorial por modernización sectorial a favor de la ciudadanía. 

Alburquerque y Perez (2014), por su parte, afirmaron que cualquier método 

de planificación territorial se centra en el esfuerzo de participación e 

involucramiento de los actores ciudadanos para avanzar en un determinado 

territorio, con el fin de fortalecer su capital social, para lo cual se requiere de 

acciones que fortalezcan los gobiernos locales, promuevan las alianzas público-

privadas y la coordinación eficiente de las diversas instituciones públicas a nivel 

central, regional y municipal, así como entre los niveles. 

Para Bikbov et al., (2020) hay una falta de discusiones integrales sobre el 

cambio del patrón de gestión centralizado/descentralizado La forma de construir el 

modo de gestión sostenible adecuado a las características locales se convierte en 
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un tema importante; requiere una comprensión profunda de los cambios en las 

prácticas de gestión locales y la cultura histórica.  

Das et al., (2021) sostiene que la historia muestra que diferentes pandemias 

han moldeado las ciudades en diferentes momentos, esto nos ha llevado a pensar 

en la descentralización de los centros de actividad Investigadores de todo el mundo 

hablan sobre la importancia de la distribución sistemática del crecimiento urbano y 

la descentralización asociada de la administración y las oportunidades 

socioeconómicas. 

En el caso de la descentralización china, se caracteriza por la 

descentralización fiscal y la centralización política. La relación entre el gobierno 

central y los gobiernos locales ha proporcionado importantes incentivos duales 

(incentivos financieros e incentivos políticos) sobre el comportamiento del uso de la 

tierra de los gobiernos locales. Sin embargo, la teoría de incentivos tradicional 

ignora el impacto de los indicadores de restricción establecidos por el gobierno 

central en las evaluaciones de desempeño (Tang et al., 2021). 

A continuación, se describe los conceptos teóricos asociados con la dimensión 

planeamiento urbanístico: 

El progreso urbano sostenible debe entenderse como un proceso de cambio 

integral, multisectorial y radical de los centros urbanos, en el que intervienen nueve 

elementos fundamentales, como la complementariedad urbano-territorial, la 

intensidad competitiva urbana, la funcionalidad urbana, la calidad urbana y 

paisajística, la protección del medio ambiente, la planificación de emergencias, la 

equidad social urbana, la identidad cultural y la gobernanza urbana (Ministerio del 

Ambiente, 2014) 

Con respecto a la planificación, una organización primero identifica los 

aspectos ambientales de sus operaciones. Los aspectos ambientales son aquellos 

elementos, como los contaminantes del aire o los desechos peligrosos, que pueden 

tener impactos negativos en las personas y/o el medio ambiente. Una vez que se 

determinan los aspectos ambientales significativos, una organización establece 

objetivos y metas. Un objetivo es una meta ambiental general (EPA, 2021). 
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En este sentido Zhou et al., (2022) sostiene que, las políticas y percepciones 

para tratar los problemas relacionados con la urbanización y el desarrollo sostenible 

global de forma independiente pueden conducir a efectos indeseables, 

consecuencias a veces desastrosas. La teoría de la escala urbana ha sido testigo 

de que las ciudades muestran eficiencias de aglomeración y leyes de escala 

esencialmente diferentes en las actividades económicas, los patrones de desarrollo 

del suelo, la construcción de infraestructura y los impactos ambientales en 

respuesta a los niveles de población. 

Mazutis y Sweet, (2022) identificaron varias dimensiones de 

transformaciones urbanas sostenibles a diferentes escalas que van desde 

“edificios”, “barrios”, “barrios ecológicos”, “distritos”, “pueblos”, “eco pueblos”, 

“comunidades”, “regiones” a “proyectos eco-urbanos” y más allá. Existe una 

necesidad urgente de transformar las áreas urbanas para que sean más sostenibles 

y avanzar más en la reducción de las emisiones globales de carbono.  

La calidad de vida urbana es un concepto complejo y multidimensional. Se 

ha desarrollado una amplia gama de herramientas de evaluación de la calidad de 

vida urbana en todo el mundo para medir y monitorear la calidad de vida urbana 

teniendo en cuenta las condiciones particulares de las ciudades/regiones y las 

necesidades de sus residentes (Al-Qawasmi et al., 2021). 

Las Naciones Unidas (ONU) adoptó en 2015 la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, que tiene 17 objetivos y 169 metas con un carácter integrado 

e indivisible, que abarca los ámbitos económico, social y medioambiental, 

incluyendo el objetivo de comunidades y ciudades sostenibles.. Hasta el año 2030, 

todas las actividades de desarrollo internacionales y nacionales se guiarán por este 

plan. Además, los Estados se han comprometido a desarrollar medidas públicas 

que faciliten su aplicación (ONU, 2015). 

Por su parte, Alburquerque y Pérez (2014), sostienen que el enfoque 

territorial se distingue de la visión sectorial de la realidad porque tiene una 

perspectiva sistémica, es decir, integra los distintos componentes del desarrollo 

dentro de una determinada zona geográfica.  
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La planificación urbana de China está orientada hacia el crecimiento en el 

contexto de una rápida urbanización, los urbanistas están cada vez más 

preocupados por la igualdad social. Por lo tanto, argumentamos que la planificación 

urbana es un importante instrumento de coordinación para la disparidad urbano-

rural. El gobierno local debe mejorar la cobertura de la planificación urbana y 

también la educación de la planificación de la promoción. los urbanistas están cada 

vez más preocupados por la igualdad social (Q. Zhou y Shi, 2022).  

A continuación, se describe los conceptos teóricos asociados con la 

dimensión desarrollo humano local. 

El papel del desarrollo humano local en el logro de resultados exitosos en 

cualquier proceso de transformación local y organizacional se centra en aspectos 

de actitud, desempeño y competencia, incluyendo la falta de visión de sus líderes 

y gerentes, la no generación de equipos de trabajo efectivos o de un clima de 

esfuerzo común frente a las estrategias y el beneficio frente a los resultados, y el 

no establecer el significado del proceso y el sentido de urgencia respecto a su 

implementación (Pardo y Díaz, 2014). 

Para Fulvio et al., (2018) según la visión económica convencional, el 

progreso económico es una condición previa para el desarrollo, ya que vincula la 

organización económica al aumento de la prosperidad. Así, independientemente 

del sistema político, todas las naciones y organizaciones han establecido el 

crecimiento económico como una prioridad absoluta. 

Para Mazacón et al., (2020) la iniciativa productiva social es sinónimo de 

emprendimiento social. Los sectores público y privado se agrupan para igualar la 

prestación de servicios a sus miembros a una comunidad más amplia; sin embargo, 

esto no se aplica a los servicios de inversión de capital. Los beneficios, en este 

contexto, se consideran un subproducto de la prestación de estos servicios y, como 

tal, no son el motor principal de la actividad económica.  

Los promotores de las organizaciones culturales tienen diversas 

capacidades de gestión cultural; sus conocimientos provienen de la formación o la 

experiencia en gestión cultural. En algunos casos, están interesados en reforzar su 

equipo de trabajo para mejorar la gestión de su empresa, especialmente en las 
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áreas de gestión cultural, finanzas y administración financiera. En otros casos están 

interesados en formarse en su área de actividad (Aguilar y Pacheco, 2020). 
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III.         METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

El presente estudio científico, fue de tipo básico, porque se recopilaron datos 

sobre una cuestión específica para establecer una base de comprensión, sin 

resolver ningún problema, solo ampliar el conocimiento; cuantitativo, porque los 

métodos, técnicas e instrumentos que se emplearon fueron estadísticos 

―Encuesta, cuestionario, SPSS― (Hernández & Mendoza, 2018).  

Y, por otro lado, el diseño del presente estudio fue no experimental, porque 

su finalidad no fue manipular muestras, variables o realizar grupos de control; 

transversal, porque los cuestionarios se tomaron en un momento único en el 

tiempo, sobre una muestra en específico. Y, correlacional, porque su fin fue 

determinar la relación entre el desarrollo local y la planificación territorial de un 

municipio de Lima metropolitana, 2022 (Hernández & Mendoza, 2018). 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1 “Desarrollo local”: 

Definición conceptual. “Capacidad de generar nuevas formas de organización 

social, incluyendo actividades culturales, geográficas, sociopolíticas, económicas, 

productivas, estratégicas y medioambientales” (Valencia, 2017, p. 44). 

Definición operacional. Es la opinión del encuestado sobre las dimensiones 

de la variable 1, “Dimensión económica” y “Dimensión sociopolítica”, las cuales se 

medirán a través de un cuestionario cerrado con escala de tipo Likert multinivel. 

Variable 2 “Planificación territorial”: 

Definición conceptual. Instrumento de gestión para administrar prácticas de 

planeamiento urbanístico e impulsar el desarrollo humano local de manera efectiva 

y equilibrada (Salguero, 2012; Rendón, 2019). 

Definición operacional. Es la opinión del encuestado sobre las dimensiones 

de la variable 2, “Planeamiento urbanístico” y “Desarrollo humano local”, las cuales 

se medirán a través de un cuestionario cerrado con escala de tipo Likert multinivel. 
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3.3. Población muestra y muestreo 

La población del presente estudio fue finita conformada por los trabajadores 

de un municipio de Lima metropolitana, los cuales son 55 trabajadores (servidores 

públicos). En ese sentido, el muestreo fue de tipo no probabilístico por 

conveniencia, no se utilizaron fórmulas de muestreo probabilístico por ser una 

población pequeña, quedando como muestra censal y porque los casos de estudio 

representativos están plenamente identificados. Es así que, la muestra estuvo 

constituida por 55 casos de estudio que cumplieron con los siguientes criterios de 

inclusión y exclusión:  

Criterio de inclusión: personal con más de 06 meses de experiencia 

trabajando en el municipio, personal que acepte participar voluntariamente del 

estudio de las áreas administrativas de licitaciones públicas y concesiones de obra, 

gerencia municipal, programación y presupuesto e, inclusión social y desarrollo 

local. 

Criterio de exclusión: personal con menos de 06 meses de experiencia 

trabajando en el municipio, personal que no acepte participar voluntariamente del 

estudio y funcionarios públicos que no sean parte de la jurisdicción de un municipio 

de Lima metropolitana o no laboren en la municipalidad. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas. 

La técnica que se empleó para la recolección de la data en relación con las 

variables de estudio fue la encuesta. Esta técnica es empleada para conocer la 

opinión del encuestado sobre cuestiones muy específicas (Hernández & Mendoza, 

2018). 

Instrumentos. 

Los instrumentos que se emplearon para la recolección de la data fueron dos 

cuestionarios cerrados con escala tipo Likert de 05 niveles. Ambos instrumentos 

fueron de elaboración propia con base en los estudios de (Villaseca, et. al. 2008; 

Salguero, 2012; Valencia, 2017; Rendón, 2019).  
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Asimismo, los instrumentos fueron evaluados de dos formas para medir su validez 

y confiabilidad: 

Validación 

Primero, a través de la valoración por juicio de expertos (Anexo 4). 

Confiabilidad 

Segundo, a través de una valoración por el estadístico de fiabilidad Alpha de 

Cronbach, a una prueba piloto de los instrumentos, en donde se estableció el valor 

de confiabilidad del mismo: 

Tabla 1. 
Prueba de α – instrumento que mide la variable 1 

Nota. la confiablidad es alta. 

Tabla 2. 
Prueba de α – instrumento que mide la variable 2 

Nota. la confiablidad es alta. 

3.5. Procedimientos 

La recolección de los datos se realizó de la siguiente manera: Primero, se 

seleccionó la muestra que se estudió y se le repartió el cuestionario virtual. 

Segundo, se guardaron los datos en una base de datos virtual. Tercero, se 

descargaron la base de datos y se organizaron los datos en un documento Excel 

para su tabulación. Y, Cuarto, se exportaron los datos al programa estadístico 

SPSS para su correspondiente codificación y análisis. 

3.6. Método de análisis de datos 

El análisis e interpretación de los datos recolectados se realizó de la siguiente 

manera: 
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Primero, analizó descriptivamente las variables y dimensiones establecidas 

para determinar la normalidad de los datos (distribución), empleando la prueba 

Kolmogorov Smirnov, debido a que la muestra de estudio supera los 50 sujetos. 

Esto permitirá conocer el valor de significación, el cual ayudará al investigador (a) 

a definir el tipo de prueba que se usará para contrastar las hipótesis.  

Segundo, se realizó el análisis inferencial (constrastación de hipótesis), 

empleando las pruebas de correlación de Pearson o Spearman, según 

corresponda. 

Tercero, los resultados estadísticos fueron interpretados y constrastados con 

los resultados de otras investigaciones (antecedentes). Esto, con el fin de llegar a 

nuevas conclusiones que permitan responder las preguntas de investigación y 

cumplir con los objetivos de investigación. 

3.7. Aspectos éticos 

Este estudio científico se ajustó principalmente a dos principios éticos. El 

primero estuvo relacionado con el concepto de seguridad del usuario a través de la 

confidencialidad de su información personal, que estará representada por un código 

numérico. El segundo estuvo relacionado con la originalidad del estudio, ya que se 

aseguraron los derechos de autor mediante referencias, remisiones y paráfrasis, y 

se comprobó que el documento no contenga plagios. 
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IV. RESULTADOS

4.1. Análisis descriptivo 

Se realizó un análisis de la distribución de frecuencias de la variable 1 

“Desarrollo local” y sus respectivas dimensiones, así como de la variable 2 

“Planificación territorial” y sus respectivas dimensiones. Todo ello con el objetivo de 

entender el comportamiento de la muestra y brindar una explica explicación 

científica en función a los objetivos de investigación planteados.  

Tabla 3. 

Distribución descriptiva de la V01: Desarrollo Local 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Desarrollo 

Local 

Regular 4 7,3 7,3 7,3 

Bueno 19 34,5 34,5 41,8 

Óptimo 32 58,2 58,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0 

Figura 2. 

Distribución descriptiva de la V01: Desarrollo Local 
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En la tabla 3 y figura 2, se observó que, la variable desarrollo local es 

percibida con un nivel óptimo por el 58,2% de la muestra; mientras que un 34.5% 

la percibe con un nivel bueno y, solo un 7.3% con un nivel regular.  

Por otro lado, a continuación, se exponen los resultados de la distribución de 

las dimensiones de la variable 1:  

Tabla 4. 

Distribución descriptiva de la Dimensión económica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Dimensión 

económica 

Regular 4 7,3 7,3 7,3 

Bueno 15 27,3 27,3 34,5 

Óptimo 36 65,5 65,5 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Figura 3. 

Distribución descriptiva de la Dimensión económica 
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Sobre la dimensión económica, en la tabla 4 y figura 3, se observó que, un 

65.5% de la muestra la percibe con un nivel óptimo; mientras que un 27.3% la 

percibe con un nivel bueno y, un 7.3% la percibe con un nivel regular. 

Tabla 5. 

Distribución descriptiva de la dimensión sociopolítica 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Dimensión 

sociopolítica 

Regular 4 7,3 7,3 7,3 

Bueno 19 34,5 34,5 41,8 

Óptimo 32 58,2 58,2 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Figura 4. 

Distribución descriptiva de la dimensión sociopolítica 

 
 

Asimismo, sobre la dimensión sociopolítica, en la tabla 5 y figura 4, se 

observó que, un 58.2% de la muestra la percibe con un nivel óptimo; mientras que 

un 34.5% la percibe con un nivel bueno y, un 7.3% la percibe con un nivel regular.  
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Tabla 6. 

Distribución descriptiva de la dimensión ambiental 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Dimensión 

ambiental 

Regular 3 5,5 5,5 5,5 

Bueno 19 34,5 34,5 40,0 

Óptimo 33 60,0 60,0 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Figura 5. 

Distribución descriptiva de la dimensión ambiental 

 

 

Sobre la dimensión ambiental, en la tabla 6, se observó que, un 60% de la 

muestra la percibe con un nivel óptimo; mientras que un 34.5% la percibe con un 

nivel bueno y, un 5.5% la percibe con un nivel regular. 
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Tabla 7. 

Distribución descriptiva de la V02: Planificación territorial 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Planificación 

territorial 

Regular 4 7,3 7,3 7,3 

Bueno 13 23,6 23,6 30,9 

Óptimo 38 69,1 69,1 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Figura 6. 

Distribución descriptiva de la V02: Planificación territorial 

 
 

En la tabla 7 y figura 6, se observó que, la variable Planificación territorial es 

percibida con un nivel óptimo por el 69,1% de la muestra; mientras que un 23.6% 

la percibe con un nivel bueno y, solo un 7.3% con un nivel regular.  

Por otro lado, a continuación, se exponen los resultados de la distribución de 

las dimensiones de la variable 2: 
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Tabla 8. 

Distribución descriptiva de la dimensión Planeamiento urbanístico 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Planeamiento 

urbanístico 

Regular 4 7,3 7,3 7,3 

Bueno 16 29,1 29,1 36,4 

Óptimo 35 63,6 63,6 100,0 

Total 55 100,0 100,0  

 

Figura 7. 

Distribución descriptiva de la dimensión Planeamiento urbanístico 

 
 

Sobre la dimensión Planeamiento urbanístico, en la tabla 8 y figura 7, se 

observó que, un 63.6% de la muestra la percibe con un nivel óptimo; mientras que 

un 29.1% la percibe con un nivel bueno y, un 7.3% la percibe con un nivel regular. 

Tabla 9. 

Distribución descriptiva de la dimensión Desarrollo humano local 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Desarrollo 
humano local 

Regular 4 7,3 7,3 7,3 
Bueno 12 21,8 21,8 29,1 
Óptimo 39 70,9 70,9 100,0 

Total 55 100,0 100,0  
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Figura 8. 

Distribución descriptiva de la dimensión Desarrollo humano local 

 
 

Y, sobre la dimensión Desarrollo humano local, en la tabla 9 y figura 8, se 

observó que, un 70.9% de la muestra la percibe con un nivel óptimo; mientras que 

un 21.8% la percibe con un nivel bueno y, un 7.3% la percibe con un nivel regular.  

Tabla 10. 

Tabla de contingencia Dimensión económica * Planificación territorial 

 Planificación territorial 
Total 

Regular Bueno Óptimo 

Dimensión económica 

Regular 
Recuento 4 0 0 4 

% del total 7,3% 0,0% 0,0% 7,3% 

Bueno 
Recuento 0 10 5 15 

% del total 0,0% 18,2% 9,1% 27,3% 

Óptimo 
Recuento 0 3 33 36 

% del total 0,0% 5,5% 60,0% 65,5% 

Total 
Recuento 4 13 38 55 

% del total 7,3% 23,6% 69,1% 100,0% 

 

La tabla 10 devela que, cuando la dimensión económica tuvo un nivel 

regular, representado por el 7,3% de casos, la planificación territorial también tuvo 

un nivel regular en el 7,3% de casos. Asimismo, cuando la dimensión económica 
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tuvo un nivel bueno, representado por el 27,3% de casos, la planificación territorial 

tuvo un nivel bueno en el 18,2% de casos. Y, cuando la dimensión económica tuvo 

un nivel óptimo, representado por el 65,5% de casos, la planificación territorial tuvo 

un nivel óptimo en el 60% de casos. 

Tabla 11. 

Tabla de contingencia Dimensión sociopolítica * Planificación territorial 

 Planificación territorial 
Total 

Regular Bueno Óptimo 

Dimensión sociopolítica 

Regular 
Recuento 4 0 0 4 

% del total 7,3% 0,0% 0,0% 7,3% 

Bueno 
Recuento 0 13 6 19 

% del total 0,0% 23,6% 10,9% 34,5% 

Óptimo 
Recuento 0 0 32 32 

% del total 0,0% 0,0% 58,2% 58,2% 

Total 
Recuento 4 13 38 55 

% del total 7,3% 23,6% 69,1% 100,0% 

 

La tabla 11 devela que, cuando la dimensión sociopolítica tuvo un nivel 

regular, representado por el 7,3% de casos, la planificación territorial también tuvo 

un nivel regular en el 7,3% de casos. Asimismo, cuando la dimensión sociopolítica 

tuvo un nivel bueno, representado por el 34,5% de casos, la planificación territorial 

tuvo un nivel bueno en el 23,6% de casos. Y, cuando la dimensión sociopolítica 

tuvo un nivel óptimo, representado por el 58,2% de casos, la planificación territorial 

tuvo un nivel óptimo en el 58,2% de casos. 

Tabla 12. 

Tabla de contingencia Dimensión ambiental * Planificación territorial 

 Planificación territorial 

Total 
Regular Bueno Óptimo 

Dimensión ambiental 

Regular 
Recuento 3 0 0 3 

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

Bueno 
Recuento 1 12 6 19 

% del total 1,8% 21,8% 10,9% 34,5% 

Óptimo 
Recuento 0 1 32 33 

% del total 0,0% 1,8% 58,2% 60,0% 

Total 
Recuento 4 13 38 55 

% del total 7,3% 23,6% 69,1% 100,0% 
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La tabla 12 devela que, cuando la dimensión ambiental tuvo un nivel regular, 

representado por el 5,5% de casos, la planificación territorial también tuvo un nivel 

regular en el 5,5% de casos. Asimismo, cuando la dimensión ambiental tuvo un 

nivel bueno, representado por el 34,5% de casos, la planificación territorial tuvo un 

nivel bueno en el 21,8% de casos. Y, cuando la dimensión ambiental tuvo un nivel 

óptimo, representado por el 60% de casos, la planificación territorial tuvo un nivel 

óptimo en el 58,2% de casos. 

Tabla 13. 

Tabla de contingencia Desarrollo Local * Planificación territorial 

 Planificación territorial 
Total 

Regular Bueno Óptimo 

Desarrollo Local 

Regular 
Recuento 4 0 0 4 

% del total 7,3% 0,0% 0,0% 7,3% 

Bueno 
Recuento 0 13 6 19 

% del total 0,0% 23,6% 10,9% 34,5% 

Óptimo 
Recuento 0 0 32 32 

% del total 0,0% 0,0% 58,2% 58,2% 

Total 
Recuento 4 13 38 55 

% del total 7,3% 23,6% 69,1% 100,0% 

 

La tabla 13 refleja los datos porcentuales de la variable 1: Desarrollo local y 

la variable 2: Planificación territorial: del 58,2% de casos en los que existió un 

Desarrollo Local óptimo; hubo un 58,2% en el que la Planificación territorial fue 

óptima. Asimismo, del 34,5% de casos en los que existió un Desarrollo Local 

Bueno; hubo un 23,6% en el que la Planificación territorial fue Buena y un 10,9% 

en la que tuvo un nivel Regular. Y, por último, del 7,3% de casos en los que existió 

un Desarrollo Local Regular; hubo solo un 7,3% en el que la Planificación territorial 

fue Regular. 
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4.2. Análisis inferencial 

Tabla 14. 

Prueba de normalidad K-S  

  

La tabla 14 develó que, las variables Desarrollo local y Planificación territorial 

poseen una distribución no paramétrica debido a que la (Sig. (p-valor) fue menor 

0.05 → distribución anormal = 0.000. De esta manera, como el resultado arrojó que 

las variables poseen una distribución anormal, la prueba que se empleará para 

contrastar las hipótesis será la prueba de correlación de Spearman.  

Los siguientes criterios serán empleados para la contratación de hipótesis: 

 

Tabla 15 

Criterios para interpretación del coeficiente (Rho) en la correlación de Spearman 
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Hipótesis General. 

− HG(a): Existe relación directa y significativa entre el Desarrollo local y la 

planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de 

lima metropolitana 2022.  

− HG (0): No existe relación directa y significativa entre el Desarrollo local y la 

planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de 

lima metropolitana 2022. 

Tabla 16. 

Prueba de Correlaciones entre Desarrollo local y Planificación territorial 

 Desarrollo 

local 

Planificación 

territorial 

Rho de Spearman 

Desarrollo 

local 

Rho 1,000 ,858** 

P valor . ,000 

N 55 55 

Planificación 

territorial 

Rho ,858** 1,000 

P valor ,000 . 

N 55 55 

 

La tabla 16 devela que el Rho (Rho) de Spearman entre la Desarrollo local y 

la Planificación territorial, tiene un valor de 0,858. Esto significa que la correlación 

es directa, positiva y tiene una intensidad muy alta. Asimismo, el valor de P valor 

Spearman entre la Desarrollo local y la Planificación territorial, tiene un valor de 

0,000. Esto significa que la correlación es significativa. Por lo tanto, se acepta la 

Hipótesis general alterna HG(a). 

Hipótesis Específica 1. 

− HE1(a): Existe relación directa y significativa entre la dimensión económica y 

la planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de 

lima metropolitana 2022.  

− HE1(0): No existe relación directa y significativa entre la dimensión económica 

y la planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio 

de lima metropolitana 2022. 
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Tabla 17. 

Prueba de Correlaciones entre Dimensión económica y Planificación territorial 

 Dimensión 

económica 

Planificación 

territorial 

Rho de Spearman 

Dimensión 

económica 

Rho 1,000 ,837** 

P valor . ,000 

N 55 55 

Planificación 

territorial 

Rho ,837** 1,000 

P valor ,000 . 

N 55 55 

 

La tabla 17 devela que el Rho (Rho) de Spearman entre la Dimensión 

económica y la Planificación territorial, tiene un valor de 0,837. Esto significa que la 

correlación es directa, positiva y tiene una intensidad muy alta. Asimismo, el valor 

de P valor Spearman entre la Dimensión económica y la Planificación territorial, 

tiene un valor de 0,000. Esto significa que la correlación es significativa. Por lo tanto, 

se acepta la Hipótesis específica 1 alterna HE1(a). 

Hipótesis Específica 2. 

− HE2(a): Existe relación directa y significativa entre la dimensión sociopolítica 

y la planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio 

de lima metropolitana 2022.  

− HE2(0): No relación directa y significativa entre la dimensión sociopolítica y la 

planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de 

lima metropolitana 2022. 

Tabla 18. 

Prueba de Correlaciones entre Dimensión sociopolítica y Planificación territorial 

 D2_V01 Planificación 

territorial 

Rho de Spearman 

Dimensión 

sociopolítica 

Rho 1,000 ,799** 

P valor . ,000 

N 55 55 

Planificación 

territorial 

Rho ,799** 1,000 

P valor ,000 . 

N 55 55 
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La tabla 18 devela que el Rho (Rho) de Spearman entre la Dimensión 

sociopolítica y la Planificación territorial, tiene un valor de 0,799. Esto significa que 

la correlación es directa, positiva y tiene una intensidad alta. Asimismo, el valor de 

P valor Spearman entre la Dimensión sociopolítica y la Planificación territorial, tiene 

un valor de 0,000. Esto significa que la correlación es significativa. Por lo tanto, se 

acepta la Hipótesis específica 2 alterna HE2(a). 

Hipótesis Específica 3. 

− HE3(a): Existe relación directa y significativa entre la dimensión ambiental y 

la planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de 

lima metropolitana 2022.  

− HE3(0): No existe relación directa y significativa entre la dimensión ambiental 

y la planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio 

de lima metropolitana 2022. 

Tabla 19. 

Prueba de Correlaciones entre Dimensión ambiental y Planificación territorial 

 Dimensión 
ambiental 

Planificación 
territorial 

Rho de Spearman 

Dimensión 
ambiental 

Rho 1,000 ,815** 

P valor . ,000 

N 55 55 

Planificación 
territorial 

Rho ,815** 1,000 

P valor ,000 . 

N 55 55 

La tabla 19 devela que el Rho (Rho) de Spearman entre la Dimensión 

ambiental y la Planificación territorial, tiene un valor de 0,815. Esto significa que la 

correlación es directa, positiva y tiene una intensidad muy alta. Asimismo, el valor 

de P valor Spearman entre la Dimensión ambiental y la Planificación territorial, tiene 

un valor de 0,000. Esto significa que la correlación es significativa. Por lo tanto, se 

acepta la Hipótesis específica 3 alterna HE3(a).  
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V. DISCUSIÓN 

Los hallazgos de esta investigación fueron discutidos con los hallazgos de 

las investigaciones de los siguientes autores: Huacacolqui (2021), Urcariegui 

(2021), Ramírez et al.(2020), Marshall (2019), Rendón (2019), Ticona (2018), 

Capote et al. (2018). 

Primero, en relación a la hipótesis general, los resultados estadísticos inferenciales 

revelaron que, existe correlación directa con un grado muy alto y un nivel 

significativo entre el desarrollo local y la planificación territorial promovida por los 

trabajadores de un municipio de lima metropolitana 2022.  

Asimismo, los resultados estadísticos descriptivo del desarrollo local y la 

planificación territorial revelaron que, del 58,2% de casos en los que existió un 

Desarrollo Local óptimo; hubo un 58,2% en el que la Planificación territorial fue 

óptima.  

Mientras que, del 34,5% de casos en los que existió un Desarrollo Local 

Bueno; hubo un 23,6% en el que la Planificación territorial fue Buena y un 10,9% 

en la que tuvo un nivel Regular. Y, por último, del 7,3% de casos en los que existió 

un Desarrollo Local Regular; hubo solo un 7,3% en el que la Planificación territorial 

fue Regular. 

Esta información, es respaldada por los resultados de investigación de 

Capote et al. (2018), quien sostuvo que, al ser asistemático y desarticulado, el 

desarrollo local de la provincia investigada nos permitió ver que también se 

distinguía por los límites en la utilización de los recursos locales y la realización del 

ciclo de planificación estratégica local. Esto se debe a la ausencia de instrumentos 

de planificación territorial que sirvan de base para la gestión del proceso de 

financiación y desarrollo local. 

Reforzando las ideas de los autores mencionados, Ramírez et al.(2020), 

sostuvo que, los proyectos de desarrollo local varían mucho de un territorio o región 

a otro, y su formulación debe tener en cuenta las demandas, los actores y los 

suministros disponibles en la zona. Además, hay que contar con instituciones que 

permitan la ejecución de estas medidas. 
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Mientras que, Alburquerque y Perez (2014), sostuvo por su parte que, 

cualquier método de planificación territorial se centra en el esfuerzo de participación 

e involucramiento de los actores ciudadanos para avanzar en un determinado 

territorio, con el fin de fortalecer su capital social, para lo cual se requiere de 

acciones que fortalezcan los gobiernos locales, promuevan las alianzas público-

privadas y la coordinación eficiente de las diversas instituciones públicas a nivel 

central, regional y municipal, así como entre los niveles 

Asimismo, Rendón (2019), sostuvo que, el gobierno de turno tiene la opción 

de instalar un área técnica para mejorar la administración de la planificación 

territorial y el desarrollo local, dirigiéndose así a las administraciones locales de 

distrito que carecen de la competencia técnica para instalar un área específica de 

planificación. 

Mientras que, Espinoza (2016), señaló que, la experiencia mundial de los 

países menos desarrollados, como Perú, demuestra que estos proyectos no logran 

una verdadera participación social para la demografía prevista. La globalización 

exacerba y agrava las desigualdades socioeconómicas que son un subproducto 

natural del crecimiento convencional, que siguen aumentando. 

Así, no es factible percibir, desde la capital del Perú, que el progreso del país 

esté influenciado por el ordenamiento territorial. Es cierto que existe un conjunto de 

actividades orientadas a una buena gestión del espacio geográfico, es decir, del 

territorio; sin embargo, dadas las políticas en las entidades municipales, la 

accidentada topografía, o los impedimentos en los límites territoriales, este conjunto 

de acciones no puede ser efectivamente implementado (Huacacolqui, 2021). 

Según Urcariegui (2021), la falta de herramientas modernas de gestión y 

desarrollo local en el país ha impedido el desarrollo de un adecuado sistema 

integrador, concertado y desarrollado de planificación territorial a nivel local (a nivel 

de ciudad, de distrito y de provincia), que debería estar vinculado a los sistemas 

nacionales y regionales del país. 

Segundo, en relación a la hipótesis específica 1, los resultados estadísticos 

inferenciales revelaron que, existe correlación directa con un grado muy alto y un 
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nivel significativo entre la dimensión económica y la planificación territorial 

promovida por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 2022.  

Asimismo, los resultados estadísticos descriptivo de la dimensión económica 

y la planificación territorial revelaron que, cuando la dimensión económica tuvo un 

nivel regular, representado por el 7,3% de casos, la planificación territorial también 

tuvo un nivel regular en el 7,3% de casos.  

Mientras que, cuando la dimensión económica tuvo un nivel bueno, 

representado por el 27,3% de casos, la planificación territorial tuvo un nivel bueno 

en el 18,2% de casos y, un nivel óptimo en el 9,1% de casos. 

Y, cuando la dimensión económica tuvo un nivel óptimo, representado por el 

65,5% de casos, la planificación territorial tuvo un nivel óptimo en el 60% de casos 

y, un nivel bueno en el 5,5% de casos. 

Esta información, es respaldada por los resultados de investigación de 

Rendón (2019), quien sostuvo que el modelo económico seleccionado por cada 

nación es una influencia significativa en la planificación territorial, lo que deja a la 

planificación en un aprieto que le impide avanzar sin tener en cuenta los procesos 

macroeconómicos y los indicadores de crecimiento. En estos casos, es posible 

identificar sectores indecisos, especialmente los orientados al mercado que ven la 

planificación como una forma de control del Estado. 

Reforzando las ideas de los autores mencionados, Ticona (2018), sostuvo 

que, sin una planificación territorial eficaz, el crecimiento económico y productivo 

de una región no puede mejorar. La economía regional es el examen de los 

recursos económicos creados en determinadas zonas y microrregiones de un país. 

En este sentido, fomentar adecuadamente el factor económico será la base de una 

planificación territorial eficaz. 

Asimismo, Marshall (2019), señaló que, el propósito de la planificación es 

maximizar el bienestar económico de todos los residentes de la comunidad; para 

ello hay que tener en cuenta cómo navegarán por las zonas urbanas, cómo se 

puede potenciar el desarrollo económico, dónde quiere vivir la gente y qué 

oportunidades de espacio público queremos priorizar. 
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Mientras que, Huacacolqui (2021), explicó que, bajo la idea de intervención, 

la variable de planificación territorial se considera una acción que requiere una 

técnica y unas herramientas para su diseño y ejecución. Esto está supeditado a 

factores económicos y del sector público. Por lo tanto, es práctico señalar que la 

planificación del territorio es la base para potenciar el desarrollo sostenible que 

priorice las demandas del municipio en función de su desarrollo económico. 

Y, para Zhang et al., (2021), la rápida industrialización y urbanización 

estimulan el rápido crecimiento de la economía urbana y generan una gran cantidad 

de desechos y contaminantes, que afectan en gran medida la calidad ambiental.  la 

coordinación entre el desarrollo económico y la calidad ambiental ha sido un 

problema espinoso para los políticos de todo el mundo. 

Tercero, en relación a la hipótesis específica 2, los resultados estadísticos 

inferenciales revelaron que, existe correlación directa con un grado alto y un nivel 

significativo entre la dimensión sociopolítica y la planificación territorial promovida 

por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 2022. 

Asimismo, los resultados estadísticos descriptivo de la dimensión 

sociopolítica y la planificación territorial revelaron que, cuando la dimensión 

sociopolítica tuvo un nivel regular, representado por el 7,3% de casos, la 

planificación territorial también tuvo un nivel regular en el 7,3% de casos.  

Asimismo, cuando la dimensión sociopolítica tuvo un nivel bueno, 

representado por el 34,5% de casos, la planificación territorial tuvo un nivel bueno 

en el 23,6% de casos y, un nivel óptimo en el 10,9% de casos.  

Y, cuando la dimensión sociopolítica tuvo un nivel óptimo, representado por 

el 58,2% de casos, la planificación territorial tuvo un nivel óptimo en el 58,2% de 

casos. 

Esta información, es respaldada por los resultados de investigación de 

Rendón (2019), quien sostuvo que las dificultades de la planificación territorial son 

atribuibles al modelo o tipo de plan establecido por cada nación, al entorno 

sociopolítico en el que se producen y a las características sociales y culturales de 

cada país.  
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Reforzando las ideas de los autores mencionados, Alburquerque y Perez 

(2014), sostuvo que, cualquier método de desarrollo territorial se concentra en el 

esfuerzo de apoyo y compromiso de los actores ciudadanos para el progreso de 

una determinada región, con el fin de reforzar su capital social, lo que requiere 

acciones que potencien los gobiernos locales, promuevan las alianzas público-

privadas y aseguren una coordinación eficiente entre los niveles de gobierno 

central, regional y municipal, incluso entre niveles. 

Según Urcariegui  (2021), la planificación territorial es un proceso deliberado 

que utiliza como punto de referencia los principios y objetivos subyacentes del 

desarrollo humano. Por lo tanto, para desarrollar un nuevo marco institucional 

territorial, es vital hacer hincapié en la dimensión sociopolítica. 

Mientras que, para López, (2017) el aspecto social se organiza en torno a la 

interacción con otras personas. Y, con respecto al aspecto político, Balli et al., 

(2018) sostuvo que la integración política y social se manifiestas como una mejor 

integración económica.  

Cuarto, en relación a la hipótesis específica 3, los resultados estadísticos 

inferenciales revelaron que, existe correlación directa con un grado muy alto y un 

nivel significativo entre la dimensión ambiental y la planificación territorial promovida 

por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 2022. 

Asimismo, los resultados estadísticos descriptivo de la dimensión ambiental 

y la planificación territorial revelaron que, cuando la dimensión ambiental tuvo un 

nivel regular, representado por el 5,5% de casos, la planificación territorial también 

tuvo un nivel regular en el 5,5% de casos.  

Asimismo, cuando la dimensión ambiental tuvo un nivel bueno, representado 

por el 34,5% de casos, la planificación territorial tuvo un nivel bueno en el 21,8% de 

casos, un nivel óptimo en el 10,9% de casos y, un nivel regular en el 1,8% de casos.  

Y, cuando la dimensión ambiental tuvo un nivel óptimo, representado por el 

60% de casos, la planificación territorial tuvo un nivel óptimo en el 58,2% de casos 

y, un nivel bueno en el 1,8% de casos. 
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Esta información, es respaldada por los resultados de investigación de 

Ticona (2018), quien sostuvo que el conocimiento y la evaluación adecuada de los 

recursos naturales, culturales y humanos hacen posible la definición coherente de 

un plan de acción destinado a la creación de una zona modélica, sobre la base de 

un período de desarrollo planificado. 

Según Urcariegui  (2021),  la planificación territorial no es un objetivo en sí 

mismo, sino que se considera un proceso que asegura el desarrollo en condiciones 

sostenibles; los factores técnicos, la zonificación, el análisis económico, los 

sistemas urbanos y el análisis de riesgos predominarán en la toma de decisiones 

para cada escenario.  

Mientras que, para Potrich et al., (2019) existe un amplio espectro de 

proactividad en las prácticas de gestión ambiental en empresas e industrias, que 

van desde esfuerzos puramente reactivos para cumplir con los estándares 

regulatorios mínimos hasta proyectos innovadores para desarrollar nuevas 

tecnologías de prevención de la contaminación y estrategias de mitigación de 

riesgos.   
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VI. CONCLUSIONES 

En correspondencia con el objetivo general, la evidencia estadística a nivel 

de significación (0.000) y grado de correlación (0,858) permiten concluir que existe 

relación directa y significativa entre el desarrollo local y la planificación territorial 

promovida por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 2022. Dando 

respuesta al problema general de investigación, para este caso en específico.  

En correspondencia con el objetivo específico 1, la evidencia estadística a 

nivel de significación (0.000) y grado de correlación (0,837) permiten concluir que 

existe relación directa y significativa entre la dimensión económica y la planificación 

territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 

2022. Dando respuesta al problema específico 1 de investigación, para este caso 

en específico. 

En correspondencia con el objetivo específico 2, la evidencia estadística a 

nivel de significación (0.000) y grado de correlación (0,799) permiten concluir que 

existe relación directa y significativa entre la dimensión sociopolítica y la 

planificación territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima 

metropolitana 2022. Dando respuesta al problema específico 2 de investigación, 

para este caso en específico.  

En correspondencia con el objetivo específico 3, la evidencia estadística a 

nivel de significación (0.000) y grado de correlación (0,815) permiten concluir que 

existe relación directa y significativa entre la dimensión ambiental y la planificación 

territorial promovida por los trabajadores de un municipio de lima metropolitana 

2022. Dando respuesta al problema específico 3 de investigación, para este caso 

en específico.  
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VII. RECOMENDACIONES 

Primero, en referencia a la conclusión 1; se recomienda a las 

Municipalidades distritales de Lima formular estrategias y mecanismos de 

planificación territorial de carácter interinstitucional e intersectorial que potencie el 

desarrollo local, todo ello, en función a sus propias y específicas necesidades. 

Segundo, en referencia a la conclusión 2; se recomienda a las 

Municipalidades distritales de Lima fomentar el desarrollo empresarial para 

impulsar la economía local y, potenciar el registro de negocios exitosos en su 

comunidad, lo cual, significaría más ingresos fiscales para su municipio y un mayor 

presupuesto para implementar iniciativas ambiciosas de planificación territorial. 

Tercero, en referencia a la conclusión 3; se recomienda a las 

Municipalidades distritales de Lima mejorarla promoción de la participación 

comunitaria y el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y, mejorar el 

establecimiento de políticas, planes y mecanismos normativos locales. 

Cuarto, en referencia a la conclusión 4; se recomienda a las Municipalidades 

distritales de Lima implementar la nueva zonificación y la necesidad de una 

infraestructura física y digital más avanzada para acomodar a la población de las 

comunidades urbanas/rurales. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Tabla 20. 

Matriz de consistencia 

 
Fuente: elaboración propia. 

 



 
 

Anexo 2. Matriz de operacionalización de la variable 

Tabla 21 

Matriz de operacionalización de las variables 

  
Fuente: Elaboración propia con base en los estudios de (Villaseca, et. al. 2008; Salguero, 2012; Valencia, 2017; Rendón, 2019). 

 



 
 

Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

"CUESTIONARIO CON ESCALA TIPO LIKERT PARA MEDIR LA VARIABLE 

DESARROLLO LOCAL" 

 

Presentación: 

Estimado participante, Para el propósito de esta investigación, se le proporcionará 

un cuestionario con el fin de medir su impresión sobre el desarrollo local que está 

siendo apoyado por una municipalidad en el área metropolitana de Lima 2022. No 

existe una respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta. Le recordamos que su 

participación en esta encuesta es totalmente anónima, por lo que la información 

personal que se obtenga de usted será codificada numéricamente para proteger su 

identidad. Por lo tanto, le rogamos que dedique unos minutos a responder a las 

preguntas. Si hay algo de las preguntas que se le hacen que no entiende, no dude 

en preguntar a la persona que realiza la entrevista. 

Nombre:    

    

Marcar con una X 

Sexo: 

1 Masculino 

2 Femenino 

 

Nº Preguntas 

Valoración 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

V1: Desarrollo Local 

Dimensión económica 

D1 
La municipalidad lleva a cabo actividades de 
promoción del desarrollo económico en el 
distrito           

D2 
 La municipalidad facilita la creación de un 
entorno favorable para el desarrollo de mypes 
locales           

D3 

La municipalidad emplea instrumentos de 
planificación (sistemas de monitoreo y 
evaluación, etc.), para la verificación de 
resultados en el mediano plazo.           

D4 
La municipalidad invierte en infraestructura de 
servicios.           

D5 
La municipalidad invierte en infraestructura para 
la producción local.           

D6 
La municipalidad invierte en infraestructura de 
transporte.           

Dimensión sociopolítica 

D7 
La municipalidad facilita las reuniones con los 
actores locales alrededor de una mesa de 
concertación o un foro local.           

D8 
La municipalidad lleva a cabo actividades de 
promoción de la creación de redes y actividades 
sociales.           

D9 
La municipalidad provee medios para 
representar la opinión local y conocer las 
necesidades de su distrito o comunidad.           



 
 

Nº Preguntas 

Valoración 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1 2 3 4 5 

D10 
La municipalidad plantea objetivos 
institucionales orientados a la competitividad 
más que a política de alivio de la pobreza.           

D11 

La política de desarrollo local actual mejora la 
calidad del espacio local permitiendo que las 
empresas existentes mejoren su 
competitividad.           

D12 

La política de desarrollo local actual incluye 
medidas proactivas para estimular la 
competitividad de las empresas y conforman el 
cambio estructural.           

Dimensión ambiental 

D13 
La municipalidad aprovecha las oportunidades 
del entorno a partir del desarrollo de las 
capacidades locales.           

D14 

La municipalidad gestiona adecuadamente las 
actividades económicas de la mype local para 
que sean competitivas y no atenten contra el 
medio ambiente.           

D15 

La municipalidad incentiva y aprovecha todas 
las oportunidades que se presenten para 
promover la investigación científica sobre el 
medio ambiente.           

D16 

La municipalidad monitorea el cumplimiento de 
planes y políticas locales en materia ambiental, 
en concordancia con las normas y planes 
regionales, sectoriales y nacionales.           

D17 

La municipalidad promueve constantemente 
mecanismos de participación ciudadana de 
personas naturales y jurídicas en la gestión 
ambiental.           

D18 

La municipalidad facilita los recursos 
necesarios para el cumplimiento de los 
procedimientos de participación ciudadana y los 
procesos educativos en gestión ambiental.           

Fuente: Elaboración propia con base en los estudios de (Villaseca, et. al. 2008; Valencia, 2017). 

  



 
 

“CUESTIONARIO CON ESCALA TIPO LIKERT PARA MEDIR LA VARIABLE 

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL” 

 

Presentación: 

Estimado participante, para la presente encuesta se le entregará un cuestionario 

con el fin de conocer su impresión sobre el ordenamiento territorial que está 

impulsando una municipalidad de la Lima metropolitana 2022. No existe una 

respuesta correcta o incorrecta a esta pregunta. Le recordamos que su 

participación en esta encuesta es 100% anónima; toda su información personal que 

se recoja será codificada numéricamente para salvaguardar su identidad. Teniendo 

esto en cuenta, le pedimos que tenga la amabilidad de dedicar unos minutos a 

responder a las preguntas. Si hay algo de las preguntas que se le hacen que no 

entiende, no dude en preguntar a la persona que realiza la entrevista. 

Nombre:    

    

Marcar con una X 

Sexo: 

1 Masculino 

2 Femenino 

 

Nº Preguntas 

Valoración 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo  

Totalmente 
de 

acuerdo  

1 2 3 4 5 

V2: Planificación territorial 

Planeamiento urbanístico 

P1 

La municipalidad realiza adecuadamente la 
planificación, organización, dirección y control 
de la ocupación y utilización del espacio 
geográfico.           

P2 
La municipalidad garantiza la disponibilidad de 
suelo para usos urbanísticos, la adecuada 
dotación y equipamiento urbanos           

P3 

La municipalidad delimita el contenido del 
derecho de propiedad del suelo, los usos y 
formas de aprovechamiento conforme a su 
función social y utilidad pública           

P4 

La municipalidad emplea en su actividad 
urbanística Planes Generales de Ordenación 
Urbanística, Planes de Ordenación 
Intermunicipal y Planes de Sectorización.           

P5 
La gestión de los instrumentos de 
planeamiento de la Municipalidad tiene como 
base un sistema legal de compensación.           

P6 

El distrito brinda condiciones de confort 
biológico y el soporte funcional para el 
desarrollo de los individuos y de sus 
actividades en condiciones equitativas y dignas           

P7 

La Municipalidad realiza la identificación de los 
requerimientos ciudadanos para la integración 
y apropiación de la ciudad como espacio de 
vida           

P8 
Los actores locales realizan la planificación 
estratégica sobre la base de los resultados del 
análisis territorial y el mapeo institucional.           



 
 

Nº Preguntas 

Valoración 

Totalmente 
en 

desacuerdo 

 En 
desacuerdo 

Ni de 
acuerdo ni 

en 
desacuerdo 

De 
acuerdo  

Totalmente 
de 

acuerdo  

1 2 3 4 5 

P9 
La municipalidad realiza encuestas a su 
población sobre la percepción de la calidad 
urbana.           

Desarrollo humano local 

P10 

La municipalidad faculta y facilita la generación 
de las sinergias necesarias para potenciar las 
capacidades de los agentes como claves del 
desarrollo.           

P11 

La municipalidad faculta y facilita la generación 
de las sinergias necesarias para potenciar las 
capacidades de los actores sociales como 
agentes de construcción colectiva.           

P12 
La municipalidad promueve oportunidades de 
desarrollo ciudadano prestando especial 
atención a los grupos excluidos.           

P13 
La municipalidad promueve iniciativas de 
generación de empleo productivo para 
disminuir la pobreza y marginación.           

P14 
La municipalidad garantiza el acceso y uso del 
patrimonio cultural y natural, y de los espacios 
públicos.           

P15 

La municipalidad contribuye al acceso a 
educación extra académica y a nuevas 
tecnologías a través de centros culturales o de 
medios de comunicación alternativos.           

P16 
La municipalidad lleva a cabo continuamente 
actividades que promuevan la gestión de la 
cultura en el distrito.           

P17 

La municipalidad no lleva a cabo políticas que 
puedan generar o provocar desequilibrios, 
involución, pauperización de determinados 
sectores de la sociedad.           

P18 
La municipalidad tiene mecanismos para 
disminuir la corrupción.           

Elaboración propia con base en los estudios de (Salguero, 2012; Rendón, 2019). 
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