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Resumen 

 

Objetivo: Demostrar la relación que existe entre el Proceso de Urbanización y el Desarrollo 

Local del Distrito de Pativilca 2021. Métodos: El enfoque que se utilizó en la investigación 

fue cuantitativo, de nivel correlacional, de diseño no experimental de corte transversal. La 

muestra estuvo conformada por 41 dirigentes residentes de las cuatro avenidas más pobladas 

del distrito de Pativilca., a quienes se les aplicó un cuestionario de19 items a escala likert 

desarrollado para cumplir con los objetivos, Resultados: Tanto a nivel de hipótesis general, 

la primera y la segunda hipótesis se logró demostrar que existe una correlación entre las 

variables (0,020, ≥ 0,05; ,-284), Conclusión: Se aceptó la hipótesis de que existe una 

correlación entre las variables Proceso de urbanización y desarrollo local del distrito de 

Pativilca 2021. Sin embargo, esta correlación es inversa. por lo que el proceso de 

urbanización no es una variable determinante de desarrollo local en el distrito de Pativilca 

durante el año 2021.  

Palabras clave: Procesos de urbanización, Desarrollo local, urbanización y desarrollo. 
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Abstract 

 

Objective: To demonstrate the relationship that exists between the Urbanization Process 

and the Local Development of the District of Pativilca 2021. Methods: The approach used 

in the research was quantitative, at a correlational level, with a non-experimental cross-

sectional design. The sample consisted of 41 resident leaders of the four most populated 

avenues of the Pativilca district, to whom a 19-item Likert scale questionnaire developed to 

meet the objectives was applied. Results: Both at the general hypothesis level, the first and 

second hypotheses were able to demonstrate that there is a correlation between the variables 

(0.020, ≥ 0.05; ,-284) Conclusion:  The hypothesis that there is a correlation between the 

variables was accepted. Process of urbanization and local development of the district of 

Pativilca 2021. However, this correlation is inverse. Therefore, the urbanization process is 

not a determining variable of local development in the district of Pativilca during the year 

2021.  

Keywords: Urbanization processes, local development, urbanization and development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente Investigación está organizada en cinco capítulos. En el primer capítulo se 

desarrolló el planteamiento del problema, se dio a conocer el problema que se centra en el 

proceso de urbanización y sus vínculos el desarrollo local del distrito de Pativilca 2021 para 

lo cual sé hizo una revisión de algunos estudios previos relacionados con las variables de 

estudio desde los puntos de vista sociológico de enfoque cualitativo y cuantitativo para 

posteriormente plantear la problemática a estudiar y una propuesta de objetivos, su 

justificación y viabilidad. 

El segundo Capítulo señala los algunos antecedentes que a criterio del investigador están 

relacionados con el estudio; se hizo una revisión de estudios previos de universidades 

extranjeras, se revisó también autores de universidades nacionales, informes y revistas 

científicas, se investigó las bases teóricas acerca de ambas variables de estudio y los 

conceptos fundamentas básicos. 

 En el tercer capítulo, enmarca la investigación en su metodología usada, definió el tipo de 

investigación y su diseño metodológico se encuentra el sistema de Hipótesis, y los 

instrumentos que se usaron para la medición de las variables también se describen las 

técnicas utilizadas para el procesamiento y análisis de los datos. Así mismo se presenta la 

Operacionalización de las variables con sus correspondientes dimensiones analíticas. 

En el cuarto capítulo, se muestran los resultados descriptivos y la contrastación de las 

hipótesis ordenadas, se presentan los resultados de la prueba de hipótesis en tablas 

debidamente comentadas y se explica el tratamiento de datos y estadístico. 

En el quinto capítulo se consignan las discusiones acerca de los resultados para el 

tratamiento de la problemática explicada y detallada en la presente investigación. 

En el capítulo sexto se consideran las conclusiones como resultado de todo el proceso de 

investigación, así como las recomendaciones pertinentes para el tratamiento de la 

problemática explicada y detallada en la presente investigación 
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Finalmente, se enlistan las fuentes de información ordenadas por tipos que sirvieron para el 

desarrollo de esta investigación. seguido de los anexos donde adjunto, la matriz de 

consistencia y los instrumentos de recolección de la información.  

En esos lineamientos se espera que los resultados del presente estudio logren responder a las 

interrogantes planteadas y sirvan de conocimiento para estudios posteriores y puedan 

contribuir en conjunto como herramientas para la solución de problemas sociales. 

  



15 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

El proceso de urbanización concentra a la población en las diferentes ciudades del 

planeta, por ende, a sus actividades tanto económicas, sociales, políticas y culturales, 

y el factor fundamental es la emigración de personas de las zonas rurales, buscando 

nuevas oportunidades para mejorar sus ingresos y su calidad de vida. 

Aun con las limitaciones al acceso de servicios en muchas ciudades, la desprotección 

de la población de las zonas rurales por parte de los estados, hace percibir a los mismos, 

que pueden conseguir más empleos y oportunidades en las áreas urbanas, lo que ha 

aumentado acelerado las últimas décadas al crecimiento poblacional de las urbes, en 

especial en las periferias donde es común ver los cinturones de marginalidad. 

La posibilidad tener mejor acceso a servicios de mayor calidad entre ellos, el agua 

potable, la electricidad, el alcantarillado, una mejor atención médica, que se brinde 

educación de mayor calidad y un estilo de vida con acceso a mejores oportunidades 

son los factores que determinan el proceso de urbanización. 

El proceso de urbanización global se ha extendido rápidamente durante las últimas 

décadas. En 1951, el 21% de la población mundial vivía en asentamientos urbanos y 

el 79% en asentamientos rurales. En 1967, la mitad de la población mundial vivía en 

ciudades. Desde el 2007, la población urbana mundial supero a la población que vive 

en zonas rurales. Y en 2014, el 54% de la población mundial vivía en ciudades. Según 

estos datos la tendencia indica que la urbanización global continuará, con lo que se 

espera para el 2050 que la población mundial este repartida en un 33% en las zonas 

rurales y 66% en las zonas urbanas.   
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Según el INEI en el año 2021 el Perú tiene una población de 33’039 912 habitantes. 

El 79,3 % de la población nacional vive en zonas urbanas y el 20,7 % reside en el área 

rural. (Perú. Perfil demográfico 2021) 

Este intensivo proceso de urbanización mundial, pone retos a las autoridades de cada 

ciudad, ya que, al aumentar nuevos residentes en las ciudades, se requiere expandir los 

servicios. Esto genera una enorme presión sobre las entidades prestatarias de servicios 

públicos en áreas como salud, educación, agua potable, electricidad y transporte 

público. Atento a ello, los organismos internacionales multilaterales enfatizan la 

necesidad de brindar una respuesta que integre la planificación urbana, 

específicamente el uso del suelo y la provisión de servicios públicos, la vinculación 

de los mercados y servicios laborales y de bienes, niveles requeridos de inversión en 

infraestructura de servicios. 

Pero también en los últimos meses con la aparición de la pandemia covid19, se ha 

puesto de manifiesta, aún más, la vulnerabilidad de muchos sectores de la población 

en las ciudades.  Según el informe de la agencia de la ONU que trabaja en temas 

urbanos, las ciudades han sido en el epicentro del brote de la COVID-19 con el 95% 

de los casos encontrados en áreas urbanas. Esta situación interpela a la reflexión en el 

Proceso de Urbanización y el Desarrollo Local.  

En el país, durante décadas, los gobiernos nacionales y locales no han podido encontrar 

una política de planificación de crecimiento adecuada para la mayoría de las ciudades. 

Los problemas en muchas zonas son evidentes, la escasez de agua, la falta de 

alcantarillado, la carencia de electricidad, no cuentan con pistas, ni veredas, no existen 

parques, avanza cada día la inseguridad ciudadana, entre otras más, todas ellas, 

requieren gestiones eficientes.  

El enfoque de Desarrollo Local nos permite tener un diagnóstico y medir la evolución 

del proceso de urbanización y proyectar hacia metas colectivas de desarrollo, y hemos 

seleccionado como caso a investigar el distrito de Pativilca que pertenece a la 

provincia de Barranca, departamento de Lima, que se encuentra ubicada a la altura del 

kilómetro 192 de la panamericana norte. Y cuenta con una población de 18.093 

habitantes, 9.479 mujeres y 8.614 hombres. Fue creado como distrito con el Decreto 

Supremo del 2 de enero de 1857 durante el gobierno del Presidente Ramón Castilla.  
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El Desarrollo Local se ha convertido ahora en una estrategia de desarrollo adecuada 

para las ciudades, prestándole atención a sus principales problemas. Su importancia 

requiere que el gobierno se fije objetivos para superar estos problemas, realizando el 

trabajo conjunto entre diferentes instituciones y actores, contando con objetivos de 

planificación, lineamientos que debe servir de referencia para los gobiernos locales. 

El Desarrollo Local implica la formación de nuevas instituciones, industrias 

alternativas, participación ciudadana y avances en las habilidades de los actores 

sociales dando lugar a nuevos emprendimientos que les ayuden a responder al 

desempleo y las demandas sociales. 

El enfoque de Desarrollo Local potencia las acciones y recursos locales, tiene su 

principal punto de referencia en el territorio, y resulta efectivo para atacar los 

problemas debido a su proximidad con quienes la padecen. En este sentido, los 

organismos públicos deben ocupase de gestionar los servicios de los vecinos y se debe 

optar por implementar estrategias para dar respuesta a estas necesidades sociales del 

territorio, donde los diversos actores económicos, sociales y gubernamentales deben 

participar en la construcción de una identidad compartida y visión en los factores, 

recursos y potencialidades tanto económicas, como sociales, culturales y ambientales 

que al estar articuladas mejoran la calidad de vida de las personas. Esta establecido 

también en la Ley Orgánica de Municipalidades que indica que tanto las 

municipalidades provinciales como distritales son órganos de gobierno promotores 

permanentes del Desarrollo Local (art. I y X) y como promotor de este proceso, deben 

asegurar la competitividad local en coordinación con las asociaciones y niveles de los 

gobiernos regionales y nacionales y promover mejores condiciones de vida para su 

población. 

El fracaso de algunas administraciones municipales y la mala gestión de los recursos 

estatales son factores que están debilitando la institucionalidad que se venía 

consolidando en las últimas dos décadas. En este sentido, si continúa así, se corre el 

riesgo de caer en una crisis social por la densidad poblacional, por eso es importante 

que los gobiernos tomen en cuenta estrategias de crecimiento urbano que de alguna 

manera garanticen el interés de la ciudadanía.  

El presente estudio toma como población a los ciudadanos del distrito de Pativilca 

2021, sus variables son el Proceso de Urbanización y el Desarrollo Local. Planteamos 
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la pregunta de investigación de la siguiente manera ¿Qué relación existe entre el 

Proceso de Urbanización y el Desarrollo Local en el distrito de Pativilca 2021? 

1.2 Formulación del problema 

      1.2.1 Problema general 

¿Qué relación existe entre el Proceso de Urbanización y el Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021? 

       1.2.2 Problemas específicos 

¿Qué relación existe entre el Crecimiento Poblacional con el Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021?  

¿Qué relación existe entre el Crecimiento Económico con el Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021?  

¿Qué relación existe entre el Cambio Cultural con el Desarrollo Local en el distrito de 

Pativilca 2021? 

1.3 Objetivos de la investigación 

      1.3.1 Objetivo general 

Demostrar la relación que existe entre el Proceso de Urbanización y el Desarrollo 

Local del Distrito de Pativilca 2021. 

       1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar la relación que existe entre el Crecimiento Poblacional con el Desarrollo 

Local en el distrito de Pativilca 2021. 

Establecer la relación que existe el Crecimiento Económico con el Desarrollo Local 

en el distrito de Pativilca 2021. 

Establecer la relación que existe entre Cambio Cultural con el Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021. 

 

 



19 

 

 

1.4 Justificación de la investigación 

La presente investigación se encuentra dentro de las líneas de investigación de la 

carrera de sociología, y en particular, en las áreas de Sociología Urbana y Gestión 

Pública siendo un importante aporte teórico en para la Facultad de Ciencias Sociales 

y la universidad. 

Justificación Práctica 

En la presente investigación se podrán obtener nuevos conocimientos que den soporte 

técnico a las instituciones del gobierno para que tengan un diagnóstico certero para la 

formulación de políticas institucionales, en especial de los gobiernos locales. 

Justificación Social 

Este trabajo aporta en la comprensión de nuestra sociedad peruana y particular en el 

distrito de Pativilca, a través del desarrollo de dos variables: el Proceso de 

Urbanización y el Desarrollo Local, logrando producir un conocimiento particular que 

se integra al proceso de conocimiento en general. 

1.5 Delimitaciones del estudio 

En el presente trabajo de investigación se tomará en cuenta a la población del distrito 

de Pativilca, para lo cual se aplicará una encuesta en las cuatro avenidas más pobladas 

del casco urbano de la ciudad. 

La investigación se llevará a cabo entre los meses de noviembre de 2021 hasta enero 

de 2022. 

1.6 Viabilidad del estudio 

La presente investigación es viable porque se cuentan con los datos recogidos de la 

población a través de una encuesta. 

En término de accesibilidad, se cuenta con acceso la población lugareña y se ha 

coordinado con las directivas de las juntas vecinales para tener la información 

adecuada y plantear un instrumento de recolección de datos de cada variable de manera 

eficiente. 

Así mismo, esta investigación es viable por contar con material bibliográfico en los 

repositorios universitarios de pregrado de Bibliotecas Virtuales a nivel internacional. 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

      2.1.1 Investigaciones internacionales 

Alumna y Henríquez (2014), tienen la tesis titulada: “Procesos de urbanización y 

calidad de vida en las villas Esmeralda, San José y Robert Kennedy de la comuna de 

San Bernardo: desde el discurso de sus habitantes”. Respaldada por la Universidad 

Academia de Humanismo Cristiano de Chile. Que tiene como objetivo “describir, 

desde el discurso de los pobladores de Villa Esmeralda, San José y Robert Kennedy 

de la comuna de San Bernardo, la influencia que ha tenido en su calidad de vida, el 

proceso de urbanización vivido en su territorio durante los últimos seis años”. La 

metodología que emplea es de tipo cualitativo no experimental. La investigación 

concluye precisando que se “utilizó para la evaluación de la efectividad de los 

controles, narrativas, cuestionarios de control a nivel general, específico y de sistema 

de información, pruebas sustantivas, los criterios de calificación conforme a la 

probabilidad de ocurrencia y   efecto para detallar los eventos encontrados en la matriz 

de riesgo y se encontró brechas en los controles generales y en las políticas principales 

de la organización, selección, reclutamiento, desarrollo, supervisión y retribución 

económica del personal, además de un deficiente esquema organizacional en el 

departamento de talento humano”. 

Montaño (2014) tiene una tesis titulada “Modelo de desarrollo económico local para 

la diversificación de la estructura Productiva y la Articulación del Tejido Empresarial 

en Baja California Sur. Expuesta en la Universidad Autónoma de Baja California”. 

Qué tiene como objetivo, generar una “propuesta para diseñar un modelo alternativo, 

que propicie la organización y diversificación de los sistemas productivos locales, así 

como la articulación de los actores del desarrollo territorial en Baja California Sur, 

fundamentado en el enfoque metodológico del desarrollo económico local, a partir de 
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la aplicación de técnicas cuantitativas que orienten la mejor selección de las variables 

a considerar en el modelo propuesto”. La metodología que emplea tiene un enfoque 

cuantitativo, deductiva-explicativa. La investigación concluye que el análisis de las 

estrategias y políticas públicas de impulso al desarrollo económico que refieren a los 

planes estatales de desarrollo de las últimas tres administraciones y la actual (mismas 

que cubren un periodo de 20 años), permite establecer que en Baja California Sur se 

ha adolecido de un efectivo proceso de planeación estratégica para el desarrollo 

económico; por el contrario, una buena parte de las acciones implementadas obedecen 

a condiciones “cortoplacistas” o “asistenciales” de apoyo a la población vulnerable, a 

fin de ayudarles a encontrar actividades de subsistencia; es decir, no se visualizan (con 

claridad) estrategias de alto nivel o impacto económico, que faciliten –por ejemplo- la 

articulación de la economía estatal con los mercados externos, y que incidan o 

propicien un ajuste o replanteamiento de las actuales estructuras productivas a las 

cambiantes condiciones de los mercados”. 

Cutili (2016), tiene una tesis de maestría titulada: “La Inversión Pública como 

alternativa de Desarrollo Local”. Respaldada por la Universidad Mayor de San Andrés 

de Bolivia. Tiene como objetivo “analizar el comportamiento y el destino de los 

recursos económicos del municipio de Inquisivi, y sus efectos socioeconómicos, para 

de esta manera identificar alternativas de inversión productiva y mejorar el desarrollo 

local y los niveles de vida de sus habitantes”. La metodología que emplea corresponde 

a una investigación con enfoque cualitativo, comparativo y empírico. La investigación 

concluye que el “36.47% fue destinado a infraestructura productiva, sin embargo cabe 

señalar que los recursos destinados a este sector fueron en su mayoría a la construcción 

de tres sistemas de microrriego, los cuales no funcionan actualmente debido a que se 

encuentran inconclusas pese a que se destinaron montos considerables para su 

construcción, consecuentemente no es de beneficio para la población. El 9.58% de 

recursos fue destinado a la inversión Multisectorial, por otro lado la inversión en apoyo 

a la producción no alcanza el 1%, siendo la inversión efectiva en este sector del 0.49% 

asimismo cabe señalar que la totalidad de los recurso se destinan al sector agropecuario, 

ya que no se existe fomento al sector turismo siendo este sector un importante 

potencial en el municipio que sin embargo no es explotado. 

Moya (2012) tiene una tesis titulada: “Participación Ciudadana y Desarrollo Local en 

el subsector de San Juan con los Modelos de Gestión del Municipio del Distrito 
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Metropolitano de Quito”. Respaldada por la Universidad Andina Simón Bolivar de 

Ecuador. Tiene como objetivo: “examinar la utilización efectiva de la Participación 

Ciudadana para el Desarrollo Local”. La metodología que emplea es de tipo 

descriptivo y de diseño no experimental. La investigación concluye que “participar 

implica ser parte de un escenario en el que se interviene activamente y se negocia entre 

actores reconociendo las diversidades individuales, referentes de contexto, historias 

de vida, conocimientos, formación, afectos, creencias culturales y relación en la 

diversidad para llegar a un proyecto común; contrastando con la práctica local la 

participación en el Subsector de San Juan es deficiente, pues se sigue viendo a la 

municipalidad como proveedor de servicios, especialmente en obras de infraestructura. 

Esta visión probablemente se debe al desconocimiento de la población de los alcances 

del modelo de Gestión Participativa. Los modelos de participación ciudadana han 

contribuido a la discusión de ejes temáticos con temas de interés local, pero en general 

el modelo sigue inserto en prácticas asistencialista, paternalista y clientelar; a veces 

involuntarias, pues los conceptos pueden estar claros pero la práctica responde a la 

intervención tradicional”. 

Perez (2017) tiene una tesis titulada: “Evaluación del proceso de urbanización y sus 

efectos en el riesgo por inundaciones en la ciudad de Huancayo 2016”. Respaldada 

por la Universidad Peruana Los Andes. Tiene como objetivo “evaluar la influencia del 

proceso de urbanización en el riesgo por inundaciones en la ciudad de Huancayo 2016”. 

La metodología que emplea es de tipo aplicada, descriptivo – correlacional, de diseño 

no experimental de corte transeccional. La investigación concluye mencionando que 

el “análisis del proceso de urbanización frente al riesgo por inundaciones, se 

considerando los distritos de Huancayo y El Tambo, llegándose a determinar que 

desde el año 2000 al 2016 se ha dado un crecimiento urbano de 19.51 % lo que 

equivale a decir 347.96 has y se estima que, para el año 2021 se daría un incremento 

de 129.95 has es decir en un 6.09%; cabe mencionar que este crecimiento se ha dado 

y se está dando hacia las partes medias y altas cual abarca un 9% del área total de la 

subcuenca del río Shullcas”. 
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      2.1.2 Investigaciones nacionales 

Leandro (2018) tiene una tesis titulada: “Proceso de urbanización y Calidad de Vida 

en los Pobladores del centro poblado La Villa –Sayán 2018”. Respaldada por la 

Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión”. Tiene como objetivo: 

“Analizar la relación que existe entre el proceso de urbanización y calidad de vida en 

los pobladores del centro poblado La Villa- Sayán 2018”. La metodología que emplea 

es de tipo básica, el nivel de investigación es correlacional, de diseño no experimental 

y de enfoque cuantitativo secuencial. Algunas de sus conclusiones nos señalan que se 

demostró que existe relación significativa entre el crecimiento demográfico y calidad 

de vida en los pobladores del centro poblado La Villa-Sayán 2018, así como se 

demuestra la existencia de una correlación estadísticamente significativa entre los 

procesos de urbanización y la calidad de vida en los pobladores del centro poblado La 

Villa – Sayán, 2018. 

Vare (2017) en su tesis titulada: “Gestión Municipal y Desarrollo Local en el Distrito 

De Supe 2017”. Expuesta en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. 

Tiene como objetivo: “determinar la relación entre Gestión Municipal y el desarrollo 

local en el distrito de Supe, 2017. La metodología que emplea es básica, cuantitativa, 

correlacional, no experimental. Su conclusión más importante nos señala que Existe 

una relación entre la gestión municipal y el desarrollo local en el distrito de Supe, 

2017., debido a la correlación de Spearman que devuelve un valor de 0.571, 

representando una moderada asociación”.  

Polo (2020) tiene una tesis titulada “Influencia de la Expansión Urbana en el 

Desarrollo Sostenible - Caso: Huaral. Respaldada por la Universidad Federico 

Villareal”. Tiene como objetivo “determinar de qué manera la expansión urbana 

influye en el desarrollo sostenible de la ciudad de Huaral”. La metodología que emplea 

es un enfoque mixto de tipo aplicada y correlacional. La investigación concluye que 

“la Expansión Urbana influye en el desarrollo sostenible, de manera que a través de la 

población expuesta, se reduce el equipamiento relacionado a un espacio territorial que 

lo delimita a determinado sector de ciudad. En estos sectores poblacionales se 

desarrollan actividades de prevención, la toma de conciencia de estos pobladores será 

el riesgo de vivir sin contemplar un desarrollo sostenible.  
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Valencia (2017), tiene una tesis titulada “Gestión municipal y desarrollo local en el 

distrito de Chavín de Huantar, 2017”. Respaldada de la Universidad Cesar Vallejo. 

Tiene como objetivo “determinar la relación que existe, entre la gestión municipal y 

el desarrollo local del distrito de Chavín de Huantar”. La metodología que emplea 

tiene un diseño de la investigación fue de tipo no experimental, corte transversal y 

correlacional. La investigación concluye que se ha establecido que la gestión 

municipal tiene relación directa y de manera significativa con el desarrollo local del 

distrito de Chavín de Huantar al 2017.  

Calderon (2017) en su tesis titulada “Turismo Sostenible y Desarrollo Local en el 

Distrito de Ccorca – Cusco 2016”. Respaldada por la Universidad Peruana Austral del 

Cusco. Tiene como objetivo “determinar la relación que existe entre turismo sostenible 

y el desarrollo local del distrito de Ccorca 2016”. La metodología que emplea es de 

una investigación el descriptivo – correlacional, de diseño cuantitativo. La 

investigación concluye que se puede concluir que la relación entre Productos 

Turísticos con Potencial de Desarrollo y el desarrollo económico es directa positiva, 

si hay Productos Turísticos con Potencial de Desarrollo. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1. Bases teóricas de la variable procesos de urbanización 

2.2.1.1. Aproximaciones conceptuales.  

“La urbanización es un proceso que concentra a la población y las actividades en las 

ciudades, en algunos casos provenientes de las zonas rurales, lo cual conlleva a 

cambios en crecimiento demográfico, crecimiento económico, y cultural”. (Bottino, 

2009).  

Durante el siglo XX, los cambios en la dinámica económica y social han llevado a una 

transformación de los patrones de ocupación de la tierra en todo el planeta. En este 

sentido, la concentración de la población ha generado que en poco más de un siglo el 

porcentaje de población ubicada en áreas urbanas aumente exponencialmente. Así, a 

principios del siglo XX se estimaba que solo la séptima parte de la población mundial 

se encontraba en zonas urbanas (Harvey, 1995) a finales de este siglo esta cifra 

alcanzaba el 7%, y hoy podemos hablar de 57 %% (Banco Mundial, 2018). 
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Es importante considerar que las geografías económicas y las dinámicas sociales son 

variadas en cada región del planeta, por lo que los procesos de urbanización reflejan 

fenómenos de diferente escala e intensidad. En parte, estas diferencias se derivan de 

varios procesos históricos y dotaciones desiguales de factores en cada país. En parte, 

también se debe considerar que la diferenciación espacial ofrece ventajas a las 

inversiones de capital; esto genera un proceso de jerarquización territorial que 

determina un desarrollo desigual del espacio. (Harvey, 1995) 

A pesar de lo que dicen las teorías económicas de que el crecimiento urbano va de la 

mano con el crecimiento económico, muchas ciudades de las regiones en desarrollo 

iniciaron un proceso de urbanización acelerado que no siguió el ritmo del crecimiento 

económico de sus respectivos países. En este sentido se puede observar que a 

principios del siglo XX la mayor población con 7 millones de habitantes (Harvey, 

1995). Pero solo un siglo después este escenario cambió radicalmente, pues a finales 

de este siglo alrededor de 325 ciudades tenían más de un millón de habitantes, la 

mayoría de ellos en países en desarrollo, la mayoría de ellos en India y China (Bellet 

y Llop, 200). Actualmente, debido a estos cambios, Tokio y Nueva Delhi son las 

ciudades más pobladas del mundo con 37 y 29 millones de habitantes respectivamente. 

(UN, 2018) 

La teoría sustantiva señala que la interacción es el concepto organizativo básico de la 

ciudad y lo interpreta como una oposición activa entre el interior y el exterior de la 

comunidad urbana. La ciudad incluirá una serie de sistemas de interacción que 

responden a la interdependencia entre grupos, individuos e instituciones. Eleva los 

conceptos de dominación urbana y comunidad localizada y no localizada como una 

concreción de la oposición territorial de lo interno externo. El grupo, el individuo y 

las instituciones se ubican y organizan en el espacio. Explica la formación de la ciudad 

a partir de una serie de acciones, actividades o comportamientos humanos, que 

obedecen a determinados estímulos y que expresan una determinada organización de 

la comunidad en las relaciones sociales, la acción social y la constitución de diversas 

instituciones. (Zuñiga, 2006)  

Es un enfoque interdisciplinario y, por tanto, aplicable a cualquier sistema natural o 

artificial. Es un esquema basado en el reconocimiento de tres niveles de análisis. El 

primero de ellos corresponde a una teoría general de sistemas. Reúne los elementos 
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más esenciales y abstractos del procedimiento, que por su nivel de generalidad son 

comunes a cualquier campo de estudio. El segundo reconoce cuatro áreas particulares 

en las que se ha especializado la aplicación de la teoría general de sistemas. En el 

tercer nivel, aplicable exclusivamente a los sistemas socioculturales, se distinguen tres 

manifestaciones: el sistema social, los sistemas organizativos y finalmente los 

sistemas de interacción. (Zuñiga, 2006)  

Nuevas formas de mirar el fenómeno surgen de las teorías de la marginalidad desde 

una perspectiva funcionalista. La teoría de la dependencia o "urbanización 

dependiente". Concepto que asume como premisa básica que la dependencia se 

expresa en la articulación de los intereses del capitalismo nacional con el resto del 

sistema capitalista. De ahí que el origen de la clase marginada o del cinturón de la 

pobreza sea el resultado de dos procesos simultáneos que caracterizan el desarrollo 

capitalista en América Latina; 1) el proceso de marginación ocupacional como 

resultado de la penetración cada vez más violenta del capital imperialista y su 

tecnología y 2) el proceso de urbanización centralizada como resultado del 

desequilibrio de los sectores económicos y la dinamización que impulsa la industria 

del capital extranjero, la más rentable y dinámico. (Zuñiga, 2006). 

2.2.1.2. Urbanización como concepto 

La urbanización es un concepto complicado de precisar debido las diversas 

dimensiones que la componen, una de ellas es la ciudad y sus derivados, que hacen 

alusión a un tipo de organización estructural espacial, ligada a “la concentración 

espacial de la población a partir de unos determinados límites de dimensión y 

densidad”. (Castells, 1976) 

Un elemento esencial de la urbanización es el aumento del número de habitantes, que 

acentúa la concentración espacial al integrar nuevos asentamientos en el área 

geográfica. Este nuevo tipo de organización social incide en la forma de vivir de las 

personas en el territorio, el ámbito rural comienza a tomar características de la ciudad 

y es uno de los fenómenos sociales más evidentes en los cambios provocados por la 

urbanización de una zona. 
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La forma de organización en la ciudad presupone una reestructuración en la ocupación 

del espacio en el que casas, edificios, industrias son visualmente representativas, pero 

no solo cambios visuales, sino también el comportamiento de sus residentes. 

Urbanizar un territorio es "transformar una porción de terreno en ciudad o 

acondicionarla, abrir caminos y dotarlos de luz, pavimentación y otros servicios 

urbanos". (Vinuesa y Vidal, 1991), son transformaciones en el espacio rural con el fin 

de que adquiera una tipología urbana, dotando al territorio de edificaciones, bienes y 

servicios, redes de abastecimiento, electricidad, etc. 

La urbanización favorece la atracción de actividades económicas y laborales de las 

personas, obligándolos a migrar hacia los centros productivos que se ubican en la 

ciudad. La ciudad ofrece más oportunidades económicas que el espacio rural, en 

consecuencia los sujetos comienzan a asentarse en las ciudades, aumentando la 

concentración espacial, junto a esto surgen nuevas necesidades como: servicios, 

vivienda, equipamiento, transporte, entre otros. 

Al crear nuevas condiciones de vida y ofertas para los residentes, la ciudad comienza 

a tomar forma y expandirse por toda el área geográfica, invitando a nuevos lugares 

para integrarse a la ciudad: 

La presencia de una red de núcleos de población, debidamente organizados en función 

de la diversidad de tamaños (jerarquía) y distribución espacial, con un número 

suficientemente grande de núcleos de un tamaño determinado no muy alejados, 

facilitará enormemente el proceso de urbanización en el territorio. (Vinuesa y Vidal, 

1991) 

La urbanización es, en última instancia, un proceso social de reorganización espacial 

que ofrece a los residentes nuevas condiciones de vida; al mismo tiempo, la dimensión 

económica determinará cómo se organizan las ciudades y promoverá una nueva 

sociedad urbanizada que fortalezca el sistema económico imperante. 

2.2.1.3. Reseña historica del proceso de urbanización 

El proceso de urbanización no es solamente un fenómeno que cambia físicamente un 

territorio, sino también las formas de convivencia entre seres humanos.  
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La historia evidencia que la ciudad ha estado presente en diferentes culturas. Por eso 

podemos ver la estructura de la organización espacial desde tiempos lejanos. La 

urbanización, entendida como la transición de la sociedad rural a la urbana, es, sin 

embargo, un proceso social más reciente. A partir de la década de 1970 nos 

encontramos que la expansión del espacio geográfico lo que caracteriza a con ciudades 

urbanizadas. 

Como señala el geógrafo Julio Vinuesa (1991), las ciudades comienzan a surgir a partir 

de la era Neolítica, cuando el hombre comienza a descubrir y desarrollar herramientas 

que le facilitan avanzar en el sistema de recolección de alimentos a la producción de 

la agricultura, pudiendo obtener excedentes de los alimentos que adquirían, 

paralelamente la riqueza productiva de la tierra y la densidad de la población 

contribuyeron para la creación de nuevos asentamientos. Las primeras ciudades 

podemos encontrarlas “hace unos 5.500 años, cuando se hubo alcanzado una 

tecnología neolítica avanzada, que permitió el paso de un sistema de simple 

recolección a otro en el que los alimentos eran ya cultivados y además era posible 

obtener excedentes”. (Vinuesa y Vidal, 1991) 

De esta forma, queda un excedente destinado a la sociedad; Esto sucede porque la 

comunidad es capaz de generar bienes no solo para satisfacer las necesidades 

individuales, sino también para producir alimentos para un mayor número de la 

población a la que tendrá que alimentar. 

Una vez desarrollada la producción agrícola y obteniendo excedentes para alimentar a 

la comunidad y más personas, se da el proceso de división del trabajo, los sujetos 

realizan diversas actividades dentro de la ciudad tales como: comerciantes, artesanos, 

militares, etc., especializándose en su modalidad de producción dentro del territorio. 

Las primeras ciudades surgieron en este contexto social. (Vinuesa y Vidal, 1991) 

Como resultado de la producción agrícola y sus excedentes, la división del trabajo 

contribuyó a generar la comercialización de materias primas y bienes en otras 

localidades, creando la necesidad de especialización de nuevas técnicas para poder 

comercializarlos en el exterior, incidiendo en la creación de óptimas condiciones en el 

transporte para vender los productos y bienes que la empresa desarrolla. Las mejoras 

en el trasporte para la comercialización de las materias primas y los bienes fabricados 

por los habitantes en el territorio, dan origen a la aparición de las ciudades. 
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Las ciudades empezarán a expandirse y evolucionar lentamente, hasta la arribada de 

la Revolución Industrial; es en este momento es cuando lo urbano comienza a tener 

relevancia en los procesos históricos y sociales. Asimismo, "a mediados del siglo XIX 

la industrialización se caracterizará por un aumento de la productividad". (Vinuesa y 

Vidal, 1991) 

La transición de una sociedad feudal a una sociedad capitalista es un hecho que 

trasciende en el tiempo. El nacimiento de la industria, la producción continua, la 

sustitución de la producción de máquinas por manos humanas y la mejora del impulso 

del transporte han transformado la ciudad en una nueva etapa de historia. 

Con el tiempo, el progreso tecnológico y la reproducción continua caracterizada por 

procesos industriales se desarrollarán junto con el sistema económico capitalista, 

dando como resultado nuevas relaciones con las áreas rurales y ciudades. 

Estos cambios se inician en el siglo “XVIII y sobre todo en la segunda mitad del XIX, 

la ciudad cambia sus dimensiones demográficas y espaciales, su forma y su paisaje”. 

(Vinuesa y Vidal, 1991), creándose una nueva forma de asentamiento en el territorio. 

El proceso de urbanización en el contexto de la revolución industrial se desarrolla 

junto con la producción capitalista y su organización espacial, lo que puede explicarse 

en dos importantes aristas: 

“1.- La descomposición previa de las estructuras sociales agrarias y la emigración de 

la población hacia los centros urbanos ya existentes, proporcionando la fuerza de 

trabajo esencial a la industrialización. 

2.- El paso de una economía doméstica a una economía de manufactura y después a 

una economía de fábrica, lo que significa al mismo tiempo la concentración de mano 

de obra, la creación de un mercado y la constitución de un medio industrial”. (Castells, 

1976) 

Las ofertas de trabajo que la ciudad ofrece a los habitantes del campo, provocan un 

éxodo del campo a la ciudad, lo que hace que aumente la población y produzca una 

densidad de trabajo que es tomada por las industrias y desarrollan la producción y 

permite crear mercados más grandes e impulsa la innovación y los avances 
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tecnológicos en todas las ramas, y en especial son los relacionados con los medios de 

transporte, lo que facilita la transferencia para comercio en diferentes ciudades. 

La producción capitalista reestructura el espacio geográfico, brindando las 

condiciones para que el mercado se instale y se expanda progresivamente en el 

territorio, sin que exista un organismo que ejerza el control social sobre su política 

expansiva. 

El auge de la industria trae competitividad; también surge diferenciación del trabajo a 

través de la especialización de los trabajadores, con el fin de incrementar las ventas y 

la producción al menor costo posible. 

La competitividad industrial interacciona a las ciudades e industrias, ya que se 

necesitan para complementarse, intercambiar entre ellas y les permite reducir al 

máximo los costos de producción y transporte. Todo esto hace que las industrias se 

ubiquen cerca entre ellas, para la comercialización de materias primas y la reducción 

del costo de la mano de obra productiva, incrementando la urbanización de las 

ciudades. 

En consecuencia, en la ciudad existen las condiciones óptimas para la actividad 

industrial, su ubicación determina su incremento y el poder de atracción. 

Como consecuencia de los cambios económicos y sociales ocurridos en el período 

mencionado, se crea una nueva forma de estructurar y organizar el espacio; el objetivo 

es mejorar los problemas de hacinamiento, segregación, etc. Sin embargo, esto se hace 

más para facilitar el crecimiento y el expansionismo económico, es decir, “La 

organización espacial resultante trata de servir a los intereses militares, 

administrativos y comerciales que justifican el nacimiento de la ciudad y marcan 

claramente la diferencia con los espacios creados por las civilizaciones autóctonas”. 

(Vinuesa y Vidal, 1991) 

2.2.1.4. Transformaciones socio-espaciales en America latina. 

La organización socio-espacial de una sociedad es un hecho histórico y social “la 

historia no se escribe fuera del espacio y no hay sociedad a espacial. El espacio, en sí 

mismo es social”. (Santos, 1996) En este sentido, el conjunto de características 

asociadas a un lugar les otorga un significado especial, por lo que el espacio construido 
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y su población no perciben una participación imparcial en el desarrollo de las 

formaciones económicas y sociales. 

Las olas de modernización sentidas por los países latinoamericanos a fines del siglo 

XIX y principios del siglo XX son “impulsadas por la oligarquía progresista, la 

alfabetización y los intelectuales europeizados; entre los años veinte y treinta de este 

siglo por la expansión del capitalismo”. (García; 1989) Nos hablan del contexto 

modernizador que pretendía inscribir a América Latina en un crecimiento 

caracterizado por la modernización económica, política y tecnológica, nacido en el 

contexto del proceso independentista. La demanda de estas transformaciones ha estado 

determinada por las necesidades sociales, políticas y económicas del continente, sin 

embargo, los procesos de modernización y su influencia han reorganizado 

permanentemente la realidad social y al mismo tiempo han afectado el espacio en el 

que se implementaron. 

El espacio se suele considerar como un concepto abstracto, sin embargo la 

organización del espacio es también una forma, un resultado objetivo de una 

multiplicidad de variables que actúan a lo largo de la historia. 

El espacio por tanto, puede sin duda verse impactado por las fuerzas externas y puede 

afectar en todos los procesos. En esa perspectiva la organización del espacio es 

dependiente, y la dependencia no es un concepto sino más bien un fenómeno histórico. 

De esta manera es necesario entender que en América Latina el proceso de 

modernización articuló los modos de producción y de la mano creó formaciones 

sociales interdependientes, caracterizadas por relaciones de poder dominantes entre 

las diferentes clases, acentuando los problemas encaminados a las realidades de las 

posibilidades.  

El problema de la instalación del proceso modernizador dada sus exigencias, ha pasado 

a ser puesta en duda pues las externalidades tienen su propia lógica, “desde el 

momento en que se acepta un modelo de crecimiento orientado hacia afuera, el Estado 

y la Nación pierden el control sobre las sucesivas organizaciones del espacio”. (Santos, 

96) 
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Es por lo que el proceso de urbanización visto desde una trayectoria histórica “no es 

algo independiente sino que responde a un orden social y cultural concreto, del que 

pasa a formar parte”. (Vinuesa y Vidal, 1991) 

En América Latina el paisaje se proyectó sobre la base de una nueva ideología de 

crecimiento, los Estados tuvieron que someterse para preparar la estructura donde los 

modernizadores pretendían trabajar para penetrar en el tejido social, “la estructura de 

los gastos públicos se transforma, orientándose preferentemente a la construcción de 

infraestructuras, transportes o bienes públicos, los cuales sirven más, mejor y baratos 

a las empresas modernas que a la población”, (Vinuesa y Vidal, 1991) de lo anterior 

podemos entonces interpretar y decir que los procesos de urbanización son 

transformaciones que están influenciadas por el crecimiento del capitalismo y su 

expansión por todo el territorio. “en las regiones más avanzadas esos elementos son 

considerados imprescindibles para cualquier asentamiento humano, siendo 

característicos de los espacios urbanos algunos otros, como el abastecimiento de 

distintos tipos de energía y, sobre todo, redes de comunicación adaptadas a los últimos 

avances tecnológicos”. (Vinuesa y Vidal, 1991) 

Es posible señalar entonces que los cambios en las estructuras sociales influyen 

decisivamente en la manera en que se produce su urbanización.  

Entonces se puede señalar que los cambios en las estructuras sociales tienen una 

influencia decisiva en la forma en que se urbanizan. Históricamente la fundación de 

las ciudades fueron consideradas como “el más preciado punto de inserción en la 

realidad”, (Hardoy; 1985) sin embargo, “la América Indígena fue un mundo 

predominantemente rural, y vastas áreas apenas conocieron la vida urbana” (Romero; 

2010), como afirma el autor, “los mismos conquistadores que las fundaron percibieron 

progresivamente que se estaban apartando de la ciudad orgánica medieval en la que 

habían nacido y crecido para entrar en una nueva distribución del espacio”. (Romero; 

2010) 

A pesar de convertirse en una oportunidad para quienes desconocían las tierras 

vírgenes del continente, se embarcaron en un proyecto que “encuadraba la vida de la 

comunidad con destino a un futuro planificado y soñado impuesto por las exigencias 

colonizadoras”. (Romero; 2010) 
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La conformación de las ciudades, por tanto, constituiría el espacio para transmitir la 

influencia de las fuentes culturales europeas para concretar un futuro civil a partir de 

ellas; “aunque aisladas en la inmensidad espacial y cultural, ajenas y hostiles, las 

ciudades competían por dominar y civilizar su entorno, lo que se llamó primero 

“evangelizar” y después “educar””. (Romero; 2010) Durante este periodo la 

concepción de orden es clave “el orden debe quedar estatuido antes de que la ciudad 

exista para así impedir todo posible futuro desorden”. (Romero; 2010) 

Los españoles no reprodujeron un modelo de ciudad o metrópoli pero su construcción 

fue paulatina en su constitución, en “América Latina fue el diseño en damero, que 

reprodujeron con o sin plano a la vista las ciudades barrocas y que se prolongó hasta 

prácticamente nuestros días” (Romero; 2010), la estructura obedecía a un orden 

espacial geométrico que distribuía principios regulatorios que traducían una jerarquía 

social, asegurando así que el poder concentrado de España a América se imponía a 

través de su conformación física y espacial; de esta forma se conserva la distribución 

urbana “la traslación del orden a una realidad física, en el caso de la fundación de las 

ciudades, implicaba el previo sueño urbanístico mediante los lenguajes simbólicos de 

la cultura, sujetos a una concepción racional que debía prever el futuro”. (Romero; 

2010) 

Las formas en las que se establecieron las primeras ciudades implicaron dar orden pero 

sobre todo dar un funcionamiento coherente a los procesos sociales. Este proceso solo 

fue posible a través del sometimiento de la cultura de América Latina, donde la ciudad 

constituyó la organización que impuso sus propias reglas, “las instituciones fueron los 

obligados instrumentos para fijar el orden y para conservarlo, sobre todo desde que 

entran en circulación en el siglo XVIII dos palabras derivadas de orden: subordinación 

e insubordinar”. (Romero; 2010) 

Actualmente se están produciendo transformaciones en las formaciones espaciales, la 

noción de estructura urbana, recientemente introducida en la planificación, está 

evolucionando, impulsada por tendencias emergentes. A medida que cambia la 

población del espacio, la función urbana evoluciona. 

Como es posible afirmar, el crecimiento constante implica el surgimiento de una serie 

de cambios dentro de un territorio que se desarrolla paulatinamente, en la medida en 
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que quienes lo habitan también evolucionan físicamente, proyectando su 

transformación. 

2.2.1.5. Desarrollo económico y su repercusión sopcio-espacial. 

En la interacción espacio y la sociedad es donde se las formas y funciones urbanas. En 

tales dimensiones, están determinadas según las acciones que los individuos 

entendiendo que son ellos mismos los que dan forma a su ambiente.  

Conjuntamente al crecimiento del consumo de la sociedad y la demanda de servicios 

urbanos considerados, existe la búsqueda del sentido espacial y de la identidad cultural 

que se vincula a un territorio concreto y se organiza alrededor de él. La territorialidad 

cumple un rol importante debido al contenido simbólico que los sujetos le atribuyen a 

su relación con el espacio y al ambiente, es decir cuando el hombre da forma a su 

ambiente, estamos hablando del proceso de urbanización. 

En el Perú el aumento de migraciones del campo a la ciudad causó la intensificación 

del crecimiento urbano y en particular de Lima metropolitana. Mientras la población 

y los ingresos han venido creciendo la movilidad espacial se ha incrementado, el 

problema del orden físico del espacio y le cuidado de las áreas naturales asumirá 

mayor importancia. 

Las ciudades en el Perú, poco a poco han transformando su estructura física con lo 

cual han surgido nuevos restos de crecimiento y se han dado y se viene dando cuatro 

procesos de urbanización, estos son: la difusión de innovaciones, flujos de control de 

decisiones, migraciones y movimientos de inversión capital 

El que los ciudadanos reciban mejores ingresos económicos nos puede hacer pensar 

que existe un desarrollo creciente, pero lo que no es necesariamente así, lo sucede es 

que existe una competencia por aprovechar las ventajas del espacio. Y esto resulta 

amenazado cuando existe la escasez de los recursos que cubren las necesidades de la 

población. 

Los procesos de urbanización tienen un significativo impacto en las tendencias de 

desarrollo nacional tanto en lo que respecta al crecimiento económico como en su 

distribución criterios; sin embargo, al encontrarnos con las tendencias de desarrollo de 
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ciudades como Pativilca que no logra contrarrestar los problemas que surgen producto 

de crecimiento poblacional.  

En la ciudad existen funciones desarrolladas exclusivamente para el gobierno local, 

como la planificación de los sistemas de transporte y conexiones viales, alumbrado, 

conexión de agua potable, pero también funciones que se pueden desarrollar mejor a 

nivel local; Sin embargo, el primer problema es cómo se las arregla la comunidad para 

garantizar la prestación eficaz de los servicios; Observando que las necesidades están 

creciendo frente a los desafíos que enfrenta el crecimiento paulatino de nuestras 

ciudades; Hacer frente al crecimiento social y económico, el impacto espacial de la 

superpoblación, los cambios en las relaciones espaciales, etc. 

En nuestro país la organización territorial está estrechamente determinada al sistema 

económico que lo rige, existe concentración de la riqueza de todo el país en algunos 

distritos de la capital, y esto genera que la implementación de políticas redistributivas 

sea extraordinariamente difícil. La diferencia del nivel de vida de Lima y de otras 

partes del país, contribuyen a diferenciar profundamente, incluso el nivel de vida entre 

la población de la misma capital, evidencia la desigualdad social, el rápido crecimiento 

de la capital no aseguro la mejora económica a todos que los migrantes en las décadas 

pasadas también se generaron cinturones de pobreza que rodean la capital. 

Queda claro que los procesos de urbanización incitan la transformación de relaciones 

sociales, políticas, económicas y culturales entre los centros urbanos. 

2.2.1.6. Consecuencias más significativas del proceso de urbanización. 

El proceso de urbanización provoca diversos cambios en un espacio geográfico, uno 

de los cuales se puede apreciar en su espacio físico. Los cambios se relacionan 

generalmente con las edificaciones, que son la nueva geografía, una estructura urbana 

que es lo que llamamos ciudad. 

Las consecuencias que provoca el proceso de urbanización en un territorio se dan en 

diversas dimensiones que reconfiguran geográficamente el espacio y formas de vida 

de sus habitantes. 
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El impacto que ejerce la urbanización sobre los territorios rurales o no urbanizados 

reestructura la forma en que se compone y organiza la población, cambiando las 

formas de vida, los modos de producción económica, el espacio geográfico, etc.  

Cuando hablamos de población nos referimos a una determinada estructura social, con 

sus correspondientes sistemas de organización política y económica, pero sobre todo 

ahora estamos hablando de un conjunto de individuos con características y 

comportamientos demográficos específicos. (Vinuesa y Vidal, 1991) 

La concentración espacial de la población es uno de los cambios más representativos 

del proceso de urbanización y que se manifiesta también en los cambios demográficos 

a través de la evolución de tasas de fecundidad, matrimonio y mortalidad. (Vinuesa y 

Vidal, 1991) 

La transición de la vida rural a la urbana genera nuevos tipos de trabajo ligados al 

aumento de mercados, centros comerciales, etc. Promueven la actividad terciaria, 

dando lugar a diversas transformaciones sociales en las formas de vida de los 

habitantes y en las relaciones sociales. En este contexto también se producen cambios 

en la estructura y roles de los miembros que componen las familias. En la sociedad 

rural, las familias se caracterizaban por ser extensas, estaban compuestas por más de 

tres generaciones, mientras que en la sociedad urbana la familia pasaba a ser nuclear 

o monoparental. “el proceso de urbanización supone el predominio de una familia más 

reducida y de un solo núcleo frente a la familia múltiple y extensa, propia del medio 

rural que agrupa a varios núcleos y a personas ajenas a ellos”. (Vinuesa y Vidal, 1991) 

Con la inserción laboral de la mujer, la dinámica familiar cambia; en la sociedad rural, 

las mujeres se distinguen por hacer las tareas del hogar, cuidar de sus hijos, etc. En el 

proceso de urbanización, las mujeres son incorporadas preferentemente al sector 

terciario, lo que cambia los roles dentro de la familia, ya que no es solo el hombre 

quien solo contribuye económicamente al hogar, la mujer comienza a generar ingresos 

económicos. 

La inserción de la mujer al trabajo traerá consecuencias en la fecundidad, “la 

dedicación al trabajo fuera de casa produce una disminución del número de hijos, que 

además comienzan a tenerse a mayor edad, con lo cual aumentan los intervalos entre 
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generaciones, produciéndose a la vez importantes efectos sobre la natalidad”. (Vinuesa 

y Vidal, 1991) 

El proceso de urbanización genera cambios en la cultura de la sociedad rural la cual 

se caracterizaba por la existencia de relaciones solidarias entre sus habitantes, el 

sentido de pertenencia, identidad, vecindad, etc. se ven sustituidos en la urbanización 

por la anulación de ellos. 

La sociedad urbana se caracteriza por edificaciones de los centros comerciales, el 

mercado y sus derivados, que promueven una sociedad consumista e individualizada, 

la formación de una economía de mercado y el desarrollo de grandes organizaciones 

burocráticas, herramientas adecuadas para la racionalización y despersonalización 

requeridas desde la complejidad urbana.  

Como señala Castells (1976) “vivir en sociedad urbana conlleva a individualizarse, 

encerrándose sobre sí mismos, trasformando los lazos de vecindad por la inexistencia 

de ellos, esta transformación es significativa, puesto que la identidad del territorio de 

pierde y se adopta la cultura hegemónica que impera dependiendo del sistema 

económico”. 

Otro de los problemas observados es la segregación que puede producir el proceso de 

urbanización, entendida como “la tendencia a organizar espacios en áreas con fuerte 

homogeneidad social interna y fuerte disparidad social entre ellas, esta disparidad 

entendida no solo como una diferencia sino como una jerarquía.”(Castells, 1976) 

La segregación se debe en gran parte a la ideología urbana de la organización espacial, 

la diferenciación social en el paisaje geográfico como casas, edificios, centros 

comerciales distribuyen las funciones del sistema urbano; al mismo tiempo, la 

diferenciación de clases sociales lleva a la localización del espacio a dividirse también 

en clases, por lo que quienes tienen altos niveles de ingresos económicos quieren vivir 

en lugares que les otorguen prestigio social, es decir, “prestigio social cuya expresión 

positiva o deseable social (preferencia por los vecinos parecidos) y la expresión 

negativa, la distancia social (rechazo por los vecinos diferentes)”. (Castells, 1976), 

genera que los grupos sociales se agrupen en sectores específicos de la ciudad, con lo 

cual se originan distintos estilos y calidad de vida. 
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2.2.1.7. Tipos de urbanización 

2.2.1.7.1. Reurbanización 

La ciudad afecta a las zonas rurales que la rodean. La demanda de suelo conduce a un 

aumento de los precios del suelo en el centro de la ciudad. Por ello, en las zonas rurales 

se colocan diversos usos urbanos tradicionales, que son significativamente más 

económicos: áreas comerciales y recreativas, áreas residenciales, etc. Las redes de 

transporte favorecen y provocan cambios profundos en el modo de vida rural. Por un 

lado, las actividades agrícolas se abandonan en favor de otras actividades industriales 

y de servicios más rentables. Mientras que la población tradicional de agricultores, 

ganaderos y artesanos está siendo reemplazada rápidamente por la contra urbanización 

2.2.1.7.2. La contra urbanización 

La contra urbanización es el proceso de movimiento descentralizado de personas y 

actividades económicas de las zonas urbanas a las rurales. Implica la aceleración de la 

descentralización en las áreas urbanas y el consiguiente crecimiento en algunas áreas 

rurales de los países desarrollados. 

2.2.1.7.3. Peri urbanización  

El proceso de periurbanización es un fenómeno urbano-espacial reciente en las 

ciudades latinoamericanas que se manifiesta cuando las metrópolis extienden su 

influencia económica y demográfica sobre territorios vecinos, principalmente las áreas 

rurales que las rodean, lo que implica que los límites entre lo rural y lo urbano son 

borroso.  El elevado precio del suelo empuja alejarlos de áreas centrales o funciones 

que se pueden realizar mejor fuera de la ciudad por motivos ambientales, molestias o, 

por supuesto, fuera de la ciudad. 

2.2.1.7.4. Suburbanización  

El concepto de suburbanización se desarrolló para describir los problemas específicos 

del crecimiento de la periferia de los pueblos antiguos afectados por este proceso. 

Contribuye a la estructuración territorial y por tanto a la configuración morfológica. 

Se le conoce como dispersión urbana, es un fenómeno de la expansión de una ciudad 

y sus barrios hacia terrenos rurales en el borde de un área urbana. Los residentes de 

grandes áreas residenciales generalmente viven en casas unifamiliares y conducen al 



39 

 

 

trabajo en automóvil. Una baja densidad de población es un indicador de la 

propagación. 

2.2.1.8. Dimensiones de Proceso de Urbanización 

2.2.1.8.1. Dimensión Crecimiento Poblacional 

Se refiere al aumento del número de habitantes en un área determinada y en un tiempo 

determinado, que puede medirse mediante una fórmula aritmética. El término 

crecimiento del demográfico también se puede utilizar como sinónimo. 

Cuando se habla de crecimiento de la población, puede referirse a cualquier especie 

de animal, pero a menudo se utiliza para referirse a los seres humanos, especialmente 

en la investigación sobre el crecimiento de la población. 

Los datos que se obtienen de estos análisis son de gran importancia, tanto para los 

gobiernos de un país como para los distintos organismos internacionales. 

Cabe señalar que un gran porcentaje de la población humana ha crecido y sigue 

creciendo en el siglo XX, lo que ha suscitado preocupación, especialmente por su 

impacto, entre otras cosas, en el uso y mantenimiento de los recursos naturales. 

En los países en desarrollo las zonas urbanas son las de mayor crecimiento 

demográfico. Mientras el crecimiento de la población es menor en los países 

desarrollados. 

Por ejemplo, el crecimiento poblacional en el Perú se ha incrementado a lo largo de su 

historia, tiene una población aproximada de 33 millones de personas y se estima que 

seguirá creciendo gracias a diversos factores políticos, económicos y sociales 

2.2.1.8.2. Dimensión Crecimiento Económico 

El crecimiento económico se entiende como el cambio porcentual (positivo) en el 

producto interno bruto (PIB) de una economía durante un período determinado. Dado 

que parte de este crecimiento puede deberse al crecimiento de la población, se sugiere 

que el cambio en el PIB per cápita se utilice como una medida del crecimiento 

económico. Vale la pena recordar que el PIB per cápita solo se aproxima al grado de 

desarrollo económico de una economía; sin embargo, dada la información disponible, 

es una de las herramientas más efectivas para medir el nivel de vida en los países. Esto 
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se debe a que existe una alta correlación entre el PIB per cápita y diversas variables 

que se acercan al “bienestar” (alimentación, alfabetización, mortalidad infantil, 

esperanza de vida). Analizar la evolución del PIB per cápita y sus determinantes es 

fundamental para comprender el crecimiento de los niveles de vida de los países y las 

diferencias de desarrollo entre ellos. Los factores más importantes que determinan el 

crecimiento incluyen: la productividad de los factores y la acumulación de capital. La 

productividad de los factores se refiere al desarrollo de procesos más eficientes para 

producir bienes y servicios; Por otro lado, la acumulación de capital se refiere al 

aumento de los recursos de capital, que incluye capital físico (infraestructura, bienes 

de capital) y capital humano (habilidades laborales). Finalmente, cabe señalar que un 

análisis en profundidad del bienestar de cada país también debe tener en cuenta otras 

variables fundamentales para el desarrollo económico, tales como: libertades, 

democracia, desigualdad, derechos de propiedad, seguridad y respeto a la ley, 

sostenibilidad ambiental, entre otros. 

2.2.1.8.3. Dimensión Cambio Cultural  

Entendemos por cambio cultural o cambio social el cambio que influye en la cultura 

y las instituciones sociales a lo largo del tiempo. Ya dijimos que las culturas y los 

grupos sociales están cambiando. Este cambio ha sido muy grande desde la 

industrialización. Aunque la industrialización nació en parte de Europa en el siglo 

XVIII, hay países en el mundo de hoy que aún no han experimentado este proceso de 

cambio. 

Las sociedades cambian principalmente porque ellas mismas producen innovaciones 

en forma de invenciones y descubrimientos que cambian la cultura y las instituciones 

sociales. La mayoría de las sociedades, sin embargo, generan poca innovación 

internamente, a pesar de que cambian a medida que perfeccionan los rasgos culturales 

que poseían anteriormente. 

Ahora bien, la transformación más frecuente de las sociedades es la que generalmente 

se produce por la recepción de innovaciones realizadas en otros grupos humanos. Las 

sociedades de acogida, una vez comprobado su éxito, simplemente aceptan estos 

cambios, añadiendo elementos que permitan la adaptación a la cultura de acogida. Ya 

se ha dicho que cualquier cambio en un elemento de la cultura provoca desequilibrios 

que los grupos sociales tratan de minimizar. 
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Desde la primera industrialización, los procesos de cambio han llegado a muchas 

sociedades, y con mayor intensidad. Las sociedades que lideraron la industrialización 

también fueron generalmente sociedades asociadas con el nacimiento del capitalismo. 

La globalización inducida por todas estas transformaciones en un mundo cada vez más 

pequeño debido a la perfección del tráfico y las comunicaciones solo ha crecido en los 

últimos siglos. 

La reproducción de tantos cambios ha resultado en una pérdida de identidad cultural 

en muchas sociedades. El idioma inglés, por ejemplo, se ha convertido en un idioma 

ampliamente hablado en el mundo. Pero la ropa occidental se ha popularizado en el 

mundo, al igual que los patrones de las culturas euroamericanas. Llamamos 

aculturación al resultado de esta pérdida de identidad cultural. 

El resultado de los intensos procesos de cambio que han tenido lugar en el mundo 

durante los últimos siglos se llama globalización. Se define como la interrelación e 

interdependencia progresiva que se está produciendo entre todas las sociedades del 

planeta. Aunque pueda parecer exagerado, no es posible encontrar ninguna sociedad 

en el mundo que se haya mantenido refractaria al proceso de globalización. Las 

sociedades atraviesan un proceso de unificación cultural, según el establishment 

euroamericano. El proceso, que se inició en el siglo XVII, a raíz del desarrollo 

capitalista, se destacó con fuerza imparable en el siglo XX, debido a todos los cambios 

inducidos por las sociedades occidentales. 

El crecimiento en la acción de las organizaciones y de las instituciones internacionales, 

acorde con las necesidades de los propios Estados, ha contribuido a fomentar la 

globalización en el mundo. Las ventajas de la misma, permitiendo la universalización, 

por ejemplo, de las comunicaciones gracias al fenómeno de Internet, no atenúan los 

numerosos inconvenientes relacionados, por ejemplo, con el dumping comercial. Los 

productores a pequeña escala han conocido un creciente régimen de dificultades que 

ha provocado el abandono de sus actividades en muchas partes del mundo 

2.2.2. Bases teóricas de la variable Desarrollo local 

2.2.2.1. Aproximaciones conceptuales 

Se entiende comúnmente que el desarrollo es la suma de los logros asociados a la idea 

de progreso y modernidad. El desarrollo está fundamentalmente ligado a la idea de 
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futuro presentada como la meta del colectivo humano. Así, este concepto contiene un 

contenido filosófico que es apropiado al contexto económico de las sociedades 

dominantes y reacciona a nuevas creencias, expectativas y posibilidades, su 

complejidad y multidimensionalidad crea nuevas posibilidades de su 

conceptualización, por lo que no tiene un concepto único.  

Hay autores que coinciden en que el desarrollo está relacionado con el aspecto 

económico y social, sugiriendo que este concepto incluye la idea de progreso 

económico y social, que significa mejorar las condiciones de vida de las personas y 

grupos humanos y ampliar las oportunidades que contiene. Desde una perspectiva 

distinta Furtado señala que el desarrollo “es ante todo un proceso sociocultural y, en 

segundo lugar, un proceso económico” (Furtado, 1969). Lógicas como esta última se 

relacionan con el hecho de que para generar las condiciones de desarrollo es necesario 

“desarrollar patrones identitarios y culturales propios del grupo social local” (Furtado, 

1969). 

El desarrollo local tiene como objetivo poner a las personas y los intereses colectivos 

en el centro y fortalecer las habilidades del individuo en su esfera diaria. Es un enfoque 

y práctica orientada a promover el desarrollo endógeno, la auto-organización y el 

bienestar social, para lo cual requiere tanto la participación colectiva como la 

intervención individual. 

No hay una sola conceptualización del termino desarrollo local, sin embargo todos 

desde diferentes puntos de vista apuntan hacia una misma dirección, es decir, 

considerarlo como un proceso en el que la población a través de sus canales de 

representación, institucional, social, comercial gremial y sectorial, se fijó como 

objetivo común desarrollar un conjunto de acciones encaminadas a lograr el desarrollo 

económico y el bienestar social a partir de un plan de desarrollo concertado, en un 

contexto territorial, aprovechando sus fortalezas y oportunidades. 

Es en el territorio desde donde se deben construir las bases sólidas del desarrollo local 

y desde este es posible extenderlo a espacios cada vez más amplios. El espacio local 

es el ámbito desde el que se debe construir una base sólida de desarrollo, que permita 

extrapolarlo en un contexto cada vez más amplio. En este contexto, el desarrollo local 

puede definirse como un proceso en el que los actores locales, tanto públicos como 

privados, en una acción participativa y concertada, establecen objetivos para el 
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desarrollo económico, social y ambiental de su jurisdicción a partir de haber 

establecido una acción estratégica de protección del medio ambiente. 

Sin embargo, desde diferentes perspectivas se encontraron posturas que no cuestionan 

su viabilidad, salvo su funcionalidad en el sentido de un cambio no fundamental en la 

propuesta global imperante. El primero de ellos reconoce su importancia, pero también 

pondera la importancia de los mercados, ya que cumplen una función que sustenta la 

lógica de la acumulación planetaria, a pesar de su evidente daño a los países del otro 

lado del mundo global. El segundo es visto como una tendencia a instrumentalizar los 

potenciales locales para refrescar la imagen de un sistema envejecido sin, sin embargo, 

cambiar los principales portadores que lo sustentan, ya que se requieren tecnologías 

en el desarrollo y, como factor importante, la participación de la población.  

Y un tercero es hacer los esfuerzos necesarios para superar el dilema global / local y 

buscar una articulación entre ambos, lo que resulta una propuesta muy interesante. 

Nos dijo que lo local está inmerso en lo global. Uno comprende al otro y viceversa. El 

paradigma de la globalización no solo determina el mercado, sino también la forma en 

que se organiza el sistema social y el territorio. (Juárez 2013) Porque es necesario 

entenderse en el marco de una comunidad basada en intereses y valores comunes. 

Funciona, y bajo esta premisa, el territorio es un factor decisivo, mientras que las 

iniciativas locales inician y orientan la senda de desarrollo y crecimiento. 

PNUD destaca el rol del municipio dentro del desarrollo local, estableciendo un 

modelo de gestión político-administrativo de carácter integral que articula gobierno y 

sociedad local, que promueve la innovación en lo organizativo institucional, en lo 

económico como en lo social, teniendo como objetivo un proceso de transformación 

que tiende a generar condiciones de mayor equidad, sustentabilidad, gobernabilidad y 

participación. (PNUD, 1997) 

 “Lo local” hace referencia al espacio territorial que para el caso es el distrito, 

provincia o región, para fines de explicación y por oposición lo local es opuesto a lo 

global, no es posible entender lo local al margen de lo global. Con frecuencia esta 

contraposición “local/global” expresa las paradojas y relaciones entre ambos términos, 

donde lo global no reemplaza a lo local, sino que lo local opera con su lógica dentro 

de la lógica de lo global. Lo local, hace referencia a la entidad subnacional (provincia, 

distrito, región) de análisis, planificación y acción para el desarrollo, donde se 
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encuentran establecidas un conjunto de acuerdos, relaciones, compromisos y 

convenciones comunes. 

La identidad local es, por tanto, producto de una continuidad en el tiempo vivida 

conscientemente por un grupo humano, que ha producido durante generaciones un 

cúmulo cultural de normas y valores que han sido interiorizados colectivamente, 

asignándoles la pertenencia a una comunidad y reconociéndose como parte de ella, de 

una comunidad en una identidad colectiva. La territorialidad siempre desarrolla un 

nivel profundo de conciencia colectiva que genera identidad, ya que se nutre de 

continuidades y rupturas, permanencias y ausencias. 

Sin embargo, lo local está inmerso en el escenario global en una relación natural donde 

uno incluye al otro y viceversa. En esta relación, el concepto de local debe entenderse 

como un organismo cuyos elementos constituyentes son el territorio y la sociedad 

como un colectivo que posee valores y normas internalizados por cada uno de sus 

integrantes. Pero también entender que el desarrollo local es también participación a 

escala global y puesta en valor de los recursos culturales, naturales y sociales. Debe 

entenderse que lo local no es un concepto del folclore nacional, fundamentalmente 

asociado solo con la artesanía.  

2.2.2.2. Iniciativas locales de Desarrollo Local 

Según Martinez (2010) Las iniciativas de desarrollo local deben de tratar desde un 

enfoque más integral, ubicar los diferentes problemas de:  

• La cualificación de los recursos humanos locales para el empleo,  

• La innovación de la base productiva y el tejido empresarial existente en el 

ámbito local.  

 Implementar iniciativas de desarrollo local implica que los municipios se fijen 

objetivos de desarrollo local, se trata de entender el territorio como factor de 

competitividad y que inevitablemente se generan, “amplios consensos institucionales 

y entre actores públicos y privados.” (Martinez, 2010) el gobierno local para gestionar 

el desarrollo de un proyecto que responda a estas particularidades debe estar articulado 

por tres elementos fundamentales, fortalecer de las capacidades de desarrollo local 

sobre la base de un proyecto estratégico; es decir, un proyecto en el que los actores 
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analizan los problemas, identifican su mercado y los productos que pueden ofrecer, 

evalúan las debilidades y potencialidades del territorio y desarrollan estrategias de 

cooperación. (Martinez, 2010)  

Asumir, sin perjuicio de los compromisos y consensos que se establezcan con todas 

las partes interesadas, el rol y responsabilidad del gobierno. Las autoridades públicas 

necesitan apoyarse en el resto de actores, pero deben ser conscientes de su rol 

coordinador y de la necesidad de ejercer el liderazgo que ordena el proceso. (Martinez, 

2010)  

Herramientas de intervención articuladas mixtas y flexibles que corrigen tanto las 

imperfecciones del mercado como las dificultades relacionadas con las políticas 

públicas de carácter monopolista. (Martinez, 2010)  

Martinez (2010) refiere a la importancia de los recursos territoriales de una localidad, 

sobre todo “en la necesidad de procesos de desarrollo en el conocimiento y utilización 

prioritaria de los recursos endógenos existentes en cada área. 

A partir de la creación de inventarios para identificar la cantidad y calidad de estos 

recursos, su potencial y límites, se intentaría identificar los actores y estrategias 

capaces de movilizarlos y potenciarlos de forma eficaz e innovadora, este potencial es 

y la organización del sistema institucional a partir del cual se implementa el proceso 

de obtención de dicha riqueza, así como los resultados del desarrollo del territorio. Es 

decir, puede ser abundante y bien organizado, o volverse tan deprimido y 

desorganizado que le falte desarrollo o sostenibilidad, o cualquier otra combinación 

de estas situaciones. (Martinez, 2010)  

2.2.2.3. Agentes del Desarrollo Local 

Como parte del enfoque de desarrollo local, también debe haber agentes. “Los 

principales actores del desarrollo local son los empresarios, los trabajadores, la 

sociedad civil organizada y el Estado en sus distintos niveles y agencias 

gubernamentales.  

 El comerciante es el actor más importante del desarrollo local y regional. Como actor 

que combina adecuadamente los factores productivos, toma decisiones de innovación 

tecnológica, asume riesgos y crea empleos al mismo tiempo, el emprendedor es el 
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factor dinámico del desarrollo humano. Los emprendedores no siempre son 

productivos y competitivos y los complementan o los hacen funcionales debido a 

mejoras en el capital físico y natural o cambios tecnológicos.  

 Se ha demostrado que los trabajadores más informados y educados son factores 

esenciales en la competitividad humana porque sus habilidades les permiten ser más 

productivos mientras exigen mejores salarios y son potenciales nuevos empresarios. 

El Estado, que se manifiesta en sus distintos niveles de gobierno (central, regional, 

local), es promotor, mediador y, en muchos lugares, motor del desarrollo local o 

regional.  

 La sociedad, la organización de la población en diferentes niveles y con diferentes 

objetivos caritativos y no productivos, es tanto causa como efecto del desarrollo 

humano. Las organizaciones que surgieron de la sociedad civil posibilitan la 

convivencia social pacífica, crean identidades y establecen un objetivo común que 

facilita el desarrollo humano.” (PNUD, 2005) 

2.3 Bases filosóficas 

Estrategias del Desarrollo Local.  

Creemos que el desarrollo local también tiene estrategias que le permiten alcanzar las 

metas deseadas. Consideramos lo siguiente:  

 Una estrategia de desarrollo local consiste en tratar de utilizar factores internos y 

externos en el proceso de cambio estructural de la economía y elevar o ampliar el 

potencial de desarrollo del lugar.  

 Toda comunidad tiene un conjunto de recursos (económicos, humanos, culturales, 

institucionales) que conforman su potencial de desarrollo endógeno. En el sentido más 

amplio, este concepto engloba los factores que pueden contribuir al desarrollo local, 

provincial o regional, como los recursos materiales y ambientales, las infraestructuras 

de transporte, comunicaciones y telecomunicaciones, las estructuras urbanas, así como 

el capital físico y humano (es decir, el nivel de educación).  

 Desde el punto de vista de los principios teóricos, el desarrollo local en un entorno 

como el actual se caracteriza por cambios constantes en la tecnología, la economía y 

la sociedad, requiere la promoción de: 
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✓ La innovación 

✓ La capacidad emprendedora 

✓ La calidad del capital humano 

✓ Flexibilidad del sistema productivo 

Desarrollo Local Endógeno.  

El desarrollo local endógeno es el que tiene en cuenta sus potencialidades, fortalezas 

y recursos que posee una determinada localidad. Estos se denominan desarrollo local. 

Por endogeneidad entendemos una capacidad creciente de autonomía del territorio 

para operar sus propias opciones de desarrollo, eligiendo, por ejemplo, un estilo que 

se ajuste a las propias tradiciones, a la propia cultura o, simplemente, a un invento. 

Método de desarrollo colectivamente. Entendemos también que es una capacidad 

incluso creciente del territorio para apropiarse de una parte del excedente económico 

allí generado, para ser reinvertido localmente, con un doble propósito: hacer sostenible 

el crecimiento alimentándolo de manera estable con un flujo de inversiones 

financiadas con el excedente y, al mismo tiempo, introducir una diversificación 

paulatina de la base material del territorio para hacerlo menos vulnerable a 

fluctuaciones bruscas de la demanda y para introducir también multiplicadores que 

aprovechen la densificación de la matriz intersectorial.  

 La endogeneidad significa que el territorio debe tener la capacidad de generar 

innovaciones tales que provoquen cambios estructurales en él, no solo una reducción 

de tamaño. También se entiende la existencia de una cultura territorial que genera una 

identidad que asocia el ser colectivo con el territorio." (Boisier, 2005) 

Dimensiones del Desarrollo Local  

Dimensión Económica 

El desarrollo económico se define como un proceso de crecimiento y cambio 

estructural, que influye en la población explotando el potencial de una zona 

determinada y mejorando las condiciones de vida. Es una comunidad local con 

capacidad para gestionar el proceso de cambio estructural y toma de decisiones. La 

condición es que la población cuente con un conjunto de recursos naturales, 

económicos, culturales y humanos, que forman parte de su poder. Dicho de otro modo, 



48 

 

 

cada localidad tiene por ejemplo, por una determinada estructura productiva, un 

mercado de trabajo, una capacidad empresarial y tecnológica, una dotación de recursos 

naturales e infraestructuras, un sistema social y político, y una tradición y cultura, 

sobre los cuales se articulan los procesos de desarrollo económico local. 

Sobre la dimensión económica, Vásquez-Barquero (2000) menciona que el sistema 

productivo es el eje central que debe generar “el aumento de la productividad y la 

competitividad” determinado por las relaciones “basadas en la confianza y el 

conocimiento, el intercambio de productos, comunicación de información y 

cooperación “para obtener las economías de escala y reducir los costes de transacción”. 

Dimensión sociocultural 

La dimensión sociocultural, se refiere a la realización de un crecimiento económico y 

productivo socialmente justo en la satisfacción de las necesidades básicas y el 

bienestar público; el mejoramiento tecnológico y la innovación, así como las 

condiciones de trabajo objetivas y subjetivas; oportunidades de participación socio-

económica y política y expresión de la diversidad cultural (racial, género, religiosas, 

generaciones) sistema de creación espacial. De igual forma, la generación y 

disponibilidad de información utilizada para el bienestar de los individuos, grupos y 

psicología social colectiva; creando capacidades y promoviendo estilos de trabajo y 

vida cotidiana para asegurar la sostenibilidad del proceso de desarrollo y sus logros; 

las instituciones se enfocan en generar o incrementar Las oportunidades para fortalecer 

la autogestión comunitaria y la atención institucional a la reproducción cultural son 

una de las bases del desarrollo sostenible. 

Además se relaciona con “… una red de actores sociales caracterizada por un sistema 

de relaciones económicas, sociales, políticas y legales” (Vásquez-Barquero, 2000) 

Estos actores sociales de tipo local deben ser analizados en tres aspectos: la toma de 

decisiones, técnicas particulares y acción sobre el terreno 

La dimensión Político-administrativa 

Se refiere a las condiciones que facilitan un entorno local favorable, el desarrollo local 

restablece la relevancia del territorio en las políticas sociales, permite que emerjan de 

una manera más localizada, y más real, necesidades y aspiraciones; ayuda a superar la 
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distancia entre los que elaboran políticas y los beneficiarios o clientes”. Vásquez-

Barquero (2000) 

Se entiende también que esta dimensión se da en la relación que se establece entre los 

actores sociales y los gobiernos con el sub-nacional (región, distrito, provincia). Si 

bien la gestión del desarrollo local sostenible requiere el nivel de participación 

ciudadana, el carácter participativo de la gestión será el factor decisivo e influyente 

para la sostenibilidad del proceso. 

A mayor involucramiento de la dirección, mayor transparencia, por lo que la 

legitimidad del gobierno se logra a través de la transparencia y la participación. Al 

respecto, Cárdenas (2002) nos dice que para que la “identidad colectiva” se convierta 

en una palanca de desarrollo, su proceso de composición debe expresar el pasado, el 

presente y los proyectos en una sola realidad interiorizada por todos los miembros de 

la sociedad. 

2.4 Definición de términos básicos 

Proceso de Urbanización 

Se refiere a la concentración de población y actividades en las ciudades, algunas de 

las cuales provienen de áreas rurales y conducen a cambios en el pensamiento y el 

comportamiento de las personas, en el crecimiento de la población, en el crecimiento 

económico y cultural. (Bottino, 2009)  

Crecimiento Poblacional 

Es el estudio evolutivo de las poblaciones humanas a lo largo del tiempo y de los 

factores que determinan su cambio de tamaño, distribución geográfica y estructura. Es 

una serie de indicadores como tasa de natalidad, tasa de mortalidad, fertilización o 

migración. (Livraga, 2014).  

Cambio Cultural 

Se entiende como un sistema de actitudes, valores y comportamientos compartidos 

ampliamente por la sociedad y transmitidos de generación en generación, lo cultural 

es aprendido y varía de una sociedad a otra. Inglehart, (1998)  
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Crecimiento Económico 

Es el aumento de los ingresos o el valor de los bienes y servicios que se generan en la 

economía de un país o región en un momento dado cuando los indicadores producción, 

consumo energético, capacidad de ahorro, inversión, consumo aumentan, reflejan, 

entre otras cosas, un aumento de la Calidad de vida de la población. (Layard, 1997) 

Desarrollo Local  

Es un proceso de organización del futuro de un territorio y es el resultado de los 

esfuerzos concertados y planificadores del grupo de actores locales para mejorar los 

recursos humanos y materiales de un territorio. Se basa en la identificación y uso de 

los recursos y potencialidades endógenos de una comunidad. 

Desarrollo Sostenido Local 

El desarrollo sostenido local es un proceso de desarrollo global que combina la 

dimensión territorial, la identidad o dimensión cultural, la dimensión política y la 

dimensión económica. Es una apuesta por la democratización de los territorios, por un 

desarrollo sostenible y equitativo, repensando las potencialidades del territorio y de la 

sociedad local. 

Desarrollo Económico Local 

Es un proceso de entendimiento público-privado entre las administraciones locales, la 

sociedad civil organizada y el sector privado, con el objetivo de mejorar la calidad de 

vida de la población, crear nuevos y mejores puestos de trabajo y relanzar la economía 

de un territorio.  

Calidad de Vida 

Se entiende como la satisfacción de necesidades humanas objetivas y subjetivas, 

individuales y sociales, donde la meta incluye el bienestar material, una relación 

armónica con el medio físico y la comunidad; y lo subjetivo se refiere a la percepción 

que tiene cada individuo de su bienestar físico, psicológico y social. Así como su 

desarrollo personal e inclusión social 
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2.5 Hipótesis de investigación 

      2.5.1 Hipótesis general 

El Proceso de Urbanización tiene una relación significativa con el Desarrollo Local en 

el distrito de Pativilca 2021. 

      2.5.2 Hipótesis específicas 

Crecimiento Poblacional tiene una relación significativa con el Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021. 

Crecimiento Económico tiene una relación significativa con el Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021. 

Cambio Cultural tiene una relación significativa con el Desarrollo Local en el distrito 

de Pativilca 2021. 
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2.6 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE 

URBANIZACIÓN 

 

Crecimiento poblacional 

 

 

Tasa de natalidad 

Tasa de mortalidad 

Migraciones 

 

1,2,3 

 

 

Crecimiento económico 

Producción 

Consumo de energía 

Capacidad de ahorro 

 

4,5,6 

 

 

Cambio cultural 

Aptitudes 

Valores 

Comportamientos 

7,8,9 

 

Escala 52ikert 5 puntuaciones 

 

 

 

 

 

 

 

DESARROLLO LOCAL 

 

 

Subsistema social-cultural 

Aspectos demográficos 

Participación  

Identidad 

Asociatividad 

 

 

10, 11, l2, 13 

 

 

 

Subsistema económico 

 

Comercio  

Consumo de bienes y servicios 

Estrategias empresariales 

 

 

14,15,16 

 

 

 

 

Subsistema Político-Institucional 

Relaciones interinstitucionales  

Estructuras y procesos sociales 

Instituciones 

 

17,18,19 

 

Escala likert 5 puntuaciones 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

Capítulo III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico 

      3.1.1 Tipo de investigación 

Se trata de una investigación social básica, pues la presente investigación para producir 

nuevos conocimientos y profundizar algunos aspectos de las variables en relación al 

contexto social del distrito de Pativilca, “no está dirigida al tratamiento inmediato de 

un hecho, ni a resolver una interrogante fáctica, si no, que únicamente se profundiza 

la información sobre las relaciones sociales”. (Carrasco, 2006, pag.49) 

      3.1.2 Nivel de investigación 

La investigación es correlativa en cuanto a que es un estudio que busca determinar la 

existencia de una correlación entre cada especificidad de las variables. 

(Hernandez ,Fernandez & Baptista, 2014) 

En este sentido, se debe determinar si existe una conexión directa entre las variables: 

Proceso de Urbanización y Desarrollo Local, así como sus dimensiones respectivas. 

      3.1.3 Diseño de investigación 

El objeto de investigación no está destinado a ser modificado, por lo que tendrá un 

diseño no experimental; es decir, las variables se miden de acuerdo con eventos 

sociales.  

 Este diseño no permite ningún control, manipulación o cambio en las propiedades de 

las unidades de muestreo, pero se basa en la observación para sacar una conclusión. 

Es un estudio sistemático y empírico que no manipula las variables independientes.  

 Es transversal porque la aplicación de los instrumentos en un momento dado se 

desarrolló a través de la observación y análisis de datos y variables recopilados sobre 

nuestra población durante un período de tiempo determinado. 
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      3.1.4 Enfoque de investigación 

Esta investigación adopta un enfoque cuantitativo en el que se recopilan datos 

cuantitativos sobre las variables y se analizan con el fin de establecer una relación 

cuantitativa entre ellas. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). 

3.2 Población y muestra 

    3.2.1 Población 

La investigación delimitó como unidad de análisis a los residentes del distrito de 

Pativilca. 

    3.2.2 Muestra 

La muestra es de 41 unidades de muestreo conformada por los residentes de más de 

20 años de las cuatro avenidos más pobladas del casco urbano del distrito de Pativilca 

2021. 

Debido a las particularidades de población, el tamaño de la muestra se asumirá 

mediante un método no probabilístico, siendo una muestra poblacional o censal para 

la selección de informantes. 

    3.3 Técnicas de recolección de datos 

 Técnicas a emplear 

La Observación. 

Permite establecer una relación concreta e intensiva entre el investigador y el hecho 

social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan para 

desarrollar la investigación. 

Recopilación o Revisión documental. 

Técnica de investigación general con el objetivo de obtener datos e información de 

fuentes documentales (documentos escritos, estadísticos o numéricos, documentación 

cartográfica oral o fonética) para ser utilizados dentro de los límites de una 

investigación específica. 
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La Observación. 

Nos permite establecer una relación concreta e intensiva entre el investigador y el 

hecho social o los actores sociales, de los que se obtienen datos que luego se sintetizan 

para desarrollar la investigación. 

El fichaje. 

En sus diversas formas, nos permiten recopilar la información que necesitamos para 

estructurar el estudio. Las fichas resumen me permitirán ordenar los enfoques de los 

distintos autores sobre proceso de urbanización y el desarrollo local. También, los 

archivos de texto nos permiten recopilar citas de las distintas bibliografías que 

corresponden a nuestra aproximación al problema y al marco teórico. Los mapas 

bibliográficos y hemerográficos nos permiten ordenar la bibliografía consultada para 

todo el proceso de investigación, los mapas de trabajo de campo nos permiten ordenar 

los datos de la observación participante y entrevistas que nos ayudan a sistematizar y 

contrastar. 

Encuesta 

Procedimiento de investigación dentro del diseño no experimental o las ciencias 

sociales, en el que el investigador intenta recolectar datos a través de un cuestionario 

previamente diseñado o una entrevista con alguien, sin cambiar el entorno o fenómeno 

en el que se recolecta la información, ni entregarla en la forma de un tríptico, gráfico 

o tabla.  

 Los datos se obtienen mediante la ejecución de una serie de preguntas estandarizadas 

dirigidas a una muestra representativa. 

 Instrumentos a emplear 

El cuestionario 

Es la herramienta que usará para la obtención de los datos muestrales, los datos revelan 

el estado de la realidad desde el criterio de un grupo de personas permitiendo una 

respuesta directa, haciendo uso de una hoja de preguntas estandarizadas preparadas, 

testeadas y revisadas con anticipación 
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Consistencia interna 

De acuerdo a la naturaleza del instrumento, este fue sometido al análisis de 

confiabilidad para evaluar su consistencia interna mediante el coeficiente de kr20 de 

Kuder Richardson, Adicionalmente se le sometió a la prueba de alfa de Crombach 

(1951): 

Tabla 1. Estadísticos de fiabilidad 

 

 

 

Se aplicó una prueba piloto de las 24 preguntas a una población de 20 individuos cuya 

consistencia interna arrojó un valor de 0,756, además no se detectaron problemas con 

la interpretación de las preguntas por parte del encuestado. Posterior a en el análisis 

de confiabilidad de la muestra total de 41 individuos el valor de alfa fue de 0,810 

siendo aplicable por obtener valores de alfa que nos indican una buena confiabilidad 

en ambos casos. Ver anexos. 

3.4 Técnicas para el procesamiento de la información 

a. Registro de los datos. Con los datos recopilados se creó la base de datos. 

b. Codificación de los datos. Se codificaron los datos ingresados al Software. 

c. Se procedió a elegir el estadístico teniendo en cuenta las características de las 

variables y la homogeneidad de los mismo. 

d. Se calcularon los estadísticos mediante el software de acuerdo a los objetivos de 

la investigación se procedió a su interpretación 

Se hizo uso del Microsoft office Excel 2016 como soporte para facilitar el ingreso de 

los datos, así como el reporte inicial de los datos descriptivos y la matriz de correlación. 

El análisis de los datos será desarrollado a través de software estadístico SPSS v.25, 

para definir el tipo de variable y escala que usaran los datos e información recabada 

de las unidades de muestreo, desarrollar el cálculo inferencia que servirá para probar 

la hipótesis y la generación de tablas y gráficos estadísticos destinados al análisis 

descriptivo. 

Alfa de Cronbach N de elementos N 

0,756 24 20* 

0,810 24 67 

* Prueba piloto = 20 encuestas  
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Análisis e interpretación de datos 

Cada tabla estadística será interpretada, cuyo resultado será comparado con el marco 

teórico para arribar a las conclusiones. 

Tratamiento estadístico. 

Se hizo uso de estadística descriptiva para la presentación de datos unidimensionales, 

y la estadística inferencial para comprobar las Hipótesis. 

Prueba Estadística para la comprobación de la Hipótesis 

Por la Naturaleza cuantitativa de las variables, se usó como prueba el Coeficiente de 

correlación de Rho de Spearman. 

1 −
6∑𝐷𝑖

2

𝑁(𝑁2 − 1)
 

Donde:  

Di: Es la distancia existente entre los puestos que ocupan las puntuaciones   

correspondientes a un sujeto i  estas puntuaciones han sido ordenadas para X y para Y. 

N: Número de parejas por rangos o número de observaciones 

Los resultados del coeficiente de correlación (r) pueden variar de (-1.00 ó 1.00) 

perfecto a (0) nulo. Como se muestra a continuación. 
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Capítulo IV 

RESULTADOS 

Capítulo IV: RESULTADOS 

4.1 Análisis de resultados 

Tabla 2. Descripción del género del encuestado 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Masculina 21 51,2 51,2 51,2 

Femenino 20 48,8 48,8 48,8 

Total 41 100,0 100,0  

 

La tabla 3 evidencia que predomina una proporción de personas de sexo femenino 

siendo un 49 %, el porcentaje de encuestados de género masculino es de 51 % durante 

el desarrollo de esta investigación. 

 
Figura 1. Perfil de género del encuestado 
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Descripción de la variable procesos de urbanización 

 

Tabla 3. Percepción del proceso de urbanización 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 19 46,2 46,2 46,2 

Medio 19 46,2 46,2 46,2 

Alto 3 7,6 7,6 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 

La tabla 4 evidencia que la proporción de personas que percibe que el proceso de 

urbanización en el distrito de Pativilca se encuentra en entre los niveles bajos y medios 

es de 47% %, solo un 8 % percibe que Pativilca se caracteriza por tener altos niveles 

de procesos urbanos. 

 

 

Figura 2. Gráfico de Barras que representa la variable procesos de urbanización 
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Dimensión 1. Percepción de niveles de crecimiento poblacional 
 

Tabla 4. Medidas de crecimiento poblacional 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 22 54,3 54,3 54,3 

Medio 16 38,1 38,1 38,1 

Alto 3 7,6 7,6 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 

La tabla 5, Evidencia que la proporción de personas que percibe que el crecimiento 

poblacional en el distrito de Pativilca se encuentra mayormente en el rango bajo 54% 

y medios es de 39% solo un 8 % percibe que Pativilca se caracteriza por tener altos 

niveles de procesos urbanos. 

 

 

Figura 3. Gráfico de Barras que representa las medidas de crecimiento poblacional 
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Dimensión 2. Percepción de niveles de crecimiento económico 
 

 

Tabla 5.  Medidas de crecimiento económico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajos 19 46,4 46,4 46,4 

Medio 22 53,6 53,6 100,0 

Total 41 100,0 100,0  

 

La tabla 6, evidencia que la proporción de personas que percibe que el crecimiento 

económico en el distrito de Pativilca se encuentra entre los niveles bajos es de 46% y 

medios es de 54% siendo la proporción más predominante. 

 

 
 

Figura 4. Gráfico de Barras que representa el crecimiento económico 
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Dimensión 3. Percepción de niveles de cambio cultural 

 

 

Tabla 6. Medidas de cambio cultural 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 25 61,8 61,8 61,8 

Medio 16 38,2 38,2 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

La Tabla 7, evidencia que la proporción de personas que percibe niveles medios es 

38% y quienes perciben bajos niveles de cambio cultural es de 62 % siendo la 

proporción más predominante. 

 

 

Figura 5. Gráfico de Barras que representa las medidas de cambio cultural 
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De la variable desarrollo local 

Tabla 7.  Percepción del desarrollo local 
 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Medio 25 61,8 61,8 61,8 

Medio 16 38,2 38,2 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

 

La tabla 8, evidencia que la proporción de personas que percibe que el desarrollo local 

en el distrito de Pativilca se encuentra entre los niveles bajos es de 38% y medios es 

de 62% % siendo la proporción más predominante. 

 

 

Figura 6. Gráfico de Barras que representa la percepción del desarrollo local 
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Dimensión 1 Niveles de subsistema social-cultural 

 

Tabla 8.  Medidas de subsistema social-cultural 
 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 16 37,8 37,8 37,8 

Medio 24 62,2 62,2 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

La tabla 9 evidencia que la proporción de personas que percibe que el desarrollo 

local en el distrito de Pativilca se encuentra entre los niveles bajos es de 38% y 

medios es de 62% % siendo la proporción más predominante. 

 

 

Figura 7. Gráfico de Barras que representa el subsistema social-cultural 
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Dimensión 2 Niveles de subsistema económico 

 

Tabla 9.  Medidas de subsistema Exonomico 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 19 46,2 46,2 46,2 

Medio 16 38,4 38,4 38,4 

Alto 6 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

La tabla 10, evidencia que la proporción de personas que percibe las características de 

subsistema económico en el distrito de Pativilca se encuentra entre los niveles medio 

es de 38 % y bajo es de 46% % siendo la proporción más predominante. 

 
Figura 8. Gráfico de Barras que representa el subsistema económico 
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Dimensión 3. Niveles de subsistema político-institucional 

 

Tabla 10. Medidas de subsistema político-institucional 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Bajo 16 38,4 38,4 38,4 

Medio 19 46,2 46,2 46,2 

Alto 6 15,4 15,4 100,0 

Total 13 100,0 100,0  

 

La tabla 11 evidencia que la proporción de personas que percibe que la gestión 

institucional en el distrito de Pativilca se encuentra entre los niveles bajos es de 38% 

y medios es de 46% % siendo la proporción más predominante. 

 

 
Figura 9. Gráfico de Barras que representa el subsistema politico-institucional. 
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4.2 Contrastación de hipótesis 

Contraste de hipótesis de normalidad 

Para determinar si los datos se aproximan o no a una distribución normal, se aplicó la prueba 

de normalidad. para la mayoría de los casos que los datos siguen diferencias, la minoría de 

datos no siguen una distribución normal. 

Tabla 11. Prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk 

 

 Shapiro-Wilk 

   Estadístico gl Sig. 

V1. Proceso de Urbanización    ,772 41 ,003 

D1. Crecimiento poblacional    ,750 41 ,002 

D2. Crecimiento económico     ,646 41 ,000 

D3. Cambio cultural    ,628 41 ,000 

V2. Desarrollo local    ,628 41 ,000 

D1. Subsistema social-cultural    ,592 41 ,000 

D2. Subsistema económico     ,790 41 ,005 

D3. Subsistema Político-Institucional     ,809 41 ,009 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

Contrastación de la Hipótesis general 

H0 El Proceso de urbanización no tiene relación con el desarrollo local en el distrito de 

Pativilca 2021. 

H1 El Proceso de Urbanización tiene una relación significativa con el Desarrollo Local en 

el distrito de Pativilca 20210. 

Hipótesis Estadísticas 

HE0 = Proceso de Urbanización no se correlaciona con el desarrollo Local. 

HE1 = Proceso de Urbanización no se correlaciona con el desarrollo Local. 

Nivel de significancia (sig.) 

Indica probabilidad de error al rechazar la Hipótesis nula (H0), en el supuesto que sea 

cierta. Sig.: 0.05. 
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Correlaciones 

Tabla 12. Correlaciones Proceso de urbanización por Desarrollo local 

 

Proceso de 

urbanización  

Desarrollo 

local 

Rho de 

Spearman 

Proceso de 

urbanización 

Coeficiente de correlación 1,000 -0,284* 

Sig. (bilateral) . ,020 

N 13 13 

Desarrollo 

local 

Coeficiente de correlación -0,284* 1,000 

Sig. (bilateral) ,020 . 

N 13 13 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

Decision estadistica 

En el cálculo de correlaciones, se obtuvo un nivel de significancia bilateral de p= 0,020, ≤ 

0,05 rechazando la hipótesis nula H0 en favor de la hipótesis alternativa, es decir, las 

variables se correlacionaron debil y negativamente. El valor de Spearman r = -0,284. 

 

 
 

 

 

 

 

Figura 10. Dispersión simple proceso de urbanización por Desarrollo local 
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Contrastación de la Primera Hipótesis Específica 

H0 Crecimiento Poblacional no tiene una relación con el Desarrollo local en el distrito de 

Pativilca 2021. 

H1 Crecimiento Poblacional tiene una relación significativa con el Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021. 

Hipótesis Estadísticas 

HE0 = Crecimiento Poblacional no se correlaciona con Desarrollo local 

HE1 = Crecimiento Poblacional se correlacionan con Desarrollo local 

Nivel de significancia (sig.) 

Indica probabilidad de error al rechazar la Hipótesis nula (H0), en el supuesto que sea 

cierta. Sig.: 0.05. 

Correlaciones 

Tabla 13. Correlaciones crecimiento poblacional por desarrollo local. 

 

Crecimiento 

poblacional 

Desarrollo 

local 

Rho de 

Spearman 

Crecimiento 

poblacional 

Coeficiente de correlación 1,000 -,270* 

Sig. (bilateral) . ,015 

N 13 13 

Desarrollo local Coeficiente de correlación -,270* 1,000 

Sig. (bilateral) ,015 . 

N 13 13 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Decision estadistica 

En el cálculo de correlaciones, se obtuvo un nivel de significancia bilateral de p= 0,015, ≤ 

0,05 rechazando la hipótesis nula (H0) en favor de la hipótesis alternativa, es decir, las 

variables se correlacionaron debil y negativamente. El valor de Spearman  r = -0,270. 
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Contrastación de la Segunda Hipótesis Específica 

H0    Crecimiento económico no tiene una relación con el desarrollo local en el distrito de 

Pativilca 2021. 

H1 Crecimiento económico tiene una relación significativa con el desarrollo local en el 

distrito de Pativilca 2021. 

Hipótesis Estadísticas 

HE0 = Crecimiento Económico no se correlaciona con el Desarrollo Local 

HE1 = Crecimiento Económico se correlaciona con el Desarrollo Local. 

Nivel de significancia (sig.) 

Indica probabilidad de error al rechazar la Hipótesis nula (H0), en el supuesto que 

sea cierta. Sig.: 0.05. 

Correlaciones 

Tabla 14. Correlacione crecimiento económico por desarrollo Local 

 

 

Crecimiento 

económico 

Desarrollo 

local 

Rho de 

Spearman 

Crecimiento 

económico 

Coeficiente de correlación 1,000 -,310** 

Sig. (bilateral) . ,010 

N 13 13 

Desarrollo 

local 

Coeficiente de correlación -,310** 1,000 

Sig. (bilateral) ,010 . 

N 13 13 

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

 

Decision estadistica 

En el cálculo de correlaciones, se obtuvo un nivel de significancia bilateral de p= 0,010, ≤ 

0,05 rechazando la hipótesis nula (H0) en favor de la hipótesis alternativa, es decir, es 

decir, las variables se correlacionaron mediana y negativamente.. El valor de Spearman r = 

-0,310. 
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Contrastación de la Tercera Hipótesis Específica 

H0    Cambio cultural no tiene una relación con el desarrollo local en el distrito de Pativilca 

2021. 

H1 Cambio cultural tiene una relación significativa con el desarrollo local en el distrito de 

Pativilca 2021. 

Hipótesis Estadísticas 

HE0 = Cambio cultural no se correlaciona con desarrollo local. 

HE1 = Cambio cultural se correlaciona con desarrollo local. 

Nivel de significancia (sig.) 

Indica probabilidad de error al rechazar la Hipótesis nula (H0), en el supuesto que sea 

cierta. Sig.: 0.05. 

Correlaciones 

Tabla 15. Correlaciones cambio cultural por desarrollo local. 

 
Cambio 

cultural  

Desarrollo 

local 

Rho de 

Spearman 

Cambio 

cultural 

Coeficiente de correlación 1,000 -,112 

Sig. (bilateral) . ,375 

N 13 13 

Desarrollo 

local 

Coeficiente de correlación -,110 1,000 

Sig. (bilateral) ,375 . 

N 13 13 

Decision estadistica 

En el cálculo de correlaciones, se obtuvo un nivel de significancia bilateral de p= 0,375, ≥ 

0,05 aceptando la hipótesis nula (H0), es decir, las variables no están mutuamente 

correlacionadas. El valor de Spearman r = -0,112. 
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Capítulo V 

DISCUSIÓN 

Capítulo V: DISCUSIÓN 

5.1 Discusión 

El presente estudio intentó demostrar la relación que existe entre el Proceso de Urbanización 

y el Desarrollo Local del Distrito de Pativilca 2021. 

Nuestros resultados encuentran a nivel de hipótesis general que estadísticamente existe una 

correlación estadística entre las variables, lo cual se respalda con los estudios de Montaño 

(2014), Montaño (2014), Cutili (2016), Pérez (2017), Leandro (2018), Polo (2020), Valencia 

(2017) y Calderón (2017) cuyos resultados respaldan la hipótesis de que existe una 

correlación entre las variables. en la presente investigación dieron resultados negativos, es 

decir existe una correlación inversa de magnitud baja indicando que al subir los valores de 

la variable proceso de urbanización el efecto es contrario en los niveles de la variable 

desarrollo local este podría ser a causa de otras variables de desarrollo local no tomadas en 

cuenta en el presente estudio. 

A nivel de hipótesis específicas. el crecimiento poblacional y el crecimiento económico 

también mostraron una correlación estadística inversa, indicando que no siempre al elevar 

estas variables provocaría una mejora en el desarrollo local. Otros estudios dan cuenta de la 

a buena toma de decisiones (Vare, 2017 , Valencia 2017) y la importancia que tiene la 

inversión pública para el desarrollo local, enfatizando la importancia y prioridad en el 

aumento en la inversión pública orientada al desarrollo (Cutili, 2016) Además, se da 

importancia a la elección de estrategias y políticas publicas asistencialistas y económicas 

para provocar un cambio en la estructura productivas para lo cual ha de planificare en 

periodos medianos de tiempo (Montaño, 2014). 

Por otro lado, es importante señalar que, aunque se han tomado en cuenta el crecimiento 

poblacional desde la percepción de la población natural de Pativilca, en la presente 

investigación no se ha podido establecer contacto y obtener datos del segmento de la 

población del distrito que se encuentra desarrollando actividades económicas del distrito, A 
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fin de explorar datos pertinentes a motivaciones para salir de la localidad de esta manera se 

podría incluir dichas variables para orientar a una mejor toma de decisiones, desde la 

presente investigación se deja abierto el debate para futuras investigaciones futuras 

preguntas como cuál es el aporte de este segmento de la población al desarrollo de la 

localidad. a partir de aquí se puede ir dilucidar un nuevo aspecto para el análisis del 

desarrollo involucrando la fuga de talentos, de sectores poblacionales y su influencia en el 

desarrollo de localidades que se encuentra en actual crecimiento urbano. 

Por su parte Leandro (2018) y Polo (2020) concluyeron contrariamente que existe un 

desarrollo local hay un proceso de crecimiento y expansión urbana lo cual influye en el 

desarrollo local, de manera que, a través de la población expuesta, se reduce el equipamiento 

relacionado a un espacio territorial que lo delimita a determinado sector de ciudad. En estos 

sectores poblacionales se desarrollan actividades de prevención, la toma de conciencia de 

estos pobladores será el riesgo de vivir sin contemplar un desarrollo sostenible. 

Con respecto a la tercera Hipótesis no se demostró una existencia de correlación entre un 

cambio cultural y el desarrollo local en Pativilca, Caldreón (2017) respecto a esto indaga 

que en la medida en que exista una variedad de productos turísticos se posibilita el 

incremento desarrollo y el desarrollo económico que sirve a su vez para la expansión urbana 

y mejora de equipamiento urbano preexistente. de parte de la presente investigación 

podemos aportar la necesidad de potencias las fortalezas de la localidad, se propondría para 

nuevos debates e investigaciones futuras estudios cualitativos sobre aplicación de un proceso 

de empoderamiento ciudadano para promover emprendimiento para el turismo, pero creando 

nuevos nuevas oportunidades y no únicamente basándose en las oportunidades que se posee 

actualmente, eventualmente se podría hacerse mediante un tipo de investigación-accion. 

  



74 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

A partir de los resultados obtenidos del estudio realizado y de su posterior análisis e 

interpretación se llegó a las siguientes conclusiones: 

A nivel de Hipótesis General, Se demostró estadísticamente una correlación inversa entre 

las variables; (0,020, ≤ 0,05, -0,284) existe relación inversa de magnitud baja. Un mejor 

proceso de urbanización no es determinante o no explica el aumento del desarrollo local. Es 

decir, el proceso de urbanización no es una determinante de desarrollo local en el distrito de 

Pativilca durante el año 2021. 

Primera. Se demostró estadísticamente una correlación inversa entre las variables; (0,015, 

≤ 0,05, -0,270) existe relación inversa de magnitud baja. Un cambio en el crecimiento 

poblacional no es determinante o no explica un mayor desarrollo local en el distrito de 

Pativilca durante el año 2021. 

Segunda. Se demostró estadísticamente una correlación inversa entre variables (0,010, ≤ 

0,05; -0,310) existe relación inversa de magnitud baja. el Crecimiento económico no es 

determinante o no explica un mejor desarrollo en el distrito de Pativilca durante el año 2021. 

Tercera. No se demostró estadísticamente una correlación (0,375, ≤ 0,05; -0,112) el cambio 

cultural no está relacionado con el desarrollo local. Es decir, Un mayor cambio cultural no 

determina un mejor desarrollo local en el distrito de Pativilca durante el año 2021. 
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6.2 Recomendaciones 

De acuerdo a los resultados de la investigación se enuncian algunas recomendaciones a 

considerar según los resultados de la presente, para su aplicación por la municipalidad. 

Se recomienda a la autoridad local diseñar estrategias para una mejora cualitativa en el 

aspecto cultural de los ciudadanos del distrito de Pativilca, reforzar el sentido de pertenencia 

a la localidad, promoviendo el conocimiento de la realidad local, procesos socio históricos, 

formación civil, de empoderamiento y emprendimiento. 

Se recomienda a la autoridad local diseñar políticas públicas que empoderen al ciudadano y 

posteriores que potencien el emprendimiento del ciudadano de distintos grupos etarios en 

temas de agricultura, turismo, que se orienten al sostenimiento económico local y en 

aspectos como el turismo identificando oportunidades y generando un circuito turístico más 

dinámico. 

Se recomienda incluir a la autoridad promover un político de retención del talento sobre todo 

de la población económicamente activa para poder aplicar un enfoque de sostenibilidad 

económico incluyendo también las variables de género y juventud y asi evitar que ese sector 

sobre todo el de juventud prefiera viajar fuera de la localidad en busca de nueva oportunidad 
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ANEXOS 

ANEXOS 

01 MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROCESO DE URBANIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL DEL DISTRITO DE PATIVILCA 2021 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 
DIMENSIONES E 

INDICADORES METODOLOGÍA 

General 

¿Qué relación existe entre 

el Proceso de 

Urbanización y el 

Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021? 

 

Específicos 

 

¿Qué relación existe entre 

el Crecimiento 

Poblacional con el 

Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021?  

 

¿Qué relación existe entre 

el Crecimiento Económico 

con el Desarrollo Local en 

el distrito de Pativilca 

2021?  

 

¿Qué relación existe entre 

el Cambio Cultural con el 

Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021? 

General 

Demostrar la relación que 

existe entre el Proceso de 

Urbanización y el Desarrollo 

Local del Distrito de Pativilca 

2021. 

 

Específicos 

 

Determinar la relación que 

existe entre el Crecimiento 

Poblacional con el Desarrollo 

Local en el distrito de 

Pativilca 2021. 

 

Establecer la relación que 

existe el Crecimiento 

Económico con el Desarrollo 

Local en el distrito de 

Pativilca 2021. 

 

Establecer la relación que 

existe entre Cambio Cultural 

con el Desarrollo Local en el 

distrito de Pativilca 2021. 

General 

El Proceso de Urbanización 

tiene una relación 

significativa con el Desarrollo 

Local del Distrito de Pativilca 

2021. 

 

Específicos 

 

El Crecimiento Poblacional 

tiene una relación 

significativa con el Desarrollo 

Local en el distrito de 

Pativilca 2021. 

 

El Crecimiento Económico 

tiene una relación 

significativa con el Desarrollo 

Local en el distrito de 

Pativilca 2021. 

 

El Cambio Cultural tiene una 

relación significativa con el 

Desarrollo Local en el distrito 

de Pativilca 2021. 

 

 

V1 

Proceso de 

Urbanización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V2. 

Desarrollo 

Local 

Crecimiento 

Poblacional 

 

Crecimiento 

Económico  

 

Cambio Cultural 

 

 

 

 

 

Subsistema 

social-cultural 

 

Subsistema 

económico 

 

Subsistema 

político-

institucional 

Tipo de investigación 

Básica. 

 

Diseño de la 

investigación 

No experimental, 

trasversal 

 

Nivel de investigación 

Correlacional 

 

Enfoque cuantitativo 

 

Población  

Pobladores de Pativilca 

 

Método de muestreo 

no probabilistico 

 

Tamaño de la muestra 

41 dirigentes residentes 

de las cuatro avenidas 

más pobladas del 

distrito de Pativilca. 
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02 INSTRUMENTOS PARA LA TOMA DE DATOS 

MODELO DE CUESTIONARIO 

PROCESO DE URBANIZACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 

OBJETIVO:   

El cuestionario tiene como objetivo recoger la información sobre la relación entre el Proceso de 

Urbanización y Desarrollo Local en el distrito de Pativilca 2021 

DATOS GENERALES:  

Sexo: M              F                   

Edad:…………….  

INSTRUCCIONES:  

Estimado(a) colaborador(a), con el cuestionario que se presenta, espero alcanzar información referida a 

Proceso de Urbanización y Desarrollo Local en el distrito de Pativilca 2021, para lo cual solicito su 

participación, respondiendo a todas las preguntas. Dichos resultados me permitirán formular algunas 

recomendaciones referidas al tema.   

Lee detenidamente cada una de las preguntas y marca dentro de los recuadros sólo un aspa (x). Estas respuestas 

son anónimas, y no es necesario que pongas tu nombre, por lo que pedimos sinceridad en tu respuesta.       

ESCALA VALORATIVA  

CÓDIGO  CATEGORÍA    

S  Siempre  5  

CS  Casi siempre  4  

AV  A veces  3  

CN  Casi nunca  2  

N  Nunca  1  

  

Existen preguntas que cuyas respuestas hacen referencias a los números de la tabla. 

 VARIABLE 1: PROCESO DE URBANIZACIÓN     

  DIMENSION: CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO S 

(5) 

CS 

(4) 

AV 

(3) 

CN 

(2) 

N 

(1) 

1 Cuál es el promedio de hijos por familia en su barrio      

2 Cuál es el número de fallecidos en su familia durante la pandemia      

3 Con que frecuencia interacciona con ciudadanos extranjeros por su 

barrio 

     

  DIMENSION: CRECIMIENTO ECONÓMICO  S 

(5) 

CS 

(4) 

AV 

(3) 

CN 

(2) 

N 

(1) 

4 Cuantas personas desempleadas viven en su casa      

5 Con que frecuencia a dejado de pagar el recibo de la luz.      
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6 Con que frecuencia puede ahorrar      

  DIMENSION: CAMBIO CULTURAL S CS AV CN N 

7 Con que frecuencia participa de las reuniones de la junta vecinal      

8 Con que frecuencia se realizan actividades económicas para la mejora 

del barrio o para acciones de solidaridad 

     

9 Con que frecuencia existen asaltos por su barrio      

  

 VARIABLE 2: DESARROLLO LOCAL     

  DIMENSION: SUBSISTEMA SOCIO-CULTURAL S 

(5) 

CS 

(4) 

AV 

(3) 

CN 

(2) 

N 

(1) 

10 Cuantas personas tienen trabajo estable en su hogar      

11  Con que frecuencia se realizan las reuniones de la junta vecinal      

12  Con que frecuencia se municipalidad impulsa la identidad cultural      

13  Con que frecuencia han realizado acciones colectivas de 

cooperación entre los vecinos durante la pandemia. 

     

  DIMENSION: SUBSISTEMA ECONÓMICO S CS AV CN N 

14 Con que frecuencia se realizan actividades de comercio en su hogar      

15  Los ingresos con los que cuenta logran cubrir su consumo de bienes 

y servicios 

     

16 Los gobiernos locales promueven la reactivación económica con los 

micro empresarios de su barrio 

     

  DIMENSION: SUBSISTEMA POLÍTICO – INSTITUCIONAL S CS AV CN N 

17  Con que frecuencia circula el serenazgo por su barrio      

18  Con que frecuencia se realizan las actividades de presupuesto 

participativo de la municipalidad para hacer obras en su barrio 

     

19  Con que frecuencia asiste a alguna reunión de alguna iglesia 

religiosa 
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03 TRABAJO ESTADÍSTICO DESARROLLADO 

 

Estadísticas de total de elemento 

 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 54,73 101,624 ,419 ,811 

VAR00002 54,27 98,533 ,487 ,760 

VAR00003 54,27 98,927 ,464 ,765 

VAR00004 53,88 100,470 ,421 ,811 

VAR00005 54,85 107,311 ,180 ,821 

VAR00006 54,10 100,428 ,426 ,810 

VAR00007 53,85 100,644 ,434 ,810 

VAR00008 55,19 106,159 ,313 ,816 

VAR00009 54,99 104,106 ,393 ,812 

VAR00010 54,09 97,143 ,595 ,768 

VAR00011 54,45 102,736 ,369 ,813 

VAR00012 54,24 103,457 ,322 ,815 

VAR00013 55,04 105,862 ,365 ,814 

VAR00014 54,63 105,207 ,373 ,814 

VAR00015 53,97 115,484 -,199 ,842 

VAR00016 55,15 105,765 ,331 ,815 

VAR00017 54,42 102,368 ,411 ,811 

VAR00018 54,58 101,974 ,353 ,814 

VAR00019 54,55 100,100 ,442 ,809 
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