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RESUMEN 

 

Este estudio cualitativo, basado en un enfoque fenomenológico, explora la gobernanza territorial y su 

impacto en la planificación y gestión del territorio las ciudades emergentes peruanas. A través de entrevistas 

semiestructuradas con actores clave del desarrollo urbano, movilidad y gestión de gobierno, se identificaron 

desafíos y oportunidades en la implementación de políticas de gobernanza. La investigación reveló que la 

participación ciudadana es fundamental para mejorar la legitimidad y efectividad de las decisiones 

territoriales. Además, se destacó la necesidad de coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de 

capacidades técnicas para superar las limitaciones actuales. El análisis mostró que la adopción de 

tecnologías emergentes, como sistemas de información geográfica (SIG) y plataformas digitales, puede 

transformar significativamente la gestión territorial. Estas herramientas facilitan la recolección y análisis de 

datos precisos, promoviendo una planificación más informada y adaptativa. La integración de estas 

tecnologías permite una mayor transparencia y colaboración entre los actores involucrados. En conclusión, 

la gobernanza territorial es crucial para el desarrollo sostenible de ciudades emergentes. Este estudio 

proporciona perspectivas valiosas para fortalecer la gestión del territorio, promoviendo estrategias inclusivas 

y participativas que reflejen las necesidades locales, mejoren la cohesión social y aseguren un desarrollo 

urbano equitativo y resiliente. 
 

Palabras clave: Gobernanza Territorial; Ciudades Emergentes; Planificación y Gestión; Participación 

Ciudadana; Desarrollo Urbano Sostenible. 

 

ABSTRACT 

 

This qualitative study, based on a phenomenological approach, explores territorial governance and its 

impact on territorial planning and management in emerging Peruvian cities. Through semi-structured 

interviews with key actors in urban development, mobility and government management, challenges and 

opportunities in the implementation of governance policies were identified. The research revealed that 

citizen participation is fundamental to improve the legitimacy and effectiveness of territorial decisions. It also 

highlighted the need for inter-institutional coordination and technical capacity building to overcome current 

limitations. The analysis showed that the adoption of emerging technologies, such as geographic information 

systems (GIS) and digital platforms, can significantly transform territorial management. These tools facilitate 

the collection and analysis of accurate data, promoting more informed and adaptive planning. The 

integration of these technologies allows for greater transparency and collaboration among stakeholders. In 

conclusion, territorial governance is crucial for the sustainable development of emerging cities. This study 

provides valuable insights to strengthen territorial management, promoting inclusive and participatory 

strategies that reflect local needs, enhance social cohesion and ensure equitable and resilient urban 

development. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el contexto global, la gobernanza territo-

rial emerge como un componente esencial 

para el desarrollo urbano sostenible, refle-

jado en la Agenda Urbana de ONU-Habitat 

(2017) adoptada por los países miembros de 

las Naciones Unidas. Este documento guía 

las políticas urbanas de las ciudades emer-

gentes hacia la creación de territorios más 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

La Agenda Urbana enfatiza la importancia 

de la planificación y gestión del territorio 

como pilares fundamentales para alcanzar 

estos objetivos, proponiendo una gober-

nanza multinivel y participativa que incor-

pore a todos los actores sociales en la toma 

de decisiones. 

Las ciudades emergentes a su vez son orga-

nismos sistémicos caracterizados por un 

rápido crecimiento urbano y demográfico, 

como lo expresa la ONU (2022) enfrentan 

desafíos únicos y complejos en su desarrollo. 

Estos desafíos incluyen la urbanización ace-

lerada, la desigualdad socioeconómica, la 

gestión ineficaz de recursos, el alto valor del 

suelo y la falta de infraestructura adecuada 

para los servicios en términos de cobertura 

y calidad. En el caso de las ciudades emer-

gentes sudamericanas, estos problemas se 

agravan según González (2019) debido a la 

limitada capacidad de los gobiernos loca-

les en asumir sus funciones y la débil partici-

pación ciudadana en los procesos de pla-

nificación y gestión territorial. A consecuen-

cia, existe un alto nivel de informalidad en la 

provisión de servicios que debilita aún más 

la capacidad reguladora del Estado. 

El rendimiento urbano se refiere a la capa-

cidad de una ciudad para proporcionar 

servicios y oportunidades a sus habitantes 

de manera eficiente y equitativa (Yamu et 

al., 2021). Este concepto está intrínseca-

mente ligado a la gobernanza territorial, lo 

cual se evidencia en la "Resolución de 

Secretaria de Descentralización Nº 011-

2020-PCM/SD” (2020) en donde se puede 

definir como el conjunto de procesos, insti-

tuciones y actores que intervienen en la pla-

nificación, gestión y regulación del uso del 

suelo y los recursos urbanos para la provisión 

de bienes y servicios. Una gobernanza terri-

torial eficaz es crucial para mejorar el rendi-

miento urbano, ya que permite una distribu-

ción equitativa de recursos, una infraestruc-

tura adecuada y una participación activa 

de la ciudadanía en la toma de decisiones 

(da Cruz et al., 2020). 

Por su parte, los procesos e instrumentos de 

planificación y gestión del territorio para 

Rainey et al. (2021) son herramientas esen-

ciales para la implementación de una go-

bernanza territorial efectiva. Estos incluyen 

planes de desarrollo urbano, ordenanzas 

municipales, sistemas de información geo-

gráfica (SIG) y plataformas digitales de par-

ticipación ciudadana. Los planes de desa-

rrollo urbano y las ordenanzas municipales 

establecen el marco regulatorio para el uso 

del suelo, la construcción y la distribución de 

servicios. Los SIG y las plataformas digitales 

facilitan la recolección, análisis y visualiza-

ción de datos, permitiendo una planifica-

ción más informada y adaptativa. 

En el caso de las ciudades emergentes pe-

ruanas, la gobernanza territorial enfrenta 

varios obstáculos significativos. Para 

Fernández (2019) estos incluyen una capa-

cidad institucional limitada, la fragmenta-

ción de competencias entre diferentes nive-

les de gobierno y una participación ciuda-

dana débil. Además, la falta de coordina-

ción interinstitucional y la insuficiencia de re-

cursos técnicos y financieros complican la 

implementación efectiva de políticas de 

planificación y gestión territorial. 

Por consiguiente, para la autora los gobier-

nos locales en Perú a menudo carecen de 

la capacidad técnica y financiera para lle-

var a cabo una planificación urbana efec-

tiva. Esta limitación se manifiesta en una in-

fraestructura deficiente, servicios públicos 

inadecuados y una distribución desigual en 

el uso de suelos y de recursos. Sumado a 

esto, según Jara et al. (2021) la fragmenta-

ción de competencias entre diferentes nive-

les de gobierno crea redundancias y vacíos 

en la gestión territorial. Esta fragmentación 

dificulta la coordinación y la implementa-

ción de políticas integrales de desarrollo ur-

bano, dando paso a la erosión de la 

gobernanza. 

Lo anterior, para Caldas-Jara et al. (2023) se 

agudiza al encontrarse con una participa-

ción ciudadana en los procesos de planifi-

cación y gestión del territorio generalmente 

baja en las ciudades emergentes peruanas. 

Esta falta de participación reduce la legiti-

midad de las decisiones tomadas y puede 

llevar a políticas que no reflejan las necesi-

dades y aspiraciones de la población local. 

La falta de articulación entre las distintas ins-

tituciones que intervienen en la gestión terri-

torial es otro obstáculo significativo que de-

bilita la autorregulación provocando pro-

blemas de agencia, esta descoordinación 

puede resultar en duplicidad de esfuerzos, 

uso ineficiente de recursos y conflictos entre 

diferentes entidades. A consecuencia, la in-

suficiencia de recursos técnicos y financie-

ros impide a los gobiernos locales imple-

mentar de manera efectiva las políticas de 

gobernanza territorial, sin acceso a tecnolo-

gía avanzada y fondos suficientes, las inicia-

tivas de desarrollo urbano quedan estanca-

das (Faúndez et al., 2022). 

En el complejo escenario al que se enfrenta 

la gobernanza territorial, Bianchi y Richiedei 
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(2023) subrayan la importancia de la 

participación inclusiva y la coordinación in-

terinstitucional para mejorar la planificación 

y gestión urbana. Los instrumentos técnico-

normativos disponibles a menudo son exce-

sivamente conceptuales y muy apartados 

del rendimiento urbano. Por ende, la opera-

ción y regulación es insuficiente para asumir 

desafíos, esta brecha entre un idealismo 

conceptual y una operatividad efectiva da 

paso a la informalidad y a la erosión de la 

gobernanza desde sus propios procesos, li-

mitando así la acción pública. De manera 

que, las soluciones deben adaptarse a los 

contextos locales específicos, teniendo en 

cuenta las particularidades socioeconómi-

cas y políticas de cada ciudad. 

En el contexto peruano, las ciudades inter-

medias como Arequipa, Trujillo, Cusco, Hua-

manga y Piura se enfrentan a desafíos urba-

nísticos que son consecuencia del creci-

miento y desarrollo sin una lectura con pros-

pectiva territorial (GIZ, 2024). Por su parte, la 

dinámica urbana y la articulación territorial 

muestra un desequilibrio en la optimización 

en la distribución de servicios y oportunida-

des, de acuerdo con Sennett (2018) eviden-

cia la necesidad de ejecutar una planifica-

ción integral que aplique principios de una 

ciudad abierta. 

Sin embargo, el obstáculo más grande para 

empezar a abordar el problema urbano y 

sus desafíos es la inercia en la acción pú-

blica que no se basa en la evidencia, es de-

cir, en datos concretos y análisis espaciales 

detallados, mediante el uso de herramien-

tas avanzadas que calculen el rendimiento 

urbano, que proyectarían la modelación de 

escenarios enfocando la acción pública en 

la coherencia de la planificación y la ges-

tión urbana. Para de Sousa y Torres (2019) se 

hace urgente que las ciudades emergentes 

adopten enfoques más dinámicos, inte-

grando tecnologías de análisis avanzadas y 

proyecten mejores marcos técnico-normati-

vos para dar respuesta a los desafíos urba-

nos contemporáneos, promoviendo la 

transparencia y la rendición de cuentas, y 

fomentar la colaboración entre los diferen-

tes niveles de gobierno y la sociedad civil. 

El objetivo de la presente investigación fue 

identificar como el rendimiento urbano (sin-

taxis espacial), aplicado a los instrumentos 

de la gobernanza territorial dentro de la pla-

nificación y gestión, puede fomentar una 

mayor compacidad y una mejor integra-

ción social en los sectores urbanos en las 

ciudades emergentes. Así como, determi-

nar de qué manera los gobiernos locales, 

estructuran la relación entre la sintaxis espa-

cial y la gobernanza territorial para mitigar 

la desfragmentación social en los sectores 

urbanos. 

 

METODOLOGÍA 

 

La presente investigación bajo el enfoque 

cualitativo con diseño fenomenológico 

buscó inicialmente la construcción de una 

coraza teórica, a través de la codificación 

de información técnico-normativa que es-

tructura los procesos de planificación y ges-

tión en el ámbito territorial en el Perú. Para 

Saldaña (2021) este proceso de codifica-

ción se describe como el método sistémico 

para la interpretación y la construcción de 

la categorización desde datos cualitativos. 

Por consiguiente, los documentos seleccio-

nados fueron almacenados en base de da-

tos y codificados bajo el uso del software 

ATLAS.ti (2024) permitiendo la segmenta-

ción y el etiquetado de datos textuales para 

la formación de descripciones y categorías, 

estructurando la red semántica (anexo 1) 

que identifican los patrones y componentes 

de la gobernanza territorial. Para lo anterior, 

se realizó un proceso de codificación inicial 

apriorístico (figura 1) que abrió los datos, 

creando códigos descriptivos desde el pro-

ceso de descentralización dado por la "Ley 

N° 27783 Bases de la Descentralización” 

(2002) que, en consecuencia, permitió la 

transferencia de facultades a través de la 

"Ley N° 27972 Orgánica de Municipalida-

des” (2003) en el ámbito de los gobiernos 

locales. 
 

 
 
 

Figura 1. Modelamiento de la categoría gobernanza 

territorial. 
Nota. Modelamiento en Atlas.ti de códigos apriorísticos que 

conforman la categoría de gobernanza territorial. 
 

 

Posteriormente, se aplicó una codificación 

focalizada identificando los códigos más 

significativos y la construcción de la catego-

ría de la gobernanza territorial, para final-

mente, construir una codificación axial que 

estableció conexiones entre la categoría y 

sus subcategorías a través de los códigos, 

abarcando los instrumentos para la planifi-

cación y gestión del territorio contemplados 

en el "Decreto Supremo N.° 012-2022-VI-

VIENDA" (2022) y el "Decreto Supremo N.° 
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012-2019-MTC - PNTU" (2019) en un proceso 

que es asociado a la teoría fundamentada 

debido a la robustez y la densa intercone-

xión del fenómeno abordado que facilito 

una saturación teórica. 

Sumado a esto, la aparición conjunta de los 

códigos en los mismos segmentos de datos 

dentro del análisis cualitativo de antece-

dentes se evidenció en el diagrama de co-

ocurrencias (anexo 2), ya que, constituye 

las relaciones potenciales que establecen 

las subcategorías y el establecimiento de hi-

pótesis apriorísticas de como el fenómeno 

se encuentra interconectado enrique-

ciendo la profundidad y complejidad de los 

datos emergentes en la aplicación de la ins-

trumentación. 

Por lo tanto, la categoría gobernanza terri-

torial se define como el conjunto de proce-

sos, políticas, practicas, instrumentos y me-

canismos, mediante los cuales los gobiernos 

locales planifican, gestionan y organizan la 

estructura territorial. El concepto en sí está 

conformado por los instrumentos de planifi-

cación y desarrollo, sustentados con infor-

mación técnica que permita la creación de 

una plataforma de participación de diver-

sos actores para la toma de decisiones, 

plasmados en una hoja de ruta legitimando 

la acción pública (Gori Nocentini, 2024). 

Para autores como Pierre (2011) la gober-

nanza dentro de los contextos urbanos 

abarca la articulación de políticas entre di-

versos actores y niveles de gobierno, para la 

orientación de los asuntos territoriales de 

manera efectiva. Por consiguiente, los es-

fuerzos de la acción y la responsabilidad de 

los actores en la planificación del territorio 

deben estar orientados según Wheeler 

(2013) a equilibrar las necesidades econó-

micas, sociales, ambientales y políticas ha-

cia la sostenibilidad como base para la go-

bernanza territorial. 

Un componente relevante estudiado por 

Fung y Wright (2001) es el rol de la participa-

ción ciudadana en plena libertad de sus de-

rechos, dentro de los procesos de planifica-

ción y gestión territorial, esto ha llevado a 

que los instrumentos para la planificación y 

desarrollo urbano contengan legitimacio-

nes más horizontales, caso en el que se ha 

instituido parcialmente principios democrá-

ticos más deliberativos. A continuación, se 

presenta la composición conceptual de la 

categoría gobernanza territorial, las subca-

tegorías de descentralización, ordena-

miento territorial y movilidad urbana sosteni-

ble (figura 2), enfocándonos en territorios 

como las ciudades emergentes peruanas. 

 

Composición de la Gobernanza Territorial 

 

La composición y la aplicación de la gober-

nanza territorial tiene como prioridad funda-

mentarse en el rendimiento urbano (sintaxis 

espacial), mediante la información que es-

tructuran los instrumentos de planificación y 

gestión del territorio desde la acción de los 

gobiernos locales. Este escenario base per-

mitió la identificación de las tres subcatego-

rías i) descentralización, ii) ordenamiento te-

rritorial y iii) movilidad urbana sostenible. 

 

La subcategoría descentralización: Esta 

subcategoría comprende normativas espe-

cíficas del proceso de transferencia de au-

toridad y responsabilidades desde el go-

bierno nacional, hacia los gobiernos subna-

cionales (Regional - local), otorgando ma-

yor autonomía sobre sus territorios y toma de 

decisiones, con la intención de administrar 

sus recursos y enfocar la acción pública a 

las necesidades de su propia realidad. 

 

 
 

Figura 2. Composición de la gobernanza territorial. Nota. Estructura para evaluar la gobernanza territorial modelado desde la coraza 

teórica. 
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Dentro de la teoría de la gobernanza des-

centralizada para autores como Rondinelli 

et al. (1989) en su artículo “Analysing Decen-

tralization Policies in Developing Countries: a 

Political-Economy Framework” el proceso 

de descentralización mejora efectivamente 

la administración del Estado, permitiendo 

una aproximación de la administración pú-

blica y del gobierno hacia el ciudadano. 

Para los autores, el proceso de descentrali-

zación va acompañado de un análisis de 

implementación que apertura instrumentos 

como las políticas de legitimación, el diseño 

de proyectos y programas, la asistencia téc-

nica, el financiamiento y la evaluación en la 

provisión de bienes y servicios. 

Lo anterior, se complementa con al propo-

ner a la descentralización como un instru-

mento para la promoción del proceso de 

desarrollo en los territorios en escala regio-

nal y local, permitiendo a las autoridades un 

control sobre las estrategias de planifica-

ción y de los recursos asignados. Por esta ra-

zón, para Litvack et al. (1998) el paso clave 

para una descentralización efectiva es la 

desconcentración, un enfoque intermedio 

en la distribución del poder otorgado a los 

gobiernos subnacionales, pero sin una 

plena autonomía, argumentando que este 

hace más eficiente la acción pública en 

respuesta a las necesidades territoriales, 

manteniendo control y coherencia con las 

políticas nacionales. 

El presente estudio, analizó las facultades 

transferidas desde las bases de la descen-

tralización, la gestión ambiental, la ley orgá-

nica de municipalidades y el desarrollo ur-

bano sostenible; así como, los lineamientos 

en acondicionamiento territorial y planifica-

ción urbana, vivienda y urbanismo, trans-

porte público, espacios públicos y cambio 

climático. 

 

La subcategoría ordenamiento territorial: 

Esta subcategoría comprende el análisis del 

proceso de ordenamiento del territorio bajo 

los instrumentos técnico-normativos apro-

bados bajo el Ministerio de Vivienda, Cons-

trucción y Saneamiento MVCS (2022) en la 

política pública del “Reglamento de Acon-

dicionamiento Territorial y Planificación Ur-

bana del Desarrollo Urbano Sostenible”, sus 

componentes para la planificación del terri-

torio en las ciudades emergentes, como lo 

son los planes de desarrollo metropolitano 

(PDM) y el plan de desarrollo urbano (PDU). 

 

La subcategoría movilidad urbana sosteni-

ble: esta subcategoría comprende el análi-

sis del proceso de ordenamiento del servicio 

de transporte público urbano y los modos 

de viajes de la dinámica urbana, contem-

plados dentro de la "Resolución Ministerial 

N° 229-2024-VIVIENDA” (2024) que contiene 

la metodología del plan de movilidad ur-

bana sostenible (PMUS). Los PMUS son instru-

mentos utilizados para la planificación ur-

bana enfocada en la proyección de estra-

tegias e implementación de medidas del 

servicio de transporte y movilidad para las 

zonas urbanas. 

Para la construcción del instrumento que 

permitió el análisis de la categoría gober-

nanza territorial, se abarcaron sus subcate-

gorías y a través de los códigos apriorísticos 

(figura 3), se diseñó una codificación dentro 

de la coraza teórica que permitió evaluar la 

coocurrencia entre el rendimiento urbano y 

los instrumentos para la planificación y 

desarrollo urbano, como componentes 

para la gobernanza territorial. 
 

 
 

Figura 3. Composición de la gobernanza territorial. 
Nota. Estructura para evaluar la gobernanza territorial modelado 

desde la coraza teórica. 

 

Evaluación de la Gobernanza Territorial 

Se aplicó un instrumento cualitativo guía de 

entrevista bajo la técnica de entrevista se-

miestructurada, enfocando la experiencia 

del participante en una relación de apren-

dizaje y entendimiento más fluido dentro de 

una conversación, partiendo del modela-

miento de codificación apriorística hacia 

una codificación emergente. Las entrevistas 

fueron grabadas previo consentimiento in-

formado, transcritas y codificadas, triangu-

lando la información. 

Por lo anterior, se tuvo como referencia la 

metodología planteada por Cisterna (2005) 

en su artículo científico “Categorización y 

triangulación como procesos de validación 

del conocimiento en investigación cualita-

tiva” en donde, de forma sistémica las ca-
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tegorías, subcategorías apriorísticas y emer-

gentes van posicionándose al identificar 

una saturación dentro del proceso de 

triangulación. 

Por su parte, los cinco participantes que se 

invitaron a ser parte de las entrevistas cum-

plen con criterios definidos que aportan, 

desde diferentes perspectivas las aristas 

para abordar el fenómeno en cuestión, 

apelando a sus experiencias profesionales y 

vivencias. En esta investigación se ha selec-

cionado a un grupo de participantes que 

han intervenido escenarios de estudios con 

similar complejidad en las ciudades emer-

gentes peruanas, en concordancia con 

Patton (2014) que sugiere la elección de 

participantes, especialmente conocedores 

o experimentados con el fenómeno de es-

tudio para la riqueza de los datos. 

Así mismo, Creswell y Poth (2017) sugieren 

que la experiencia sea variada dentro de 

los participantes, para capturar la diversi-

dad en la perspectiva sobre el problema de 

estudio. Por consiguiente, se establecieron 

dos criterios fundamentales los cuales se 

describen a continuación: 

El primero es la identificación de los actores 

de acción pública que intervienen directa 

o indirectamente en el objeto de la investi-

gación, permitiendo evidenciar el manejo 

de conceptos y prospectivas de los agentes 

políticos y su influencia en la toma de deci-

siones como ruta crítica. 

El segundo es la experiencia de los partici-

pantes en el tema en cuestión y la com-

prensión del fenómeno de forma activa. 

Por último, la guía de entrevista semiestruc-

turada combina la flexibilidad de las pre-

guntas abiertas en el orden predefinido en 

los códigos que componen las subcatego-

rías y proyectando preguntas orientadas a 

la profundidad (anexo 3). Para Husserl 

(1970) las entrevistas semiestructuradas, se 

basan en la fenomenología como la rama 

filosófica que se centra en la experiencia y 

el significado de estas. De igual forma, para 

Denzin et al. (2018) las entrevistas semies-

tructuradas se utilizan para generar pro-

ducto teórico a partir de datos triangulados, 

generando que las subcategorías emergen-

tes orienten el desarrollo de la investigación. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se presentan los resultados con relación al 

objetivo de identificar como el rendimiento 

urbano (sintaxis espacial), aplicado a los ins-

trumentos de la gobernanza territorial den-

tro de la planificación y gestión, puede 

fomentar una mayor compacidad y una 

mejor integración social en los sectores ur-

banos en las ciudades emergentes. De igual 

forma, determinar de qué manera los go-

biernos locales, estructuran la relación entre 

la sintaxis espacial y la gobernanza territorial 

para mitigar la desfragmentación social en 

los sectores urbanos. El resultado de las en-

trevistas fue modelado para su análisis que, 

combinó técnicas de codificación emer-

gente desde el software de análisis de datos 

cualitativos. A continuación, se presenta la 

estructura de los resultados en tres ámbitos: 

 

Primer ámbito: Los actores, la participación 

ciudadana y la complejidad territorial 

Los participantes hicieron énfasis en que la 

gobernanza territorial se refiere a la partici-

pación de múltiples actores y a un gobierno 

que legitima de forma horizontal, conside-

rando las desigualdades y subjetividades de 

cada actor. Por su parte, entiende que el 

rendimiento urbano es el aprovechamiento 

eficiente del suelo y su accesibilidad, to-

mando en cuenta los equipamientos nece-

sarios para la prestación de los servicios 

como el transporte, el trabajo y los medios 

de vida básicos, generando así una 

integración social. 

Por otra parte, los participantes considera-

ron que el proceso de descentralización en 

el Perú es fallido, intrascendente y proble-

mático, debido a la falta de capacidades 

estructurales, el exceso de funciones y en al-

gunos casos la duplicidad de las competen-

cias. Adicionalmente, los instrumentos de 

planificación y desarrollo urbano son insufi-

cientes al abordar la complejidad de los te-

rritorios y falta claridad en su 

implementación.  

A su vez, la participación ciudadana es fun-

damental, pero es un mecanismo que está 

fragmentado y que requiere de condicio-

nes adecuadas para que sea efectiva den-

tro de las fases de los instrumentos de plani-

ficación territorial. También, los participan-

tes mencionaron los factores que contribu-

yen a la desigualdad en las ciudades emer-

gentes peruanas, como la segregación so-

cioeconómica y la falta de acceso a servi-

cios básicos dentro de los sectores urbanos.  

Es importante identificar el rendimiento ur-

bano en los sectores para promover estrate-

gias que permitan la integración de la diná-

mica urbana, destacando la importancia 

de la participación de la sociedad civil en 

la formulación de esta visión conjunta y su 

implementación mediante los planes de 

movilidad urbana sostenible. 

También se mencionó la importancia de la 

inteligencia artificial y la automatización en 

la gobernanza de las ciudades, los datos 

del rendimiento urbano, la contribución a 

los sectores en su caracterización y como 

esta información permite una provisión más 

consciente de los servicios y el funciona-

miento de la ciudad desde sus interaccio-

nes sociales. 
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Segundo ámbito: Los instrumentos técnicos, 

la estabilidad política y la provisión de 

servicios públicos 

La discusión en las entrevistas destacó la im-

portancia del concepto que representa la 

gobernanza territorial desde la planificación 

y ejecución, de políticas y proyectos en un 

ámbito o área específica. De igual forma, se 

afirmó que el rendimiento urbano y la inte-

gración social son aspectos clave de la go-

bernanza territorial y es fundamental que, 

los instrumentos de planificación contengan 

una hoja de ruta menos conceptual y más 

orientada a la operatividad. 

Se identificó, que el proceso de descentrali-

zación en el Perú implica que los municipios 

puedan brindar servicios de forma eficiente 

y, tomar decisiones basadas en datos y evi-

dencia en el rendimiento de su territorio. Sin 

embargo, se señaló la falta de capacidad 

técnica y presupuestal de las municipalida-

des para asumir dichas transferencias. 

En cuanto a los instrumentos técnicos nor-

mativos en planificación y desarrollo ur-

bano, se indicó que el Plan de Movilidad Ur-

bana Sostenible en algunas ciudades emer-

gentes peruanas como Arequipa, Piura y 

Trujillo, cuestionándose la falta de continui-

dad en la implementación, debido a la alta 

rotación de personal municipal, el poco in-

volucramiento de actores políticos clave 

como las comisiones del concejo provincial, 

el alcalde y el debilitamiento de áreas téc-

nicas a cargo de la ejecución de los planes. 

Se enfatizó en la importancia de la partici-

pación de la población en los procesos de 

planificación para la atención de sus nece-

sidades y la provisión de servicios. Además, 

se mencionó la necesidad de contar con in-

dicadores de rendimiento urbano más de-

tallados en la planificación territorial, permi-

tiendo que los instrumentos de la gober-

nanza territorial respondan a métricas 

urbanas. 

Los participantes resaltaron su preocupa-

ción sobre la falta de atención a la proyec-

ción demográfica en la planificación ur-

bana, la falta de articulación entre la plani-

ficación del transporte y la zonificación del 

suelo, como consecuencia la informalidad 

crece y atiende estas necesidades, adelan-

tando a la acción pública. También se dis-

cutió la importancia de la vivienda en la 

planificación urbana y, los desafíos relacio-

nados con el acceso a esta por el aumento 

de los precios del suelo y el acceso a servi-

cios en indicadores de cobertura y calidad. 

Finalmente, se planteó la necesidad de des-

centralizar los servicios en las ciudades, el 

deber de diversificar las opciones de espa-

cios públicos dedicados al entretenimiento 

y la articulación, mejorando la eficacia de 

los planes de movilidad urbana sostenible. 

Así mismo, se mencionó la importancia de 

la tecnología y su incorporación en la admi-

nistración del territorio, mediante la articula-

ción activa de los funcionarios públicos y la 

población en la mejora de los sectores 

urbanos. 

 

Tercer ámbito: La planificación y la 

dinámica urbana para la integración social 

En las entrevistas se discutió como la gober-

nanza y el proceso de descentralización en 

Perú han sufrido desde sus inicios, una falta 

de eficiencia en la aplicación de políticas 

urbanas, sumado a esto la falta de defini-

ción en las competencias transferidas a los 

gobiernos locales que aborden el desarrollo 

urbano sostenible. 

Se abordó la importancia de la participa-

ción ciudadana de forma horizontal en el 

proceso de planificación urbana, aunque 

se reconoce que la comunicación y traduc-

ción de las leyes es deficiente hacia el 

ciudadano. También se habló de la falta de 

instrumentos técnicos y normativos adecua-

dos en las ciudades emergentes peruanas, 

que permitan reconocer el rendimiento 

urbano y la diversidad de los sectores 

urbanos. 

Se destaca la importancia que tienen los 

Planes de Desarrollo Urbano (PDU) en la 

generación de compacidad e integración 

social, sin embargo, se considera que no 

son suficientes para abordar la desigualdad 

y la segregación socioespacial, debido a su 

formulación conceptual que es insuficiente 

para atender la realidad del espacio 

construido. 

Con respecto a la dinámica urbana, se des-

taca la importancia de abordar la movili-

dad urbana sostenible y la participación de 

los diferentes actores en su implementa-

ción, permitiendo generar estrategias de 

intervención dentro de los sectores urbanos. 

Por último, se mencionó el potencial de la 

inteligencia artificial en la gobernanza, la 

incorporación de esta en los instrumentos 

de planificación y se plantea que los planes 

y normativas pueden mejorar la calidad de 

vida en las ciudades emergentes peruanas 

con datos que permitan el sustento de 

intervenciones en los planes. 

 

Análisis Temático 

La participación ciudadana 

Los participantes convergen en la importan-

cia de involucrar a los ciudadanos en el 

proceso de planificación e implementación 

de estrategias, para esto existen varios 

desafíos aun por abordar, el primero de ellos 

es mejorar la comunicación estratégica 

entre lo expuesto por los instrumentos 

técnico-normativos, el segundo es mediar 

los intereses definiendo la voluntad política 

y el tercero es reconocer las necesidades 
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expresadas por los sectores urbanos. En 

otras palabras, en concordancia con Jara 

et al. (2021) en flexibilizar el proceso técnico 

de la planificación urbana y permitir una 

toma de decisiones horizontal basada en el 

reconocimiento del ciudadano y el entorno 

construido. 

 

El rendimiento urbano 

Los participantes estuvieron de acuerdo en 

que la mayoría de los instrumentos que son 

producto del proceso de descentralización, 

dentro de las facultades transferidas en pla-

nificación, transporte y movilidad urbana a 

los gobiernos locales, son instrumentos muy 

conceptuales para incorporar el rendi-

miento urbano, poco dinámicos al no ser 

basados en indicadores de eficiencia, el 

poco involucramiento de componentes 

tecnológicos para el modelamiento de da-

tos y que como consecuencia presentan 

una planificación normativa, 

imposibilitando su aplicación o la adopción 

de sus estrategias (da Cruz et al., 2020). 

 

La informalidad 

Una de las preocupaciones expresada por 

los participantes es la falta de atención a la 

creciente demanda de servicios dentro del 

territorio urbano. Visto desde las capacida-

des de los gobiernos locales, el no tener in-

dicadores de rendimiento urbano hace que 

la medición en los servicios como por ejem-

plo la vivienda y el transporte, sean abaste-

cidos por grupos informales y en algunos 

casos al margen de la ley. En estos casos, la 

demanda de servicios no puede esperar la 

actuación burocrática y debilitada del 

Estado ("Decreto Supremo N.° 012-2019-MTC 

- PNTU," 2019). 

 

La dinámica urbana 

Otro factor que impacta los entornos urba-

nos y que las ciudades emergentes tienen la 

posibilidad de mitigar con estrategias 

innovadoras según los participantes, es la 

dinámica urbana. El desconocimiento del 

rendimiento en la estructura urbana para 

Terraza et al. (2016) conlleva a la ausencia 

de estrategias eficientes en materia de mo-

vilidad urbana, la falta de articulación en los 

espacios públicos y un servicio de transporte 

público basado en vehículos motorizados, 

incrementan la problemática de altos 

niveles de servicio en las vías, aumento en el 

tiempo de viaje y aumento en los gases de 

efecto invernadero. 

 

Los espacios públicos 

Un punto de convergencia de los partici-

pantes son los espacios públicos, la impor-

tancia que estos representan para la diná-

mica urbana en los modos de transporte y 

la integración de los sectores. Los espacios 

públicos han perdido su valor por medidas 

restrictivas, ausencia de inversión y en sec-

tores con segmentos laberinticos la prolife-

ración de la inseguridad ciudadana, 

cuando pueden ser los puntos estratégicos 

que promuevan la integración social 

(Segovia y Jordán, 2005). 

 

La sostenibilidad y la toma de decisiones 

Un punto preocupante para las ciudades 

emergentes según el punto de vista de los 

participantes es la sostenibilidad, traducida 

como la estabilidad de la voluntad política 

y el cumplimiento de una agenda pública. 

El cambio constante en las áreas técnicas y 

la difusa voluntad de los agentes políticos 

deterioran los avances en materia de plani-

ficación y ejecución de la agenda para el 

desarrollo, por consiguiente, afecta la toma 

de decisiones basadas en la evidencia 

(Sassen y Kourtit, 2021). 

 

La inteligencia artificial y la gobernanza 

digital 

Uno de los temas que surgió a medida que 

se profundizaba el concepto de gober-

nanza, fue el rol de la inteligencia artificial y 

su uso para fortalecer los instrumentos de 

planificación. Los participantes convergen 

al igual que Nelson et al. (2023) en la idea 

de incorporar métricas más operativas y el 

modelamiento de estas mediante herra-

mientas tecnológicas que orienten la medi-

ción de brechas y el mejoramiento de los 

servicios. Esto puede conducir a una ciudad 

regulada por una gobernanza digital, 

donde la base de la información sea el 

propio ciudadano. 

 

La integración de la sintaxis espacial en los 

mecanismos de planificación 

Finalmente, como parte del proceso de dis-

cusión y propuesta de acuerdo con el 

aporte de Pan et al. (2022) en brindar una 

respuesta al objetivo de determinar de qué 

manera los gobiernos locales, pueden in-

corporar dentro de sus mecanismos que es-

tructuran los procesos de planificación y 

gestión del territorio, la relación entre la sin-

taxis espacial y la gobernanza territorial 

para mitigar la desfragmentación social en 

los sectores urbanos expresados en la 

(figura 4), se configura la evolución teórico-

practica de la sintaxis espacial y la 

modelación de escenarios dentro de los 

mecanismos para la toma de decisiones 

mediante la evaluación del rendimiento 

urbano de un escenario de estudio en 

cuatro fases. 

La primera fase se enfoca en la preparación 

del escenario de estudio y el levantamiento 
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de información existente, dentro del diag-

nóstico de los instrumentos de planificación 

y gestión territorial, así como los datos empí-

ricos tomados en los sectores urbanos a tra-

vés del proceso de observación, cabe resal-

tar que, pueden ser datos cuantitativos o 

cualitativos. La segunda fase es la identifi-

cación de problemas e incorporación de 

datos de campo, permitiendo la construc-

ción de un escenario base SIG y el análisis 

de los componentes del rendimiento ur-

bano dentro del escenario de estudio. La 

tercera fase es una identificación de patro-

nes y anomalías, dentro del comporta-

miento del espacio construido y las interac-

ciones sociales. En concordancia con Batty 

(2022) una modelación de escenarios con 

las medidas estratégicas o propuestas coor-

dinadas con los actores involucrados es 

clave para la generación de un pacto co-

lectivo. En cuarto lugar, está la legitimación 

de propuestas socializadas y equilibradas 

con los actores sociales beneficiarios, una 

designación de responsabilidades para la 

ejecución y financiamiento, concluyendo 

en un monitoreo que permite mediciones 

de impacto social en las medidas estratégi-

cas implementadas dentro del escenario 

de estudio, promoviendo la prestación de 

servicios y valor público. 

 

 

Figura 4. Proceso metodológico para modelar la sintaxis 

espacial con datos urbanos existentes y empíricos, den-

tro de los procesos de planificación y gestión territorial. 
Nota. El modelo propuesto implica las fases desde un gobierno 

local para la adopción de medidas legitimadas con base en 

datos del rendimiento urbano en los mecanismos de la 

gobernanza territorial. 

 

CONCLUSIONES 
 

La gobernanza territorial se ha revelado 

como un componente crucial para el desa-

rrollo sostenible de las ciudades emergen-

tes, destacando la necesidad de enfoques 

integrados que consideren las dimensiones 

sociales, económicas, ambientales y políti-

cas del territorio. Este estudio ha demos-

trado que una gobernanza efectiva, que 

promueva la equidad y la participación ciu-

dadana, puede abordar los desafíos urba-

nos contemporáneos, como la desigualdad 

socioeconómica y la fragmentación espa-

cial, y contribuir significativamente a la 

construcción de comunidades más cohe-

sionadas y resilientes. 

Se han identificado varios desafíos críticos 

en la gobernanza territorial en los territorios 

emergentes, incluidos problemas de coordi-

nación interinstitucional, falta de recursos y 

capacidades técnicas, y una débil partici-

pación ciudadana. Sin embargo, también 

se han destacado oportunidades importan-

tes, como el potencial para mejorar la ges-

tión territorial mediante la adopción de tec-

nologías emergentes, el fortalecimiento de 

las capacidades locales y la implementa-

ción de políticas inclusivas y participativas, 

que reflejen las necesidades y las aspiracio-

nes de la comunidad dentro de un pacto 

colectivo. 

Uno de los hallazgos más significativos de 

esta investigación es la importancia de la 

participación ciudadana en los procesos de 

gobernanza territorial. La inclusión de diver-

sos actores sociales en la toma de decisio-

nes no solo mejora la legitimidad y transpa-

rencia de las políticas públicas, sino que 

también asegura que las estrategias de 

desarrollo territorial sean más equitativas y 

receptivas a las realidades locales. Este en-

foque participativo es esencial para fomen-

tar un sentido de pertenencia y responsabi-

lidad compartida entre los ciudadanos, lo 

cual es fundamental para el éxito a largo 

plazo de cualquier iniciativa de desarrollo 

territorial. 

Las tecnologías emergentes, como los siste-

mas de información geográfica (SIG) y las 

plataformas digitales de participación ciu-

dadana, han demostrado ser herramientas 

poderosas para mejorar la gobernanza terri-

torial. Estas tecnologías facilitan la recolec-

ción y análisis de datos precisos, permiten 

una planificación más informada y adapta-

tiva, y promueven una mayor transparencia 

y colaboración entre los actores involucra-

dos. La integración de estas tecnologías en 

la gestión territorial puede transformar signi-

ficativamente la manera en que se abor-

dan los desafíos urbanos y se implementan 

soluciones sostenibles. 

Se recomienda un enfoque más coordi-

nado y colaborativo en la gobernanza terri-

torial de Trujillo. Esto incluye la creación de 

plataformas interinstitucionales para la ges-

tión conjunta del territorio, la inversión en 

capacitación y desarrollo de capacidades 

para funcionarios y líderes comunitarios, y la 

promoción de políticas que incentiven la 

participación activa de la ciudadanía. Ade-

más, futuras investigaciones deberían cen-

trarse en evaluar la implementación de es-

tas recomendaciones y explorar nuevas for-

mas de integrar las tecnologías emergentes 

en la gobernanza territorial para asegurar 

un desarrollo urbano más equitativo y 

sostenible. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Red semántica de la categoría Gobernanza Territorial. 

 

 
 

Anexo 2. Diagrama de coocurrencias entre códigos de la categoría Gobernanza Territorial. 
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Anexo 3. Guía de preguntas del instrumento guía de entrevista. 
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