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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar en qué medida la gestión del gobierno 

local influye en el desarrollo urbano sostenible del distrito de Independencia año 2021 Lima-Perú, 

la metodología se enfocó desde la perspectiva cuantitativa, el diseño no experimental, 

transversal y correlacional, la muestra estuvo integrada por 384 pobladores del distrito 

mencionado, empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, que cumplió 

los requisitos de validez y confiabilidad, cuyos valores se determinaron mediante Alfa de 

Cronbach 0,988 y 0,919, respectivamente. Los resultados revelaron que la gestión del gobierno 

local se encontró predominantemente buena en un 54,4%, mala en 36,2% y regular en 9,4%. En 

cuanto al desarrollo urbano, se encontró predominio del nivel alto con 54,9%, nivel medio con 

27,9% y bajo con 17,2%. Se halló correlación entre ambas variables y entre las dimensiones de la 

gestión del gobierno local con la variable desarrollo urbano mediante el coeficiente de Rho de 

Spearman. Se cumplieron las hipótesis, ya que se verificó la influencia de la gestión del gobierno 

local en el desarrollo urbano, así como sus dimensiones mediante la prueba de regresión lineal. 

Palabras clave: gestión del gobierno local, desarrollo urbano, eficiencia, eficacia, servicios 

básicos  
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Abstract 

The present investigation was to determine the extent to which local government management 

influences sustainable urban development in the district of Independencia in 2021, Lima-Perú. 

The methodology was approached from the quantitative perspective, non-experimental, cross-

sectional and correlational design, the sample was composed of 384 residents of the mentioned 

district, used as a technique the survey and as an instrument the questionnaire, which met the 

requirements of validity and reliability, whose values were determined by Cronbach's Alpha 0.988 

and 0.919, respectively. The results revealed that local government management was found to 

be predominantly good in 54.4%, bad in 36.2% and regular in 9.4%. As for urban development, the 

high level was found to predominate with 54.9%, medium level with 27.9% and low with 17.2%. A 

correlation was found between both variables and between the dimensions of local government 

management and the urban development variable using Spearman's Rho coefficient. The 

hypotheses were fulfilled, since the influence of local government management on urban 

development was verified, as well as its dimensions by means of the linear regression test. 

Keywords:  local government management, urban development, efficiency, effectiveness, 

basic services
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INTRODUCCIÓN  

El hombre en su devenir histórico se ha conformado en diversas agrupaciones con diversos fines 

y aun cuando siempre ha buscado la conquista de su propia independencia, no se ha desprendido 

del hecho de convivir con otras personas para lograr un cierto equilibrio. Muy por el contrario, esa 

idea de vivir en sociedad se ha reforzado en el tiempo, llegando a ser tema de debate de distintas 

ciencias. Lo cierto es que en ese proceso de reafirmación del hombre con las agrupaciones que 

el mismo conformó, surgen escenarios que van a albergar y entretejer los vínculos generados por 

estos entes, es así como cobran vida las ciudades (Sennett y Peñin, 2021). Las ciudades siempre 

han tenido un especial significado que evidentemente está relacionado con las transformaciones 

que la humanidad ha ido experimentando a lo largo del tiempo, sin embargo, en las últimas 

décadas, estos cambios se han enfatizado con fuerza.  

En la actualidad, es tanta la relevancia de las ciudades, que aproximadamente el 55 % de la 

población mundial, 4200 millones de habitantes, habita en estas, de hecho, para el 2050, la 

población de las ciudades se duplicará, y alrededor de 7 de cada 10 personas estarán en el 

espectro urbano. La causalidad de esa situación viene dada fundamentalmente por razones de 

tipo económico, ya que, un 80 % del producto interno bruto (PIB) mundial, surge en las ciudades 

(Banco Mundial, 2020). La mencionada dinámica económica tiene una mayor tendencia de 

desarrollo en los continentes asiáticos y africano, según lo revela una proyección del BID (2019). 

En este mismo sentido, la referida institución indica en lo que respecta a Latinoamérica que la 

rápida urbanización que se está produciendo en las naciones en desarrollo supone una 

oportunidad para que estos países aumenten sus niveles generales de producción. Esto, a su vez, 

permitirá a millones de humanos acceder a un futuro más próspero y a un mayor nivel de vida. 

No obstante, para que esto se lleve a un efecto real, la infraestructura, los servicios, la 

financiación y los mecanismos de gobernanza se advertirán en las ciudades y les permitirán 

solucionar sus afectaciones en lo social. La afirmación anterior pone en relieve dos elementos 

primordiales, por un lado, la necesidad de un desarrollo urbano orientado a la calidad de vida, 

más bien determinado como un desarrollo de tipo sostenible y, por otra parte, el imperativo de 

una gestión acorde a las necesidades actuales de la población, también a escala social, 

ambiental, cultural y hasta emocional.  

En cuanto al tema del desarrollo urbano sostenible, este es visto como un proceso de 

transformación multisectorial y favorable en una región determinada y su impacto radica 

principalmente, al alcance de metas relacionadas al fomento de los derechos y valores humanos, 

la competitividad económica, la igualdad social, el respeto a la variedad cultural y étnica, el 

funcionamiento territorial, la sostenibilidad medioambiental, el control del riesgo de catástrofes 

y la gobernanza democrática son algunos de los objetivos de esta iniciativa (Castillo-García, 

2020). Se percibe dentro de los elementos implícitos en el desarrollo urbano sostenible, un 

indudable principio de equidad, mismo en el que América Latina no posee un buen récord en su 

historia. En este sentido, Martino (2019) agrega que América Latina no sólo tiene los índices de 

distribución de la renta más desiguales del mundo, sino que también presenta desigualdades 

geográficas extremadamente grandes y persistentes, tanto entre naciones como dentro de los 

territorios. Estas disparidades existen tanto dentro de los territorios como entre ellos. En general, 

estas disparidades están plenamente vinculadas con la concentración espacial de recursos, 

activos y oportunidades, y los desequilibrios o brechas en cuanto a la calidad de vida y bienestar 

entre territorios. En el caso del Perú, el citado desequilibrio posee indicadores que dan cuenta de 

una realidad preocupante, ante esto, la ONU (2021) denota que, en la actualidad, hay 500.000 

familias en Perú que no tienen casa, y otros 3 millones de personas viven en hogares 

superpoblados, construidos con 3 materiales irrecuperables y que no ofrecen suficientes 

servicios básicos. Soluciones a esta difícil situación, pudieran estar representadas por una 

gestión territorial eficaz, enunciado que se subrayó líneas arriba. De acuerdo con Castillo-García 

(2020), la gestión territorial en sí, debe pronosticar, encaminar, originar y regular la conexión 

armónica de las premisas elementales del desarrollo urbano sostenible.  
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No obstante, la explosión inmobiliaria de principios del siglo en ciudades como Lima, ha traído 

consigo, improvisación y prácticas inadecuadas, que lejos de impulsar un avance verdadero 

hacia el fortalecimiento ciudadano y la calidad de vida, han generado experiencias caóticas, 

asociadas a un siempre presente y amenazante subdesarrollo. En torno a lo antes indicado, LR 

Data (2021) sostiene que solo en Perú, 87 de los territorios provinciales del país tienen planes 

actualizados, mientras que otros 6 tienen documentos que ya no son válidos, y 103 de las 

ciudades del país nunca han registrado ningún tipo de planificación territorial. Las causas de este 

hecho son amplias, aun así, el mayor peso estriba en la falta de recursos financieros para la 

realización de proyectos destinados a crear un ambiente realmente ajustado a los rasgos del 

presente y los múltiples retos que este supone continuamente.  

Particularmente, el distrito de Independencia, perteneciente al denominado Cono Norte de Lima, 

ha experimentado un crecimiento inesperado, despojado de una planificación real, que ha 

ocasionado que espacios subyacentes a las industrias se hayan convertido apresuradamente en 

espacios residenciales, cambiando el valor de uso de los espacios públicos centrales. Asimismo, 

podría indicarse, que los habitantes de este distrito permanecen en una constante lucha por la 

ocupación de espacios físicos y por ello invaden vías públicas para llevar a cabo diferentes 

actividades socioeconómicas provocando enfrentamientos entre las autoridades locales y la 

ciudadanía. Asimismo, se ha producido un crecimiento urbano desordenado en el distrito de 

Independencia, el cual tiene una población estimada de 216.258 personas. Este crecimiento se 

ha caracterizado por patrones de asentamiento informales y extensos en zonas de ladera, con 

insuficiente articulación vial, débil integración física y espacial, deficiente disponibilidad de áreas 

verdes, déficit de equipamientos culturales y escasa cobertura de servicios de saneamiento, así 

como exposición a peligros, vulnerabilidades y escasa cobertura de servicios de saneamiento.  

Por otro lado, en los últimos años, el distrito ha adquirido una gran expansión y dinamismo 

comercial de iniciativa privada, que han ido alterando la estructura física y espacial del distrito. 

Estos cambios se han producido como resultado de los esfuerzos de reurbanización de la zona. 

La existencia de inversiones privadas ha tenido un impacto significativo tanto en el sector de los 

servicios (que representa el 38,1% de la economía) como en el sector comercial (que representa 

el 25,9% de la economía) y la actividad más significativa es la manufacturera representada por el 

19.8%. Las condiciones descritas han motivado acciones guiadas por el ejecutivo local 

orientadas a revertir esta dinámica, un ejemplo de esto, es la proyección determinada en el Plan 

de Desarrollo Local Concertado (Municipalidad de Independencia, 2021), la cual indica que se 

prevé que el Distrito de Independencia se convierta en el centro económico de Lima Norte para 

el año 2021. No obstante, las mencionadas acciones y proyecciones no han logrado que la 

gestión del gobierno local sea del todo eficiente y eficaz, puesto que, los recursos invertidos en 

distintas obras de desarrollo urbano son bastante altos en comparación a los escasos o en 

algunos casos, nulos resultados que se han tenido. Probablemente esto se deba a la falta de 

convenios entre entidades públicas, privadas y sociedad civil que impulsen de forma definitiva 

los objetivos institucionales y les conviertan en realidades concretas y efectivas.  

Evidentemente, las debilidades enunciadas en la gestión local repercuten o impactan de forma 

negativa en el pleno desarrollo urbano del distrito, generando que buena parte de la población 

tenga acceso restringido a los servicios básicos a la infraestructura general de transporte y que 

se desplieguen por doquier, asentamientos urbanos sin planificación alguna, afectando 

notablemente los espacios comunes de las localidades y a los pobladores en general. Por 

consiguiente, las consecuencias que se pueden advertir tendrán implicancias en la gestión del 

gobierno local, ya que será cuestionada debido a su falta de organización para la promoción del 

desarrollo urbano en atención a las políticas de desarrollo sostenible propuestas por los diversos 

organismos defensores del medioambiente.  
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Así mismo, en el caso del desarrollo urbano, las consecuencias se advertirán en la falta de 

oportunidades y baja calidad de atención y posesión de los servicios básicos, acceso a espacios 

públicos que les corresponden por derechos a los pobladores del distrito. Además, las 

perturbaciones territoriales actuales en el distrito son las siguientes: sistema urbano 

desequilibrado, territorio poco consolidado, altos niveles de pobreza regional urbana y rural, 

desintegración social, economías regionales y locales débiles, creciente deterioro del entorno 

natural, disparidades en la calidad de vida, desvinculación económica y gestión local deficiente. 

MÉTODO 

El tipo de estudio fue de enfoque cuantitativo, en el cual se concibe la realidad de un modo 

invariable y susceptible de manifestar diversos fenómenos traducidos en problemáticas, que 

luego serán medidos desde un modo numérico (Hernández et al., 2014). El diseño fue no 

experimental, transversal y correlacional causal (Ñaupas et al., 2018). Se afirma que es no 

experimental, dado que se remitirá a la observación sin realizar intervención alguna en las 

unidades de análisis, pero sí concentrarse en los fenómenos surgidos que este caso se observará 

en las variables propuestas en el estudio. Es transversal, porque se recogerán los datos de las 

unidades de estudio en un determinado periodo y por única vez. Asimismo, es correlacional 

causal por su naturaleza que se enfoca en saber la influencia de una variable sobre la otra y sus 

respectivas dimensiones.  

La unidad de análisis está constituida por los pobladores del distrito de Independencia, los cuales 

viven en el lugar desde hace cinco años aproximadamente y que tienen la buena voluntad de 

participar en el estudio 

En la indagación desarrollada, el universo poblacional se constituyó por los pobladores del 

distrito de Independencia, que según el informe del Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI) hacen un total de 223,086 habitantes.  

En lo que refiere al tamaño de muestra Para Hernández y Mendoza (2018), la muestra es un 

subconjunto del universo poblacional y a su vez es representativa para que no se caiga en error 

o sesgo en la investigación. En la presente pesquisa, estuvo conformada por habitantes del 

distrito de Independencia. Su tamaño se determinó por fórmula de población finita, que fue 384.  

Los participantes fueron seleccionados teniendo en cuenta criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión: Se incluyeron a los participantes que tenían mayor predisposición y 
permanencia en el distrito, así como que sean mayores de 25 años, de ambos sexos, y que 

deseen participar en el estudio de manera voluntaria.  

Criterios de exclusión: Se excluyeron a las personas que eran inquilinas o tiene vivencia 

esporádica en el distrito y menores de 25 años.  

El tipo de muestreo aplicado para el análisis es de tipo probabilístico, con muestreo aleatorio 

simple. El proceso de recolección de datos se realizó mediante la técnica de encuesta, por lo cual 

se tuvo que acercar a cada uno de los participantes seleccionados, a los cuales se les aplicó el 

instrumento cuestionario sobre las variables evaluadas en el estudio, siguiendo un criterio 

aleatorio y considerando el consentimiento informado para colaborar con informar los datos 

requeridos en la investigación.  

En cuanto al análisis de datos se realizó a partir de la información recogida del campo en los 

instrumentos, lo cual se trasladó a la hoja de cálculo de Excel para organizar las variables y 

dimensiones, hacer las respectivas sumatorias, así como configurar los baremos. Luego de ello, 

se trasladó toda la data al programa estadístico SPSS en versión 27, en este software se realizó 

el procesamiento de resultados descriptivos, por lo cual se presentaron las tablas y figuras sobre 

los niveles alcanzados por las variables y dimensiones respectivamente. Se realizó el análisis 

inferencial en el cual se desarrolló la correlación de las variables y dimensiones previo al análisis 

de regresión para verificar el cumplimiento de las hipótesis. 
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RESULTADOS 

Para evaluar la magnitud de la confiabilidad que presentan los ítems, se utilizó el coeficiente Alfa 

de Cronbach. Este valor es adecuado empleando ítems de escala ordinal. La interpretación del 

coeficiente fue efectuada tomando como referencia la siguiente tabla. 

Tabla 1 

Interpretaciones posibles para el coeficiente de Alfa de Cronbach 

ALFA DE CRONBACH INTERPRETACIÓN 

α < 0,5 Es inaceptable 

0,5 ≤ α < 0,6 Es pobre 

0,6 ≤ α < 0,7 Es cuestionable 

0,7 ≤ α < 0,8 Es aceptable 

0,8 ≤ α < 0,9 Es bueno 

0,9 ≤ α ≤ 1 Es excelente 

 

Nota: Extraído de George Y Mallery (2003) 

En cuanto a los resultados de confiabilidad sobre la variable Gestión del gobierno local y sus 

dimensiones se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 2 

Resultados de Confiabilidad variable Gestión del gobierno local y sus dimensiones 

 

VARIABLE 

 

DIMENSIONES 

 

ALFA DE 

CRONBACH 

N° DE 

ELEMENTOS  

(PREGUNTA EN 

LA ENCUESTA) 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

 

GESTIÓN DEL 

GOBIERNO 

LOCAL 

EFICIENCIA DE A 

GESTIÓN LOCAL 

 

0.970 

 

6 

 

EXCELENTE 

EFICACIA EN LA 

GESTIÓN LOCAL 

 

0.972 

 

7 

 

EXCELENTE 

CONVENIOS 

ENTRE 

ENTIDADES 

PÚBLICAS, 

PRIVADAS Y 

SOCIEDAD CIVIL 

 

0.970 

 

7 

 

EXCELENTE 

TOTAL 0.988 20 EXCELENTE 
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En la tabla se aprecia que hubo un coeficiente Alfa de 0,988. Lo cual indica que las 20 preguntas 

sobre la gestión del gobierno local poseen excelente confiabilidad. En cuanto a sus dimensiones  

Según la tabla, se obtuvo un coeficiente de 0,970 por Alfa de Cronbach. Por lo cual de las 6 

preguntas sobre la dimensión Eficiencia de la gestión del gobierno local poseen excelente 

confiabilidad, de las 7 preguntas realizadas a la dimensión de eficacia en el gobierno local se 

obtuvo un coeficiente de 0.972, teniendo una excelente confiablidad, en cuanto a la dimensión 

de convenios entre entidades públicas, privadas y sociedad civil el nivel de confiabilidad fue 

excelente, teniendo un coeficiente de 0.970 por Alfa de Cronbach 

Respecto a los resultados de la variable dependiente denominada Desarrollo Urbano se 

obtuvieron los siguientes resultados: 

Como se observa en la tabla hubo un valor de Alfa de 0,919. De manera que las 10 preguntas 

acerca de la variable Desarrollo urbano presentan una confiabilidad excelente. 

Tabla 3 

Resultados de Confiabilidad sobre la variable Desarrollo Urbano y sus dimensiones 

VARIABLE DIMENSIONES ALFA DE 

CRONBAC

H 

N° DE 

ELEMENTOS  

(PREGUNTA EN 

LA ENCUESTA) 

INTERPRETACIÓN 

 

 

DESARROLLO 

URBANO 

ACCESIBILIDAD DE 

SERVICIOS 

BÁSICOS 

 

0.753 

 

4 

ACEPTABLE 

INFRAESTRUCTURA 

DE TRANSPORTE 

 

0.889 

 

2 

 

 

BUENA 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

 

0.822 

 

4 

 

BUENA 

TOTAL 0.919 10 EXCELENTE 

 

Según se observa en la tabla hubo un coeficiente Alfa de 0,753. De manera que las 4 preguntas 

sobre la dimensión Accesibilidad a servicios básicos presentan aceptable confiabilidad. 

Acerca de la dimensión Infraestructura de transporte presentan buena confiabilidad, teniendo un 

coeficiente de confiabilidad de 0.889, referente a la dimensión asentamientos humanos, arroja 

un coeficiente de alfa de Cronbach de 0.822, por lo que de las 4 preguntas realizadas presenta 

un nivel de confiabilidad buena. 
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Resultados descriptivos 

Características sociodemográficas 

Sexo de los encuestados, el 56,0% de los encuestados del distrito de Independencia es de sexo 

masculino. Mientras que el restante 44,0% de los encuestados es de sexo femenino. 

Tabla 4 

Edades de los encuestados del distrito de Independencia 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

Válido 

18 a 29 años 125 32.6 32.6 32.6 

30 a 59 años 242 63.0 63.0 95.6 

60 a más años 17 4.0 4.0 100 

Total 384 100.0 100  

 

Según la tabla, principalmente, el 63,0% de los encuestados del citado distrito tuvo entre 30 a 59 

años, seguido del 32,6% que tuvo entre 18 a 29 años. Mientras que el restante 4,4% tuvo de 60 a 

más años 

Tabla 5 

Eje de zona residencial de los encuestados del distrito de Independencia 

 FRECUENCIA PORCENTAJE PORCENTAJE 

VÁLIDO 

PORCENTAJE 

ACUMULADO 

 

 

Válido 

Tupac Amaru 68 17.7 17.7 17.7 

Tahuantinsuyo 68 17.7 17.7 35.4 

Ermitaño 64 16.7 16.7 52.1 

Industrial 57 14.8 14.8 66.9 

Unificada 68 17.7 17.7 84.6 

Independencia 59 15.4 15.4 100 

Total 384 100 100  

 

En la tabla se aprecia que, de forma mayoritaria, el 17,7% de los encuestados residió en la zona 

de Túpac Amaru. Asimismo, el otro 17,7% residió en la zona de Tahuantinsuyo; por su parte, el 

otro 17,7% residió en la zona de Unificada; le sigue el 16,7% que residió en la zona Ermitaño; el 

15,4% que residió en la zona de Independencia; y el restante 14,8% que residió en la zona de 

Industrial. 
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Resultados de regresión lineal 

Resultados de la hipótesis general 

H1. La gestión en el gobierno local influye de forma positiva en el desarrollo urbano del distrito 

de independencia 

H2. La gestión en el gobierno local no influye de forma positiva en el desarrollo urbano del distrito 

de independencia 

Tabla 6 

Prueba de T de Student de la regresión lineal simple de la hipótesis general 

 

 

A partir de la tabla anterior, se aprecia que la prueba de T de Student dio un valor de significancia 

de 0,000. Este valor resulta inferior al nivel de significancia de 0,05. Por lo cual se interpreta que 

la gestión en el gobierno local influye de forma positiva en el desarrollo urbano del distrito de 

Independencia, 2021. Asimismo, la ecuación de la regresión lineal queda determinada de la 

siguiente manera: Y = 12,064 + 0,355X. 

Resultados de la hipótesis especifica 1 

H1. La eficiencia en la gestión del gobierno local influye en el desarrollo urbano del distrito de 

independencia, 2021.  

H0. La eficiencia en la gestión del gobierno local no influye en el desarrollo urbano del distrito de 

independencia, 2021. 
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Tabla 7 

Prueba de T de Student de la regresión lineal simple de la hipótesis especifica 1 

 

De acuerdo a la tabla, se muestra que la prueba de T de Student arrojó un valor de significancia 

de 0,000. Este valor es menor al nivel de significancia de 0,05. De manera que se interpreta que 

la eficiencia en la gestión del gobierno local influye en el desarrollo urbano del Distrito de 

Independencia, 2021. Por otro lado, la ecuación de regresión lineal queda definida por Y = 14,158 

+ 1,086X1. 

Resultados de la hipótesis especifica 2 

H1. La eficacia en la gestión del gobierno local influye en el desarrollo urbano del distrito de 

independencia, 2021.  

H0. La eficacia en la gestión del gobierno local no influye en el desarrollo urbano del distrito de 

independencia, 2021. 

Tabla 8 

Prueba de T de Student de la regresión lineal simple de la hipótesis especifica 2 
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De acuerdo a la tabla, la prueba de T de Student arrojó un valor de significancia de 0,000. Este 

valor resulta inferior al nivel de significancia de 0,05. Lo cual quiere decir que la eficacia en la 

gestión del gobierno local influye en el desarrollo urbano del Distrito de Independencia, 2021. A 

su vez la ecuación de la regresión lineal queda determinada por la siguiente expresión: Y = 13,988 

+ 0,936X2. 

Resultados de la hipótesis especifica 3 

H1. Los convenios entre entidades público, privadas y sociedad civil inciden en el desarrollo 

urbano del distrito de independencia, 2021.  

H0. Los convenios entre entidades público, privadas y sociedad civil no inciden en el desarrollo 

urbano del distrito de independencia, 2021. 

Tabla 9 

Prueba de T de Student de la regresión lineal simple de la hipótesis especifica 3 

 

 

Tal como se aprecia en la tabla, la prueba de T de Student arrojó un valor de significancia de 

0,000. Este valor al ser inferior al nivel de significancia de 0,05, indica que los convenios entre 

entidades público, privadas y sociedad civil inciden en el desarrollo urbano del Distrito de 

Independencia, 2021. Por otro lado, la ecuación de regresión lineal queda definida por Y = 11.411 

+ 1,017X3. 

DISCUSIÓN 

Se comprueba la Hipótesis General, estos resultados sintonizan con los hallazgos plasmados en 

las investigaciones de Parra (2018), Aguilar (2020), Gutiérrez (2020), Castillo (2019) y Flores 

(2018), en los cuales se detalla que los gobiernos locales y su respectiva administración, son 

piezas fundamentales en el auge de una urbanidad sistemática, organizada y con plena 
conciencia de satisfacción de necesidades fundamentales de todos aquellos sectores y entes 

que forman parte de las localidades. Los gobiernos locales deben asumir plenamente sus 

responsabilidades, en la equilibrada utilización de los espacios, pues esto contribuye a la 

tenencia de espacios más amigables, en los cuales haya disfrute de las potencialidades sin 

menoscabo de las realidades y elementos que de un modo u otro impacten en la calidad de vida 

de los pobladores. 
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La hipótesis especifica 1: La eficiencia en la gestión del gobierno local influye en el desarrollo 

urbano del Distrito de Independencia, 2021, fue validada. Esta evidencia deja en relieve que la 

eficiencia vista desde el acontecer teórico como la cualidad de dar un cumplimiento adecuado a 

las funciones gestoras del gobierno inciden de forma bastante relevante en la organización 

urbana de las localidades, lo cual coincide de forma consistente con los trabajos de Avendaño, 

García, Olivera, y Velazco (2021) y González (2019), puesto que en los mismos el desarrollo 

urbano se admite como resultado del esfuerzo conjunto por cumplir responsabilidades como el 

manejo adecuado de los desechos sólidos y los distintos recursos existentes en los espacios de 

las ciudades, así como mejorar la calidad de los sistemas administrativos, y priorizar la 

planificación adecuada de la ciudad, procurando con ello el avance sustancial de la sociedad 

local y sus respectivos pobladores. 

Según las posturas teóricas referentes, la eficacia se enuncia como esa aptitud para alcanzar 

efectos deseados o esperados por medio de una función determinada, lo cual según los 

resultados descritos en esta investigación, es considerado como un elemento que incide de 

forma predominante en la gestión local y esto a su vez en la concreción de un desarrollo urbano 

armónico y profundamente sustanciado con la realidad del contexto, cuestión que se asemeja a 

los planteamientos efectuados por Chávez (2018) y Nacimba (2019), en cuyos trabajos se 

percibe que si hay un desarrollo de funciones de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos y 

también de las condiciones presentes en los espacios, se logrará una administración capaz de 

romper con vicios y hábitos que sirven como amenaza gradual del bienestar colectivo, además 

de esto se podrán lograr mejores beneficios en términos ambientales, sociales, culturales e 

inclusive económicos. 

Se determina que los convenios entre entidades público, privadas y sociedad civil inciden en el 

desarrollo urbano del Distrito de Independencia. La hipótesis confirmada por medio de los 

resultados determina que las distintas alianzas con diferentes entes que hacen vida en la 

localidad señalada, proporcionan un impulso favorable al robustecimiento equilibrado de la 

urbanidad de esta manera se encuentra un punto de conexión bastante sólida con la 

investigación efectuada por Valencia (2020), en la cual se admite que cada proyecto o programa 

formulado en función del avance social y estructural de las localidades, debe responder a un 

esfuerzo colectivo para que pueda tener efectos positivos, de lo contrario se corre el riesgo de 

acciones parcializadas o desconectadas que contribuirán poco o nada a una calidad de vida 

compartida y realmente perdurable en tiempo y espacio. 
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