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RESÚMEN 

Las comunidades campesinas, generalmente, sufren de múltiples carencias, las que son 

resueltas con el sacrificio de los mismos comuneros, quienes de manera colectiva 

construyen y cuidan la infraestructura pública, desarrollan proyectos productivos y otras 

acciones de bien común. Con la finalidad de abordar esta problemática, el presente estudio 

titulado “Capital Social Comunitario y Desarrollo Local en la Comunidad Campesina de 

San Juan de Marambuco 2018-2022”, se formuló como hipótesis general “El capital 

social comunitario contribuye significativamente con el desarrollo local en la comunidad 

campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022”. En el desarrollo de la 

investigación se han revisado los antecedentes de estudio nacional, internacional y local, 

cuyos resultados evidencian que el capital social contribuye significativamente en el 

desarrollo local. La investigación tiene alcance explicativo, es de tipo básico, con diseño 

no experimental, con el cuestionario se obtuvo información de campo; la población fue 

conformada por 182 comuneros y la muestra, por 124. Los resultados demuestran que, 

efectivamente, el capital social tiene alta influencia en el desarrollo local de la comunidad 

de San Juan de Marambuco; la prueba de hipótesis general arrojó el coeficiente 

rho=0,670. Al correlacionar el capital social con las dimensiones lucha contra la pobreza, 

desarrollo económico, desarrollo urbano y desarrollo de infraestructura básica se hallaron 

coeficientes rho = 0,642; 0,644; 0,782; y 0,688 respectivamente. En conclusión, se puede 

afirmar que la comunidad campesina de San Juan de Marambuco, de manera autónoma, 

construye su desarrollo local. La confianza entre los miembros de la comunidad, la 

participación en la gestión de recursos, la cooperación de los comuneros, que son los 

elementos fundamentales del capital social, han sido las bases del desarrollo local de la 

comunidad. Aquí se comprueba que el Capital social es un factor importante en la lucha 

contra la pobreza, en el logro del desarrollo económico, urbano e infraestructural de una 

comunidad rural.  

Palabra clave: pobreza, cooperación, rural. 
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ABSTRACT. 

Peasant communities generally suffer from multiple shortcomings, which are resolved 

with the sacrifice of the community members themselves, who collectively build and care 

for public infrastructure, develop productive projects and other actions for the common 

good. In order to address this problem, the present study titled “Community Social Capital 

and Local Development in the Peasant Community of San Juan de Marambuco 2018-

2022”, was formulated as a general hypothesis “Community social capital contributes 

significantly to local development in the peasant community of San Juan de Marambuco 

in 2018-2022.” In the development of the research, the background of national, 

international and local studies have been reviewed, the results of which show that social 

capital contributes significantly to local development. The research has an explanatory 

scope, it is basic, with a non-experimental design, with the questionnaire field information 

was obtained; The population was made up of 182 community members and the sample 

was made up of 124. The results show that, indeed, social capital has a high influence on 

the local development of the community of San Juan de Marambuco; The general 

hypothesis test showed the coefficient rho=0.670. When correlating social capital with 

the dimensions fight against poverty, economic development, urban development and 

development of basic infrastructure, rho coefficients = 0.642 were found; 0.644; 0.782; 

and 0.688 respectively. In conclusion, it can be stated that the peasant community of San 

Juan de Marambuco, autonomously, builds its local development. Trust between 

community members, participation in resource management, and cooperation among 

community members, which are the fundamental elements of social capital, have been 

the bases of the local development of the community. Here it is proven that social capital 

is an important factor in the fight against poverty, in achieving the economic, urban and 

infrastructural development of a rural community. 

 

Keyword: poverty, cooperation, rural. 
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INTRODUCCIÓN 

Los pueblos de zonas rurales luchan constantemente por desarrollarse, la atención 

de los gobiernos nacional, local y regional, no resuelven sus necesidades; ante tal 

situación, estos pueblos organizados en comunidades campesinas construyen sus 

carreteras, sus canales de riego, locales comunales, realizan el mantenimiento de la 

infraestructura escolar y otros. Por ello, en esta investigación se tuvo como objetivo 

“conocer la contribución del capital social comunitario en el desarrollo local de la 

comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022”. En el marco teórico 

de la investigación se han revisado los antecedentes de estudio, donde se advierte que el 

capital social contribuye significativamente en el desarrollo local, en la lucha contra la 

pobreza, en los emprendimientos empresariales, en fin, se demuestra que el capital social 

es un recurso muy valioso en muchos aspectos de la vida social. En las bases teóricas se 

ha tomado los conceptos y enfoques desarrollados por Putnam, Coleman, Durston, Cepal 

y otros. 

En el estudio se aborda la influencia que tiene el capital social y sus componentes 

como las normas, la confianza, la cooperación y la gestión de recursos comunitarios en 

las dimensiones del desarrollo local. Se investiga los niveles de contribución del capital 

social en la lucha contra la pobreza y en el desarrollo económico; también se determina 

los niveles de participación de la comunidad organizada en el desarrollo urbano, es decir 

cuánto participan en la construcción y mantenimiento del espacio público, de la 

infraestructura urbana y otros; y por último, se establece los niveles de contribución del 

capital social en el desarrollo de la infraestructura básica: mantenimiento de vías 

carrozables, de escuelas y colegios, y otros bienes públicos.      

Este estudio hace un aporte teórico sobre la relación entre el capital social 

comunitario y el desarrollo local en una comunidad campesina; lo cual permite 

comprender el desarrollo de los pueblos del Perú marginal; donde el motor del desarrollo 

en todas las esferas de la sociedad es el colectivo organizado, que tienen sus propias 

normas, que construyen confianza en su interior, donde la cooperación de sus miembros 

en el logros del bienestar colectivo es un acto cotidiano y el estado es el gran ausente. Los 

resultados del estudio son de utilidad para los gobiernos nacional, regional y local, porque 

pueden impulsar el fortalecimiento o creación del capital social comunitario como recurso 
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estratégico para el desarrollo de políticas públicas. También es de conveniencia para los 

comuneros de San Juan de Marambuco, porque en base a los resultados de esta 

investigación, pueden incrementar su participación en el desarrollo de su localidad. 

El presente trabajo de investigación está compuesto por cinco capítulos. El 

Capítulo I comprende el problema de investigación; el Capítulo II, el marco teórico; el 

Capítulo III, el método; el Capítulo IV, los resultados; y el Capítulo V, la discusión.              
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CAPITULO I. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Fundamentación o situación del problema de investigación 

Cuando se habla de desarrollo local se alude a la infraestructura vial, educativa, 

sanitaria, productiva, que debe poseer toda localidad o pueblo para poder desarrollar sus 

actividades económicas, sociales y ostentar una calidad de vida aceptable. El estado es la 

entidad responsable de proveer estos bienes, sin embargo, sus políticas públicas están 

orientadas a las grandes urbes, las pequeñas poblaciones no son de su prioridad, como 

consecuencia se encuentran rezagadas, con déficit de infraestructura y carencias de 

muchos servicios básicos. 

Frente a la desatención del estado, las poblaciones pequeñas y comunidades 

campesinas desarrollan múltiples actividades de manera conjunta entre todos los 

miembros de la comunidad para proveerse de servicios y de infraestructura que requieren. 

Construyen locales para sus escuelas, carreteras, canales de riego, reservorios de agua 

potable, campos de futbol. Según Pierre Bourdieu, Putnam y Durston, las acciones 

colectivas para el bien común son posible gracias a la existencia del capital social 

comunitario en las poblaciones pequeñas. Esta categoría es definida como “las normas, 

instituciones y organizaciones que promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la 

cooperación” (Durston, 2000, p. 7). 

Las organizaciones sociales creadas por las sociedades rurales tienen existencia 

inmemorial, trabajan en beneficio de la colectividad local. Para el Banco Mundial y otros 

organismos internacionales del desarrollo es un recurso estratégico para erradicar la 

pobreza y el logro del desarrollo local. La CEPAL indica que el concepto de “capital 

social tiene relevancia para una nueva conceptualización de las políticas públicas, que 

implica un mayor papel para la sociedad civil” (Viteri, 2007, p. 2). El desarrollo local, la 

intervención de determinados organismos en la ejecución de políticas públicas debe 

priorizar la participación de las organizaciones sociales locales. Estos se convierten en 

una garantía para que la intervención gubernamental o de otros organismos alcancen sus 

objetivos y la población obtenga un beneficio real. Las experiencias internacionales dan 

cuenta de lo estratégico que es el capital social. 

 En México, en el municipio Valle de Chalco Solidaridad, ante la ausencia del 

estado en la gestión local del riesgo de inundación, los que han logrado resolver el 
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problema, son las comunidades eclesiales y otras organizaciones sociales en base a su 

propio esfuerzo y aporte económico (Toscana & Fernández, 2016). También en México, 

se han medido los niveles de capital social de las organizaciones cafetaleras y se ha 

identificado que cuanto mas bajo es el capital social las organizaciones son débiles y no 

contribuye en la superación de la crisis; en cambio aquellas que cuentan con un capital 

social fuerte, es decir, cuando la confianza, la solidaridad, la coopración, son más fuertes, 

facilmente pueden superar cualquier crisis (Hernández & Nava, 2019). El capital social 

también tiene importancia política, Fukuyama (2003) dijo “que el capital social es 

decisivo para el éxito de la democracia, y que la democracia era un componente inevitable 

de la vida política para la mayoría de los países en desarrollo” (p. 33). Los hechos 

narrados exponen que el capital social tiene importancia crucial para que las mismas 

poblaciones y organizaciones resuelvan sus problemas y ajecuten sus propios proyectos 

de desarrollo en su localidad.    

En el Perú es fácil observar cómo en los sectores sociales populares emergen 

organizaciones sociales dispuestos a resolver los grandes problemas que el estado no ha 

podido. Se tiene a los comedores populares y a las ollas comunes para resolver el 

problema del hambre de los más pobres; las rondas campesinas que velan por la seguridad 

y administración de justicia local; las juntas vecinales de las zonas urbanas encargadas 

del bienestar de la vecindad; las comunidades campesinas de existencia ancestral que 

administran tierras comunales y trabajan por su desarrollo local. En todas estas 

organizaciones impera la confianza, la solidaridad, la cooperación, la participación de 

todos por el bienestar colectivo.     

En el pueblo de San Juan de Marambuco, ubicado en el distrito de Santa María 

del Valle, provincia de Huánuco a una altitud de 2450 m s. n. m., la población está 

organizada como comunidad campesina y representada por una junta directiva, posee 182 

comuneros debidamente registrados (DePerú.com, 2024). En el seno de la comunidad 

existen multiples organizaciones sociales que le dan una vida activa a la comunidad, entre 

ellas se encuentran club de madres, clubes deportivos, grupos religiosos, junta de 

regantes, juntas barriales, y otras. Esta comunidad tiene una vida muy activa, pero como 

todos los pueblos sufren de deficit de infaestructura, no es atendida satisfactoriamente por 

el gobieno local, regional y, tampoco, por el nacional; ante esta situación, de manera 

democrática y conjunta desarrollan acciones en bien de la comunidad, se encargan del 
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mantenimiento de su via carrozable, abren nuevas trochas carrozables; construyen 

infraestructuras para la escuela, y el colegio; para la comunidad construyen canales de 

riego, realizan limpieza de calles, y mantenimiento del ornato del pueblo. Estas acciones 

son democráticas, todos deciden hacerlo, son conocidas como faenas comunales, donde 

trabajan sin remuneración alguna. Las faenas son participativas, todos se involucran en el 

trabajo, todos cooperan cuando se trata de aportar económicamente o con otros recursos. 

Entre ellos existen fuertes lazos de amistad, confianza, solidaridad, respeto y afecto. Esta 

pequeña comunidad con su capital social contribuyen en el desrrollo de su localidad.             

1.2. Formulación del problema de investigación  

1.2.1. Formulación del problema general 

¿El capital social comunitario contribuye en el desarrollo local en la comunidad 

campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022? 

1.2.2. Formulación de problemas específicos. 

1) ¿El capital social comunitario contribuye en la lucha contra la pobreza en la 

comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022? 

2) ¿El capital social comunitario contribuye en el desarrollo económico en la 

comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022? 

3) ¿El capital social comunitario contribuye en el desarrollo urbano en la 

comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022? 

4) ¿El capital social comunitario contribuye en el desarrollo de la infraestructura 

básica en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-

2022? 

 

 

1.3.  Formulación del objetivo general y específicos 

1.3.1. Objetivo general 

Conocer la contribución del capital social comunitario en el desarrollo local en la 

comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 
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1.3.2. Objetivos específicos. 

1) Identificar la contribución del capital social comunitario en la lucha contra la pobreza 

en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

2) Determinar la contribución del capital social comunitario en el desarrollo económico 

en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

3) Identificar la contribución del capital social comunitario en el desarrollo urbano en la 

comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022 

4) Determinar la contribución del capital social comunitario en el desarrollo de la 

infraestructura básica en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 

2018-2022. 

1.4. Justificación. 

Este estudio hace un aporte teórico de cómo el capital social comunitario es un 

recurso estratégico en el desarrollo local de pueblos pequeños y rurales. Se ha demostrado 

el impacto del capital social comunitario en el desarrollo urbano, en la lucha contra la 

pobreza, en el desarrollo económico, en el desarrollo infraestructural. Los resultados de 

este estudio benefician a los comuneros de la comunidad campesina de San Juan de 

Marambuco, a sus líderes locales, porque pueden fortalecer aún más su capital social para 

lograr un mayor desarrollo local. Otras comunidades rurales también pueden valerse de 

este estudio para crear o consolidar su capital comunitario para la realización de obras 

públicas y proveerse de otros bienes y servicios que lo requieran.   

1.5.  Limitaciones.    

Este estudio no presentó ninguna limitación, se han alcanzado los objetivos de 

investigación. En su desarrollo se contó con la logística y los recursos necesarios, 

también, con la bibliografía adecuada.  Además, los miembros de la comunidad 

campesina de San Juan de Marambuco han contribuido con la información requerida. 

1.6. Formulación de hipótesis general y específica 

1.6.1. Hipótesis general 

El capital social comunitario contribuye significativamente en el desarrollo local 

en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 
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1.6.2. Hipótesis específicas. 

1. El capital social comunitario contribuye significativamente en la lucha contra la 

pobreza en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022 

2. El capital social comunitario contribuye en el desarrollo económico en la comunidad 

campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

3. El capital social comunitario contribuye en el desarrollo urbano en la comunidad 

campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022 

4. El capital social comunitario contribuye significativamente en el desarrollo de la 

infraestructura básica en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 

2018-2022. 

1.7. Variables 

Variable independiente: Capital Social Comunitario. 

Variable dependiente: Desarrollo Local. 
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1.8. Definición teórica y operacionalización de variables 

 

Variables  Definición operacional Dimensiones 

 

Indicadores  Ítems 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Capital social comunitario 

“El capital social comunitario, en 

cambio, consta de las normas y estructuras que 

conforman las instituciones de cooperación 

grupal. Reside, no en las relaciones 

interpersonales diádicas, sino en estos sistemas 

complejos, en sus estructuras normativas, 

gestionarias y sancionadoras. Recordemos, al 

respecto, que las comunidades son mucho más 

que redes; mucho más, incluso que redes 

“circunscritas” (bounded). La definición 

clásica de comunidad abarca aspectos de 

actividad coordinada con cierto propósito 

común, autogobierno, superestructura cultural, 

y sentido de identidad” (Durston, 2000, p. 21). 

 

 

Se aplicó un cuestionario para 

medir el capital social 

comunitario y sus dimensiones 

como las normas, la confianza, 

la cooperación, gestión de 

recursos comunitarios 

Normas 

 

Respeto a las costumbres y tradiciones. 

Respeto el estatuto y otras normas de la comunidad 

Respeto a las autoridades 

Respeto a los acuerdos de la comunidad 

V
er

 e
n

 e
l 

an
ex

o
 

Confianza 

 

Confianza en los pobladores de la localidad. 

Confianza en los vecinos 

Confianza en las autoridades locales 

Cooperación 

 

Voluntad de entrega de bienes en beneficio de la comunidad y de vecinos 

Participación en construcción de obras públicas. 

Voluntad de cooperar a cambio de nada. 

Participa en las asambleas generales del grupo social 

Gestión de recursos 

comunitarios:  

 

Vigilancia de los bienes y recursos públicos. 

Participa en la toma de decisiones sobre el uso de recursos comunitarios. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Desarrollo local 

“En términos generales, el desarrollo local 

implica la concertación entre los agentes —

sectores y fuerzas— que interactúan en un 

territorio determinado y la participación 

permanente, creadora y responsable de 

ciudadanos y ciudadanas en un proyecto común 

de diversas dimensiones... El fin del desarrollo 

local es elevar la calidad de vida de cada 

ciudadano y ciudadana que viven en ese 

territorio y contribuir al desarrollo del país” 

(Enriquez, 2002, p. 10). 

Se aplicó un cuestionario para 

conocer el aporte del capital 

comunitario en el desarrollo 

local. Se ha tomado en cuenta 

sus dimensiones la lucha 

contra la pobreza, desarrollo 

económico, desarrollo urbano, 

infraestructura básica.  

Lucha contra la 

pobreza. 

Beneficiario de programas sociales. 

Reclama presencia de programas sociales 

Desarrollo 

económico 

Participación en proyectos productivos 

Participación en mantenimiento y construcción de infraestructura 

productiva. 

Participación en el reclamo de transferencia tecnológica 

Desarrollo urbano Participación en construcción y mantenimiento de espacio público. 

Participación en construcción y mantenimiento de infraestructura urbana 

Participación en reclamo de servicios básicos. 

Infraestructura 

básica 

Participación en la construcción mantenimiento de vías carrozables. 

Participación en la construcción mantenimiento de escuelas, colegios. 

Reclamo para la electrificación del pueblo 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

2.1.1. Antecedentes a nivel local 

Cortez et al (2022) ha desarrollado la tesis “Capital social y desarrollo urbano 

marginal del Asentamiento Humano 2 de Febrero-Huánuco, 2022”, en la Universidad 

Nacional Hermilio Valdizan, el objetivo fue “conocer la influencia del capital social en el 

desarrollo urbano marginal del Asentamiento Humano 2 de Febrero en el distrito de 

Huánuco en el 2022”. Esta investigación empleó el método cuantitativo, el nivel 

alcanzado fue correlacional, como diseño de investigación usó el diseño no experimental 

de corte transversal. Como técnica usó la encuesta y con el cuestionario se recabaron 

datos de campo. El estudio se realizó con 210 pobladores, con muestra probabilística de 

137. Los resultados arrojaron que el capital social influye en nivel intermedio en el 

desarrollo urbano del AA. HH. 2 de Febrero. Las dimensiones como la confianza y el 

compromiso cívico, al ser correlacionado con desarrollo urbano marginal, tuvo 

coeficientes de 0,397 y 0,307 respectivamente, lo que implica que la influencia es 

intermedia. También concluyen que el barrio organizado ha construido veredas, muros de 

contención, local comunal y ha gestionado obras de infraestructura como energía eléctrica 

pistas y veredas.      

Jorge et al (2022) sustentaron la tesis “Capital social en la gestión comunitaria del 

agua potable en los Centros Poblados rurales del distrito de San Pedro de Chaulan, 2022” 

en la universidad Hermilio Valdizan de Huánuco. El objetivo de la investigación fue 

“Conocer la contribución del Capital Social en la Gestión Comunitaria del agua potable 

en los Centros Poblados rurales del distrito de San Pedro de Chaulan en el año 2022”. 

Para lograr dicho objetivo desarrollaron el estudio en el nivel explicativo; se valieron del 

diseño no experimental y transversal; la técnica fue la encuesta, y recolectaron la 

información con un cuestionario con escala Likert. La población estuvo conformada por 

siete Centros Poblados, y la muestra fue de 2 Centros Poblados con 52 usuarios del agua 

potable. El estudio halló que los Centros Poblados rurales de San Pedro de Chaulan 

poseen un capital social fuerte, y contribuye significativamente con la gestión del agua 

potable, se halló el coeficiente Rho = 0,743, que indica una alta contribución. La 

confianza, la conciencia cívica, los valores éticos al ser relacionados con la gestión 
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comunitaria del agua tienen coeficientes Rho = 0,504; 0,610 y 0,584, respectivamente, lo 

que significa un aporte intermedio. 

Calle et al (2022), desarrollaron la investigación “La participación ciudadana y su 

relación con el desarrollo urbano del Centro Poblado Corazón de Jesús - Yanag, Pillco 

Marca 2021” se plantearon el objetivo general “Establecer la relación entre la 

participación ciudadana y el desarrollo urbano”. Como metodología utilizaron el enfoque 

cuantitativo; como técnica, la encuesta y el cuestionario, para recabar información de 

campo. El estudio fue correlacional; usaron el diseño no experimental transeccional; la 

población estuvo constituida por 740 pobladores y la muestra, por 254. Los hallazgos 

demostraron que existe relación positiva, significativa y moderada entre la participación 

ciudadana y el desarrollo urbano, porque rho = 0,400. Y al medir la relación de 

participación ciudadana con la dimensión económica, se tuvo rho=0,023 lo que significa 

una muy baja contribución de la participación ciudadana; pero su contribución con la 

dimensión ambiental es intermedia, se obtuvo rho = 0,659. 

2.1.2. Antecedentes a nivel nacional 

Verona (2023) en su tesis “¡Somos más que proveedores! : el rol del capital social 

en torno al aprovechamiento de la fibra de alpaca en la comunidad campesina de Cambría 

en Puno” desarrollado en el Perú, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, el autor 

desarrolló una investigación mixta, basada en entrevistas, en encuestas y en la revisión 

documental. Y en sus conclusiones sostienen que El capital social comunitario cumple 

roles de importancia comercial, por cuanto busca y suscribe alianzas con otras 

comunidades e instituciones para una mejor venta y ampliación del mercado para la lana 

de alpaca, para la tecnificación del proceso productivo de la lana, buscar ayuda financiera. 

Todo esto mejora la economía de los campesinos, ayuda a luchar contra la pobreza y 

mejora la calidad de vida.  

 López (2020) “Empoderamiento, capital social e innovación para el desarrollo: 

estudio en comunidades rurales de la selva del Perú”. El estudio fue explicativo, no 

experimental, aplicado. Se encuestaron a 524 pobladores de 131 comunidades rurales 

correspondientes a la región San Martín y Ucayali, la promoción de la salud se ha llevado 

a cabo durante dos años. Los resultados demostraron que las poblaciones rurales con sus 

organizaciones sociales coadyuvan a que las políticas públicas erradiquen la pobreza. 

Esto se ha comprobado con la promoción de la salud donde la población de forma 
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individual y colectiva ha contribuido para que las metas de salud pública propuesta por el 

gobierno cumplan y la población se beneficie.  

Anaya (2019), desarrolló la tesis “Capital social comunitario y co-gobernanza: 

Análisis centrado en personas de las experiencias del proyecto Sierra Productiva en los 

caseríos de Carnachique, Villa María y Mullamanday de La Libertad, Perú” El estudio 

utilizó la metodología cualitativa con sus técnicas como la entrevista, dinámicas de grupo, 

entrevista a actores clave, la observación participante en el campo. Los resultados 

muestran que el proyecto de Sierra Productiva ha implementado tecnologías en la 

agricultura y a la vez trabajaba en el fortalecimiento comunitario para empoderar a los 

comuneros, y los campesinos empoderados han sido la garantía de la sostenibilidad del 

proyecto, todos se convirtieron en agentes de cambio, se involucraban en asuntos públicos 

y políticos de su comunidad, se asociaban con facilidad, y aprendieron a valorar su 

identidad y a buscar su bienestar. 

2.1.3. Antecedentes a nivel internacional 

Ibarra (2020) publió el artículo “La dimensión socioespacial del capital social. 

Análisis del capital social vecinal y la eficacia colectiva en ocho conjuntos de vivienda 

social en Chile” en Chile. La investigación es no experimental, transeccional, 

correlacional-explicativo, cuantitativo; los datos se obtuvieron a través de un 

cuestionario, se encuestó a 1 797 personas. Los resultados muestran que el 57% no tiene 

confianza en sus vecinos, el 33% tiene poca confianza, el 10% tiene mucha confianza; el 

71% no participa en ninguna organización del barrio, el 24% participa en una sola 

organización y el 5% en dos. 

 Cevallos & Mendoza (2019) en su artículo “Capital social comunitario: recurso 

promotor en los emprendimientos agroecológicos”, la investigación se desarrolló en 

Argentina, con diseño no experimental transversal, en base a la observación directa de los 

productores campesinos. El artículo en sus conclusiones afirma que la acumulación del 

capital social es posible gracias a la promoción de una red de cooperación, de confianza 

y asociatividad de los campesinos y esta es necesaria e imprescindible para los 

emprendimientos agroecológicos, no basta la tecnología, los conocimientos, el capital 

financiero y otros.   
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Zamora et al (2022) en su artículo científico “La Importancia del capital social en 

el diseño de una política para el desarrollo local: el caso de Tarímbaro, Michoacán”, 

desarrollado en México, con metodología cuantitativa, a un nivel explicativo y con diseño 

no experimental. Aplicaron el cuestionario Likert, la población de estudio fue 64 294, 

personas, de la que se obtuvo la muestra de 382 pobladores. Los resultados muestran que 

el 21% tiene confianza en el municipio, el 27% no tienen confianza, el 24% confía en las 

organizaciones no gubernamentales, el 23% confía en la municipalidad como impulsora 

del desarrollo. Respecto a las redes sociales solo el 5,2% pertenece a alguna organización, 

no hay relaciones sociales fuertes; el 45% participa en las elecciones de gobernantes 

municipales, el 45% tiene espíritu de cooperación y siempre cooperan, aunque ellos no 

se benefician. El 6% considera que el gobierno atiende sus necesidades, y la gente asume 

compromisos cívicos.   

Gonzales & Macías (2019) en su artículo titulado “Influencia del capital social en 

la calidad de vida de los habitantes de la isla turística Cozumel, México”, desarrollado en 

México, desde la perspectiva metodológica cuantitativa, no experimental, de nivel 

explicativo, usaron la técnica de la encuesta y la observación para recabar información. 

En sus conclusiones indican que el capital social influye de modo positivo en la mejora 

de la calidad de vida en lugares turísticos, muchas veces la influencia no es directa sino 

mediada por otros elementos, el capital social comunitario permite aprovechar mejor el 

turismo y este permite superar la pobreza, generar mayores ingresos para la población. 

 

 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Capital social. 

“El capital es un bien que produce bienes. Su dotación/formación/conservación 

permite a las regiones generar bienestar; crea potencial [precondiciones]”. Existen tipos 

de capital, entre ellos el capital social, que, así como el financiero genera bienes. 

Los estudiosos del capital social consideran que el origen de esta categoría se 

encuentra en la sociología de Durkheim. Quien, en los años iniciales de la sociología, 



22 
 

acuña el término de solidaridad social, la que es entendida como un conjunto de normas 

y creencias que amalgama o cohesiona a las personas en una comunidad (Solís & Limas, 

2013). En 1916 Hanifan acuña el término de capital social para referirse al conjunto de 

relaciones interpersonales, compromisos comunitarios de la gente y la define como “esas 

sustancias tangibles con que cuentan la mayoría de las personas en la vida diaria, es decir, 

la buena voluntad, el compañerismo, la simpatía mutua y las relaciones sociales entre un 

grupo de personas y familias que forman una unidad social” (Hanifan, 1916 en Solís & 

Limas, 2013, p. 190). 

Después de la II Guerra Mundial, la categoría capital social va a tener una alta 

presencia en las ciencias sociales, en los programas de desarrollo y en las políticas de 

gobieno. Van a ver en el capital social al conjunto de relaciones sociales y organizaciones 

sociales, que pueden servir de soporte social para la implementación de políticas de 

desarrollo, para la ejecución de grandes proyectos de infaestuctura, de inversiones de 

capital privado (minería, petróleo),etc. El capital social se convierte en un factor clave 

para una variedad de acciones públicas o privadas. Los organismos internacionales como 

el Banco Mundial, las Naciones Unidas, y los polítologos como Francis Fukuyama, los 

sociólogos como Bourdieu y Durston, van a dotarle de definicones conceptuales. 

2.2.1.1. Pierre Bourdieu. 

Bourdieu, sociólogo francés, sostiene que no solo existe el capital económico que 

genera beneficios; existen otros capitales que otorgan ventajas a sus poseedores para que 

ocupen mejores posiciones en la jerarquía social. Estos capitales son el cultural, el 

simbólico y el social. El primero hace referencia a la educación, al oficio el cual es útil 

para encontrar empleo; el segundo, es el prestigio, que también es muy valioso porque 

otorga ventaja frente a otros que carecen de este tipo de capital; y el capital social es la 

pertenencia del individuo a una red social de la cual se puede obtener ventaja, beneficios; 

es el sosten para aspirar a mejores posicione sociales. Boudieu (1980) define al capital 

social de la froma siguiente:         

[…] el conjunto de los recursos reales o potenciales que se vinculan con la 

posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de 

inter-conocimiento y de inter-reconocimiento; o, en otros términos, con la 

pertenencia a un grupo, como conjunto de agentes que no están solamente 
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dotados de propiedades comunes […] sino que están también unidos por lazos. 

(Bourdieu, 1980, en Caracciolo & Foti, 2003, p.36). 

Entonces, el capital social es la red, el grupo social, el grupo familiar, a las cuales 

pertenece el individuo; si estas redes son ricas, fuertes, sólidas, duraderas, es seguro que 

el individuo puede obtener beneficios que al estar fuera de ellas le sería imposible. Así, 

pertencer a una red de empresarios, de políticos que ostentan el gobierno, tiene más 

ventajas que petenecer a un grupo de trabajadores, de personas sin poderes políticos. Del 

primero se puede obtener provecho económico, puede valerse de ellos para encontrar un 

puesto de trabajo con alta remuneración o un acto de solidaridad. Esto no niega el valor 

de las otras redes sociales. El capital social es un recurso que beneficia a los integrantes 

de la red. 

2.2.1.2. James Coleman 

Para James Coleman, el capital social, también es una red social, es un grupo 

social en la cual se insertan las personas, pero para que este grupo social sea realmente 

un capital, es necesario que en ella exista la confianza. Sin la confianza no es posible el 

funcionamiento de una red social, la confianza amalgama al grupo, lo hace funcional. El 

capital social, para Coleman, es productivo, de él se puede sacar provecho, sirve de 

plataforma para que los individuos obtengan beneficios. En esta red se puede encontrar 

solidaridad, ayuda, en caso de situaciones difíciles; también, se puede obtener 

cooperación de los miembros de la red. Para todo ello es necesaria la confianza, sin la 

confianza entre los miembros de la red no sería posible la cooperación ni la solidaridad, 

por tanto las redes sociales no serían productivas. La confianza es un factor que coehsiona 

a grupos humanos.      

La cita siguiente define con mayor claridad las características del capital social 

según los postulados de James Coleman: 

Al igual que otras formas de capital, el capital social es productivo y hace posible 

el logro de ciertos fines que serían inalcanzables en su ausencia [...]. Por ejemplo, 

un grupo cuyos miembros manifiestan confiabilidad, y confían ampliamente 

unos en otros, estará en capacidad de lograr mucho más en comparación con un 

grupo donde no existe la confiabilidad ni la confianza [...] En una comunidad 

agrícola [...] donde un agricultor necesita que otro le embale el heno y donde los 
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instrumentos agrícolas son en su mayoría prestados, el capital social le permite 

a cada agricultor realizar su trabajo con menos capital físico en forma de 

herramientas y equipos (Putnam et al, 1994, p. 302). 

Coleman, también sostiene que el capital social no solo tiene existencia natural en 

la sociedad, sino que puede ser construido intencionalmente por un grupo de personas, 

para luego usufructuar sus beneficios. Los constructores del capital social ven en esta una 

especie de pacto, de alianza, de contrato, de acuerdo mutuo, que les servirá de base sólida 

para maximizar sus oportunidades y obtener beneficios (Arboleda et al, 2008). 

2.2.1.3. Robert Putnam. 

Para este autor el capital social tiene alcances que rebasan el interés individual y 

grupal, su alcance es político, a nivel macrosocial, y es la base de la democracia. Las 

sociedades que tienen un alto capital social, tienen la tendencia de mantener vigente la 

democracia, poque los grupos sociales fuertemente consolidados no pemiten su quiebre 

y rápidamente la reconstuyen en casos de deterioro. Las sociedades con capital social 

generan en sus ciudadanos una conciencia cívica, es decir, sus ciudadanos estan 

dispuestos a realizar acciones en beneficio de la sociedad y la democracia a cambio de 

ninguna retribución, entregan parte de su sacrificio por el bien común; tambien entiende 

que en las sociedades existen normas que regulan la vida y la accion social de la gente; 

ademas, señala que un factor esencial en las interrelaciones sociales es la confianza, sin 

ella las relaciones serían débiles, espurias, las sociedades no se cohesionarían. Estos tres 

elementos son sustanciales en toda organización que se configura como capital social.  

Putnam (1995) afima que el “Capital social se refiere a las características de la 

organización social como redes, normas y confianza social que facilitan la coordinación 

y la cooperación para beneficio mutuo”. De forma concreta se diría que el capital social 

es una red de personas que tienen normas de convivencia, que gozan de confianza entre 

ellos, las que posibilitan la cooperación, apoyo entre los integrantes de la red donde todos 

se benefician, nadie se sacrifica o es perjudicado para que otros se beneficien.     

Como se observa el capital social es una red de relaciones de individuos y grupos, 

otorga identidad social de pertenecer a una comunidad, fomenta la cooperación entre los 

miembros de la red, genera beneficios mutuos para sus miembros, existe confianza, afecto 

entre ellos y cohesiona la unidad (Solís et al, 2013). En la tabla siguiente puede observarse 

los elementos del capital social según algunos autores.    
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Elementos comunes en las definiciones de capital social sugeridas en el transcurso del siglo 

XX. 

De la definición de 

Hanifan (1916): 

De la definición de 

Bourdieu (1980): 

De la definición de 

Coleman (1990): 

De la definición de 

Putnam (1995): 

 Sustancias 

tangibles  

 Buena voluntad 

 Compañerismo 

 Simpatía mutua  

 Las relaciones 

sociales  

 Grupo de personas 

 Familias 

 Unidad social 

 Acumulación de 

capital 

 Beneficios 

 Recursos reales o 

potenciales 

 Red duradera de 

relaciones 

institucionalizada  

 Pertenencia a un 

grupo 

 Propiedades comunes 

 Unidos por lazos 

permanentes 

 Entes 

diferentes  

 Aspectos de 

las estructuras 

sociales 

 Acciones de 

los actores en 

la estructura 

 Características de 

la organización 

social  

 Redes 

 Normas 

 Confianza social 

 Coordinación 

 Cooperación 

 Beneficio mutuo 

Fuente: (Solís & Limas, 2013, p.193) 

2.2.1.4. Necesidad del capital social. 

La base material del surgimiento del capital social es la naturaleza de ser social 

del ser humano, que busca una convivencia social, grupal, vivir en interrelación con otros; 

también busca satisfacer sus necesidades, obtener recursos de sobrevivencia. La 

necesidad de entablar redes sociales “parte desde el deseo de pertenecer a un grupo o 

conocer personas en diversos ámbitos hasta conseguir recursos tangibles o intangibles, 

dado que la probabilidad de obtenerlos o cumplir metas se incrementa al disponer de un 

mayor número de contactos” (Solís & Limas, 2013, p. 195). El capital social surge por la 

naturaleza social del hombre y para satisfacer sus necesidades en base a la cooperación. 

Pero no todo grupo social es capital social, para que las interrelaciones sean realmente 

capital social debe presentar las características especiales.   

Así, el paradigma del capital social plantea que las relaciones de confianza, 

reciprocidad, cooperación, normas y redes sociales entre los distintos actores en 

un grupo o este con otros grupos contribuye a redituar ciertos beneficios como 

la reducción de los costos de transacción, la producción de bienes públicos y la 

constitución de organizaciones y de sociedades civiles saludables (Díaz-

Albetini, 2003, p. 195). 

Existen muchas organizaciones sociales, pero no cumplen los requisitos de capital 

social, sus relaciones no son de confianza, ni de cooperación, ni de reciprocidad.     
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2.2.1.5. Tipos de capital social. 

Existen múltiples criterios para clasificar el capital social, puede ser según su 

tamaño, sus relaciones, sus fines, y otros. Aquí se presenta algunas clasificaciones 

realizadas por distintos autores.   

1) Capital social de unión. 

Como su propio nombre dice, se refiere a mecanismos, a lazos que cohesiona 

internamente a un colectivo, no se refiere a vínculos externos del grupo, sino a los 

internos, de cómo se da la unidad o unión de las personas dentro del grupo. Este capital 

“Se enfoca, principalmente, en las características que le dan cohesión y facilita la 

búsqueda de fines colectivos” de un grupo (de León, 2018).  

2) Capital social individual y colectivo. 

Según Lin (2002) el capital social no solo es grupal, las personas también, 

individualmente, tienen su capital social, estos son los vínculos familiares, los lazos con 

amigos, personalidades, grupos sociales, de los que se puede obtener beneficios 

personales. Y lógicamente se puede hacer favores individuales a otras personas o grupos. 

Todas las personas tienen sus redes sociales para beneficios personales.  

3) Capital social de escalera. 

También Lin (2002) señala que las relaciones sociales no siempre se dan entre 

iguales, entre personas y grupos con el mismo valor o poder social; se da con personas y 

grupos de mayor poder o valía, de una posición superior. Este tipo de capital sirven para 

obtener beneficios del poder de los otros. Aquí se obtiene ventajas unilaterales, se obtiene 

beneficios más de lo que se da. Pero el autor señala que las relaciones son de jerarquía, el 

uno se somete al otro superior. Por ejemplo la amistad de un  obrero con un empresario, 

o la de un Asentamiento Humano con partidos de gobierno. Con este capital se puede 

escalar posiciones superiores.   

2.2.1.6. Los tipos de capital de Putnam. 

Robert Putnam (1995) clasifica al capital social en Formal – informal; Denso – 

Tenue; Vuelto hacia dentro – Vuelto hacia fuera; Vinculante – puenteante. El capital social 

formal - informal, el formal se refiere a las organizaciones instituidas dentro de la 
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legalidad o impulsados por organismos oficiales, en el caso del Perú serían los 

beneficiarios del programa Vaso de Leche, las juntas vecinales, por ejemplo, y otros 

organismos creados por el gobierno. El informal, se refiere a organismos que emergen 

por voluntad de la colectividad para buscar algún beneficio común, entre estas pueden 

estar la Junta Directiva de los Asentamientos Humanos, las rondas campesinas, las 

hermandades religiosas. Muchos de ellos tienen existencia ancestral, pero que el estado 

los ha reconocido como a las comunidades campesinas. El capital denso-tenue, el denso 

se refiere a la composición, a la solidez de las relaciones, a las relaciones fuertes, de 

mucha confianza, difícil de ser resueltas; las tenues son las débiles, con vínculos muy 

escasos, a punto de desaparecer. El capital social Vuelto hacia dentro – Vuelto hacia fuera, 

el primer tipo se centra en las relaciones internas para obtener beneficios particulares, y 

la segunda se interesa en el beneficio colectivo, favorece a personas extra-grupo. El 

capital vinculante y puenteante, el vinculante se caracteriza por establecer vínculos 

permanentes, lazos fuertes de unión; en cambio, el puenteante mantiene vínculos con 

fines puntuales con alguna persona u organización, como lo tiene un Asentamiento 

Humano con una Organización No Gubernamental (ONG) o un partido político que puede 

beneficiarle con algo. 

2.2.1.7. LA CEPAL. 

Para la Cepal, el capital social son las relaciones sociales de los individuos 

sustentados en la confianza, en la cooperación y la reciprocidad (Naciones Unidas-

CEPAL, 2003) y expresa que:  

Cuando la riqueza y el ingreso no están distribuidos equitativamente en una 

sociedad, surge una pregunta importante […] ¿Cuál es la contribución que se 

puede esperar de los instrumentos de desarrollo y movilización del capital social 

para sustentar y aplicar políticas sociales efectivas destinadas a la reducción de 

la pobreza? […] La participación en un nivel comunitario asociativo, puede ser 

clave para articular servicios públicos […] muy importante en programas 

orientados a reducir la pobreza […] la movilización del capital social comunal 

puede contribuir a que estos programas sean más eficientes y promover 

microempresas urbanas [...] (Atria et al, 2003, p.14). 

Para este organismo en casos de una distribución desigual de la riqueza y la 

existencia de la pobreza, es necesaria la participación comunitaria a través de su capital 
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social, porque sirve de ayuda para brindarles servicios públicos como salud, educación, 

servicios básicos de saneamiento. El capital social juega un papel fundamental en la lucha 

contra la pobreza y la búsqueda del desarrollo social, también es clave para emprender 

proyectos privados, como la generación de microempresas.  

La CEPAL sostiene que en paises pobres donde los servicos públicos no son de 

calidad y lo poco que existe se difumina y la riqueza se concentra en pocas manos, el 

capital social puede hacer funcional los servicios públicos en beneficio de todos. Por 

ejemplo cuando en una población dada el agua es contaminada, los pobres son los 

afectados y los ricos compran agua envasada; cuando la educación es de baja calidad los 

ricos pagan escuelas privadas; cuando la inseguridad es alta, los ricos tienen guardianes 

privados. Estos servicios pueden ser eficientes y para todos con la intervencion de la 

comunidad, quienes en base a la cooperación pueden cuidar el agua, pueden vigilar la 

calidad educativa, y vigilar la seguridad ciudadana, un ejemplo claro son las rondas 

campesinas y urbanas en el Perú.  

Por su parte la Comunidad Económica Europea también considera que el capital 

sacial es un recurso estratégico para el desarrollo local, y en esa creencia impulsa su 

creación en zonas rurales empobrecidas de la Unión Europea, en caso de que existan 

capitale sociales fortalece la cooperación y las redes sociales comunitarias.  

También el Banco Interamericano de Desarrollo impulsa y robustece el capital 

social de América Latina, desde hace tiempo trabaja en el fortalecimiento de la 

responsabilidad social de la empresa privada, la ética de los actores sociales, difunde el 

valor del capital social. Como es de advertir los organismos mundiales destacan el papel 

trascendental del capital social en el desarrollo, para ellos los pueblos pobres a traves de 

su esfuerzo, de sus vínculos, de sus organizaciones, de su ética, de su compromiso, de la 

confianza entre ellos son los grandes aliadados de las políticas publicas para erradicar la 

pobreza e impulsar el desarrollo. Dada la importancia del capital social los organismos 

mundiales han elaborado su definición de capital social.    

Definición del capital social segun oganismos internacionales de desarrollo 

Autor Elementos generadores Cosecuencias 

Banco Mundial (1998) Las instituciones, relaciones y 

normas 

Que confoman la calidad u la cantidad de las 

interacciones sociales de una soicedad 

OCDE (2001) 

 

Las redes junto con normas, valores 

y opiniones compartidas 

Que facilitan la coopeación dento y entre 

grupos 
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CEPAL (2001) El capital social es el conjunto de 

normas instituciones y 

oganizaciones 

Que pomueven la confianza y la coopeación 

entre las personas, las comunidades y la 

sociedad en su conjunto 

PENUD (2000) Relaciones de confianza y 

compromiso cívico 

Relaciones informales de confianza y 

cooperación Lechner (2000) (familia, 

vecindario, colegas); asociatividad formal en 

organizaciones de diverso tipo, y marco 

institucional normativo y valórico de una 

sociedad que fomenta o inhibe las relaciones 

de confianza y compromiso cívico. 

Fuente: (Valcarcel, 20008, p. 10) 

Finalmente, según Buciega (2009) el desarrollo no tiene como factor determinante 

a un solo capital, que puede ser el económico, existen otros, como el físico, el humano, 

dentro de estos se encuentra el capital social con sus elementos: la confianza, la 

reciprocidad, la cooperación, que ocupa su propio espacio y que es necesario que los 

espacios de todos los capitales se articulen para alcanzar el desarrollo.   

Articulación de capitales para el desarrollo 

Fuente: (Buciega, 2009, p. 37) 

2.2.1.8. Capital social comunitario. 

Durston (2000) maneja los mismos conceptos de capital social que los otros 

autores clásicos; pero agrega que este capital, también, es colectivo, comunitario y 

expresa que el capital social individual comporta confianza, reciprocidad, son redes 

egocentradas. “El capital social colectivo o comunitario, en contraste, se expresa en 

instituciones complejas, con contenido de cooperación y gestión” (Durston, 2000, p. 21). 

El capital social individual estan centradas en las personas, existe para satisfacer sus 

necesidades, se rige por la reciprocidad y la confianza, porque son la garantía de que algún 

Capital económico 
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día cuando el individuo lo necesite puede reclamar beneficios a quienes en algún 

momento le favoreció con algo. En esta red se invierte hoy para sacar provecho en el 

futuro. Todo se hace pensando en uno mismo. En cambio el capital social comuniario 

contiene instituciones, prácticas complejas que no dependen del individuo, se practica la 

cooperación en beneficio de la comunidad y se participa en su gestión. El capital social 

comunitario está presente en abundancia en las zonas urbano marginales del Perú y en las 

comunidades rurales, que gracias a él sus pobladores pueden enfrantrse a la pobreza y 

desarrollar acciones colectivas de benficio común. Este capital es definido por Durston 

(2000) escuetamente: 

El capital social comunitario, en cambio, consta de las normas y estructuras que 

conforman las instituciones de cooperación grupal. Reside, no en las relaciones 

interpersonales diádicas, sino en estos sistemas complejos, en sus estructuras 

normativas, gestionarias y sancionadoras. Recordemos, al respecto, que las 

comunidades son mucho más que redes; mucho más, incluso que redes 

“circunscritas” (bounded). La definición clásica de comunidad abarca aspectos 

de actividad coordinada con cierto propósito común, autogobierno, 

superestructura cultural, y sentido de identidad (Durston, 2000, p. 21). 

El capital comunitario se sustenta en una estructura orgánica, en normas, en su 

capacidad de sancionar, en otras palabras, el capital comunitario se sobrepone a la 

voluntad de las personas, es una estructura con capacidades de hacer que las personas 

actúen de una determinada forma incluso en contra de su voluntad. En el espacio 

comunitario toda actividad tiene propósitos comunes, es en beneficio de todos. El capital 

comunitario posee redes sociales fuertes, pero la comunidad como tal se sobrepone a ellas. 

Flores & Rello (2001) al referirse al capital social del ámbito rural manifiesta que “es la 

capacidad de acción colectiva que hacen posible ciertos componentes sociales, con el fin 

de obtener beneficios comunes” (p.5). Se puede indicar las funciones más importantes del 

capital social comunitario: 

El control social a través de la imposición de normas compartidas por el grupo 

y el sancionamiento por oprobio o castigo de individuos transgresores; la 

creación de confianza entre los miembros de un grupo; la cooperación 

coordinada en tareas que exceden las capacidades de una red; la resolución de 

conflictos por líderes o por una judicatura institucionalizada; la movilización y 
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gestión de recursos comunitarios; la legitimación de líderes y ejecutivos con 

funciones de gestión y administración; y la generación de ámbitos y estructuras 

de trabajo en equipo (Durston, 2000, p. 22). 

El capital social comunitario tiene múltiples funciones, hace cumplir sus normas, 

sanciona a los infractores, es un medio de control social, tiene la capacidad de regular el 

comportamiento social. En el seno de la comunidad fomenta la creación de la confianza 

entre sus miembros, cohesiona al grupo. Promueve la cooperación de sus miembros para 

la consecución de objetivos comunes. Los conflictos que emergen en su seno son 

controlados o resueltos antes que llegue a instancias del estado, vela por la paz y la 

armonía social. Gestionan los recursos comunitarios en caso de poblados rurales, 

administran la tierra, el agua, los bosques, el trabajo comunal. Empoderan y legitiman a 

los líderes locales para una óptima conducción de la comunidad.   

2.2.1.8. Dimensiones del capital social. 

De la definición de Durston se puede indicar que el capital social poseen las 

dimensiones siguientes:  

1) Las normas,  

Son reglas, cánones, establecidos tradicionalmente o de mutuo acuerdo entre los 

miembros de una comunidad con fines de regular el comportamiento de sus integrantes. 

Las normas son compartidas por la comunidad. Generalmente las normas protegen la 

integridad de las personas, promueven el respeto, la obediencia, el cumplimiento de los 

deberes, buscan la armonía social y la protección de personas. 

 

 

2) La confianza.  

La confianza es un elemento imprescindible para la integración de los grupos 

sociales; la confianza fortalece las redes sociales; sin ella no existe cohesión, ni acción 

colectiva, ni es posible alcanzar objetivos comunes. Putnam (2002) define la confianza 

como “un juicio de valor que hacemos sobre los demás, a partir de las normas de 

reciprocidad y las redes de compromiso cívico” (citado en Vives & Osorio, 2015, p.3). 
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La confianza implica que los otros actuarán del modo que uno espera, sus acciones no 

perjudican el bien y los objetivos comunes, cohesiona a los comunitarios y legitima a sus 

líderes. “Sin la confianza no se podría hablar de redes, ni de sistemas productivos locales 

ni de procesos de desarrollo endógeno” (Vasquez, 2005, p. 52). 

3) La cooperación.  

Entendida como la acción conjunta de las personas para el logro de objetivos 

comunes o en beneficio de particulares, es una de las piedras angulares del capital social. 

Putnam (1993) al referirse a la cooperación, menciona que este es un medio a través de 

la cual los miembros de una red social muestran su compromiso cívico, realizan acciones 

en beneficio de la colectividad, para él la comunidad cívica es «aquella integrada por 

ciudadanos virtuosos que participan activamente en asuntos públicos, bajo condiciones 

de igualdad política, socializados en valores y actitudes cívicas» (citado en Vásquez-

González, 2018). En comunidades rurales la cooperación consiste en entregar bienes y 

recurrsos a favor de sus miembos paticulares o en beneficio de toda la comunidad. Las 

acciones de cooperación más conocidas son las faenas comunales, donde todos aportan 

con jornadas de trabajo en la construcción de infraestructura pública, como puentes, 

canales de riego, carretras, y otros.   

4) Gestión de recursos comunitarios:  

Las comunidades campesinas y rurales en el Perú, poseen ingentes cantidades de 

recursos que usufructuan; estas son tierras, bosques, agua, recusos mineros, y de su 

gestión se encargan todos de manera colectiva. En asambleas, de manera unánime, 

deciden que medidas tomar sobre el destino de deteminados recursos. En forma colectiva 

distribuyen la tierra, reparten el agua, toman medidas de protección, etc. 

5. Capital social y lucha contra la pobreza 

El capital social se ha convertido en un recurso estratégico en la búsqueda del 

desarrollo social y lucha contra la pobreza, por lo que está presente en las políticas 

públicas. Las experiencias cuentan que los sectores sociales pobres han desarrollado su 

capital social como estrategia de sobrevivencia, a los que han tomado los gobernantes 

para la implementación de programas sociales y los resultados han sido óptimos a 

diferencia de aquellos programas que se implementaron de forma vertical sin tomar en 

cuenta el capital social de la población. Distintos organismos de desarrollo han tomado el 
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capital social para la ejecución de políticas públicas y cada una de ellas han elaborado sus 

conceptos y han señalado las funciones que cumple. 

2.2.2. El Desarrollo local  

El desarrollo tiene diversas acepciones y evoluciona conforme crece la economía 

de los países, también está sujeto a enfoques teórico y doctrinales. En esta investigación 

se entiende al desarrollo como a los:  

Niveles de vida más altos. Mayor renta per cápita. Más capacidad productiva. 

Dominio sobre la naturaleza. La libertad que proporciona el control del entorno 

por parte del hombre. Crecimiento económico; pero no solo, sino acompañado 

de más equidad. Eliminación de la pobreza. Satisfacción de las necesidades 

básicas (Arendt en Solís & Limas, 2013, p. 199). 

Esta definición entiende por desarrollo el bienestar del hombre, a mejores niveles 

de vida, con mayores rentas, con la capacidad de producir, con la libertad, con la equidad, 

eliminación de la pobreza. Lo económico aparece como un medio para alcanzar el 

bienestar humano. El desarrollo no es algo estático, es un proceso de cambio cuantitativo 

y cualitativo en todos los campos, como en la economía, la política y los aspectos sociales. 

Estos cambios pueden venir desde fuera o aflorar desde el interior de las sociedades, pero 

su objetivo es que cada día la gente satisfaga sus necesidades, obtenga mejores niveles de 

vida, mayor bienestar, y no sufra necesidades.  

Un proceso complejo/sistémico de cambio/ transformación/ evolución/ 

adaptación de origen exógeno/ endógeno - sea reactivo / estimulado/ intervenido/ 

inducido- y de carácter cualitativo/ cuantitativo, mediante el cual grupos 

sociales/ unidades económicas/ territorios son dotados/ adquieren/ generan una 

nueva capacidad/ competencia/ cualidad que los potencia/ habilita para lograr/ 

alcanzar una mejor condición o situación más favorable que se traduce en un 

mayor ingreso/ calidad de vida/ nivel de bienestar (Gutierrez, 2008, p. 11). 

En América latina, a partir de la década de los 90 se habla del desarrollo local, 

enfoque que surge por las experiencias de políticas de desarrollo que no han sido 

satisfactorias en todos los países, ciertas regiones territoriales al interior de los países se 

desarrollaban más y los otros se empobrecían o se quedaban en pobreza; las políticas 

públicas no tenían efectos homogéneos en el ámbito nacional y las crisis económicas 
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afectaban a unos más que a otros, por ejemplo en el Perú la costa se desarrolla, pero la 

sierra concentra la pobreza. Esta situación refleja el fracaso de las políticas tradicionales 

de desarrollo, la incapacidad del Estado por resolver los problemas básicos de sus 

sociedades más pobres, “en América Latina la creciente propuesta de lo local, viene 

acompañada del agotamiento del Estado como motor del desarrollo” (Cárdenas , 2002, 

pág. 57). 

La propuesta del desarrollo local toma en cuenta las necesidades reales de la 

localidad y sus características socioeconómicas, culturales y políticas, también sus 

recursos naturales aprovechables, y en la ejecución de todo proyecto de desarrollo y 

políticas públicas debe estar presente la población desde su aprobación hasta la 

culminación, tampoco debe relegarse el capital social de la población porque este es 

imprescindible para el sostenimiento de las políticas públicas. El desarrollo local tiene la 

finalidad de mejorar la calidad de vida de la población, garantizar la dotación de los 

servicios básicos, entregar los derechos ciudadanos, como educación, salud e impulsar su 

crecimiento económico. La cita siguiente define el desarrollo local. 

En términos generales, el desarrollo local implica la concertación entre los 

agentes —sectores y fuerzas— que interactúan en un territorio determinado y la 

participación permanente, creadora y responsable de ciudadanos en un proyecto 

común de diversas dimensiones... El fin del desarrollo local es elevar la calidad 

de vida de cada ciudadano y ciudadana que viven en ese territorio y contribuir al 

desarrollo del país” (Enriquez, 2002, p. 10). 

2.2.2.2. Dimensiones del desarrollo local 

1) Lucha contra la pobreza:  

Los poblados rurales de la sierra del Perú se caracterizan por presentar altos 

niveles de pobreza y exclusión social, los indicadores de analfabetismo, de morbilidad, 

desempleo, desnutrición infantil y anemia, pobreza monetaria son altos.  La pobreza es 

un flagelo humano, que los priva de sus derechos que los afecta como ser humano. 

Pobreza significa no tener acceso a ingresos económicos suficientes para cubrir una 

canasta de consumo básico (Casas & Barichelo, 2015). En estas situaciones la lucha 

contra la pobreza es un eje fundmental para alcanzar el desarrollo. Es un derechos de los 

pueblos pobres exigir al Estado la creación de programas y políticas sociales que 
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erradiquen la pobreza en su localidad. En el Perú existen programas sociales como 

“Pensión 65”, “Juntos”, “Vaso de leche”, y otros, destinados a apoyar a las poblaciones 

vulnerables. Los pobladores en situación precaria tienen el derecho de ser usuarios de 

estos programas para salir de su condición de pobre. 

2) Desarrollo urbano 

Es el desarrollo físico del radio urbano donde habita una población. En el Perú 

existen pequeños poblados rurales con pocos habitantes, en todas ellas existe un centro 

donde se aglomera la residencia de las personas y ese centro es la parte urbana que tiende 

expandirse paulatinamente. Estos centros urbanos requieren de servicios básicos y de una 

infraestructura adecuada para que se desenvuelvan adecuadamente, puedan desarrollar 

sus actividades culturales, económicas, sociales, recreacionales. 

Según el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (2011), el 

desarrollo urbano comprende el uso racional del suelo, donde se distribuye en áreas para 

usos agrícolas, residenciales, industriales, comerciales, recreacionales y espacios 

públicos. También se les debe dotar de servicios básicos como el de agua potable, 

alcantarillado, energía eléctrica.    

A parte de los servicios básicos, el radio urbano debe poseer un equipamiento, 

debe contar con la infraestructura adecuada para educación, salud, cultura, recreación y 

deportes (campos deportivos), para la administración local (local municipal, comunal), 

para la seguridad, el ornato, el espacio público como son los parques, las plazas, las calles 

y otros que requiere la ciudad.  

3) Desarrollo económico 

Consiste en el desarrollo de múltiples actividades comerciales, industriales, 

agrícolas, artesanales, turísticas que busca la creación de riqueza con equidad en el ámbito 

local. La economía es la base del bienestar social. El desarrollo económico tiene como 

objetivo la “valorización mayor de los recursos endógenos de cada ámbito local, tratando 

de impulsar actividades de diversificación productiva y promoción de nuevas empresas 

locales, y la organización de redes locales entre actores públicos y privados para 

promover la innovación productiva y empresarial en el territorio” (Alburqueque, 2004, p. 

161). 
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Para el desarrollo económicos los pueblos pequeños rurales de base agrícola, 

requieren de infraestructura productiva, como canales de riego que les garantice la 

seguridad hídrica para la producción agrícola, carreteras de penetración hacia los campos 

productivos, capacidades técnicas de los productores para el manejo agrícola y ganadero, 

mejoramiento genético, implementación de proyectos productivos por parte del gobierno 

o por iniciativa de los pobladores rurales.  

4) Infraestructura básica. 

 La infraestructura es un elemento indispensable para el desarrollo de los pueblos 

y los países, permite ser competitivos, reducir costos de producción, ahorrar tiempo y 

recursos. “Las redes de infraestructura energética, transporte, telecomunicaciones y 

servicios de agua potable y saneamiento constituyen un elemento central de integración 

del sistema económico y territorial de un país, haciendo posible las transacciones dentro 

de un espacio geográfico/económico determinado” (Rozas & Sánchez, 2004, p. 8). La 

infraestructura articula la estructura económica con el mercado en una región, país o 

localidad, hace posible los flujos comerciales.  Para el Bid (2000) “la infraestructura es el 

conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones –por lo general, de larga vida útil– 

que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios considerados 

necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales y personales”. 

Los pueblos ruarles también necesitan infraestructura básica para el desarrollo de 

su economía. Para fines productivos y la comodidad, es imprescindible la infraestructura 

de las telecomunicaciones, de la energía eléctrica, de la red vial que interconecta a los 

pueblos con los mercados regionales y nacional; también la infraestructura educativa y 

sanitaria. En los pueblos rurales se observa que algunas de estas infraestructuras como 

carreteras, escuelas, centros de salud, son construidos en base a las faenas comunales 

organizadas por las juntas directivas comunales.  

2.3. Bases conceptuales o definición de términos básicos 

Agricultura familiar. La agricultura de “es una forma de clasificar la producción 

agrícola, forestal, pesquera, pastoril y acuícola gestionada y operada por una familia y 

que depende principalmente de la mano de obra familiar, incluyendo tanto a mujeres 

como a hombres” pero en ella existen niveles como la agricultura de subsistencia, donde 

el agricultor apenas produce para satisfacer el consumo de la familia, la agricultura 
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intermedia, caracterizada por la producción de cierto excedente, la pequeña agricultura 

familiar consolidada es la que produce excedentes, usa tecnología, y produce excedentes 

y puede acumular ciertos recursos. (FAO, 2012). 

Campesino. Es aquel que produce la tierra con sus propias fuerzas, sus 

instrumentos de trabajo, produce para el autoconsumo, una parte de sus productos 

destinan al mercado, con el dinero obtenido compran artículos de primera necesidad.  

Comunidad campesina. Las comunidades campesinas son organizaciones de 

interés público, con existencia legal y personería jurídica, integradas por familias que 

habitan y controlan determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, 

económicos y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo 

comunal, la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades 

multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país»  

(Ley de comunidades campesinas Nro 24656. Artículo 2). 

Economía campesina. La economía campesina no puede explicarse desde la 

perspectiva de la economía clásica, porque los campesinos no tienen mano de obra 

asalariada, el campesino se autoexplota y usa la mano de obra familiar, no tienen ganancia 

o utilidades, tienen excedentes, la fuerza motriz de la intensidad del trabajo no es el 

mercado sino la satisfacción de las necesidades familiares, cuanto más necesita la familia, 

más intenso erá el trabajo. El campesino explota sus propias tierras y con su propias 

herramientas y recursos tecnológicos (Chayanov, 1974). 

Exclusión social. “La exclusión social está muy relacionada con los procesos que 

más se vinculan con la ciudadanía social, es decir, con aquellos derechos y libertades 

básicas de las personas que tienen que ver con su bienestar (trabajo, salud, educación, 

formación, vivienda, calidad de vida...)” (Jiménez, 2008, p. 174). Los excluidos sociales 

son los grupos humanos que se encuentran fuera de los circuitos económicos y políticos 

oficiales. Son los desempleados, los que no acceden a los servicios de salud, educación, 

empleo y otros servicios y derechos que el Estado está en la obligación de entregárselo. 

Infraestructura pública. Son construcciones como edificios, vias carrozables, parques, 

y otros, construidos por el Estado o en convenio con entidades privadas, pero su finalidad es estar 

al servicio de la sociedad sin costo alguno.  



38 
 

Junta directiva comunal. Es el cuerpo directivo que ejerce la administración de 

los recurosos comunales, se encarga de la ejecución y cumplimiento del reglamento y 

otras normas. Se observa, que también se encargan de gestionar y conducir el desarrollo 

de su localidad. Las Juntas directivas está ecabezada por un presidente y es elegida por 

los pobladores o comuneros periodicamente, en elecciones secretas, directas y 

universales, como también en asambleas generales a mano alzada de manera directa.   

Participacion. La participación ciudadana es “la capacidad política y jurídica de 

la ciudadanía de intervenir individual y colectivamente, y de forma directa o a través de 

sus representantes legítimos ... en los procesos de gestión [del desarrollo local y] de la 

municipalidad y gobierno regional” (Grupo Propuesta, 2003, p. 2). También se debe 

entender que la participación, en localidades pequeñas, es el involucramiento del 

poblador en acciones colectivas de cooperación como en la construcción de 

infraestructura pública que se realiza mediante faenas comunales, donde se aporta 

gratuitamente, una o varias jornadas laborales. Mediante esta modalidad los pueblos 

pequeños construyen puentes, carreteras, locales públicos, iglesias.   

Pueblos rurales. Son pequeños reductos urbanos, vinculados a la actividad 

económica primaria, como la agricultura, ganadería, pesca, forestal. En la actualidad se 

vinculan más al mercado, producen para el mercado, los jóvenes migran en busca de 

empleo y luego envían remesas de dinero a la familia que se queda en el pueblo, la 

actividad que se desarrolla con fuerza en la actualidad es el turismo, también están 

vinculados a la minería formal e informal.     

Red social. Se entiende por red social a “un conjunto de relaciones (líneas, 

vínculos o lazos) entre una serie definida de elementos (nodos)” (Molina, 2004, p. 36). 

Estos pueden ser: “individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades 

globales, etcétera, que están vinculados unos a otros a través de una relación o un conjunto 

de relaciones […].” (Lozares, 1996, p. 14). 

2.4. Bases epistemológicas. 

Existen teorías que explican la pobreza desde la perspectiva de los activos, donde 

los grupos sociales que no poseen activos como capital financiero, tierras, conocimientos, 

son los pobres. Pero según los teóricos del capital social, todas las personas tienen capital 

social, aunque carezcan de los otros tipos, porque el capital social está conformado por el 
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grupo familiar, por el grupo social al cual pertenecen, por las relaciones de amigos, 

vecinos, en otras palabras, el capital social es algo innato a las personas en tanto seres 

sociales. Ahora, estos capitales pueden ser ricos, pobres, débiles, fuertes. Cuando las 

personas tienen vínculos con otros grupos sociales o personas con poder económico, 

puede ser beneficioso para él; porque puede obtener beneficios personales, entonces se 

puede decir que su capital social es rico.      

Por capital se entiende a todo activo que tiene la capacidad de reproducirse, que 

produce beneficios, y que tiene larga permanencia en el tiempo, así el capital financiero 

reproduce más capitales financieros por periodos largos (Uphoff, 2001). Pero existen 

varios tipos de activos que producen beneficios, como el capital humano, el capital 

cultural y el capital social, no solo existe capitales en el mundo económico o empresarial. 

Una persona que monta un negocio, pero tiene una gran red social de amigos, conocidos, 

pertenece a grupos sociales grandes y con altas capacidades adquisitivas, puede hacer más 

rentable su negocio que aquel que monta el mismo negocio y con una pobre relación 

social. En este caso las redes sociales son un capital social que genera beneficios más que 

el capital económico.   

El capital social no solo genera beneficios individuales sino también colectivos, 

una de sus características fundamentales es la cooperación con el individuo o por el bien 

de un grupo social. Capital social es la “cooperación simple en procesos de trabajo 

familiares, ayuda mutua para sembrar, cosechar o realizar otras tareas. Como también 

para cooperar en la construcción de bienes colectivos y proporcionar servicios de 

beneficio común” (Flores & Rello, 2001, p. 6). Este tipo de acciones es algo natural en 

las comunidades rurales pequeñas, donde los individuos tienen sus redes sociales 

personales con la familia, amigos y otros de quienes encuentra cooperación. También los 

grupos sociales realizan tareas todos conjuntamente para la construcción, por ejemplo, de 

infraestructura pública como pueden ser carreteras, canales de riego, locales para 

escuelas, que benficia a toda la colectividad. “El flujo de beneficios que se espera obtener 

del capital social es una acción colectiva mutuamente beneficiosa o, dicho en términos 

más sencillos, de cooperación” (Uphoff, 2001, pág. 119) 

Se puede afirmar que, esencialmente, el capital social es una capacidad individual 

o colectiva para obtener beneficios aprovechando las redes sociales en la cual se está 

inserta, de lo contrario no se obtendrían dichos beneficios. Muchos beneficios se obtienen 
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del capital social, que sin él o de manera individual, aislado de todos, sería imposible 

obtenerlos (Flores & Rello, 2001). 

El capital social tiene implicancia directa en el desarrollo de una localidad y en el 

bienestar de la población, porque de manera mancomunada con la cooperación de todos 

se puede construir servicios para el bienestar social. 

La sinergia entre el capital social y la movilización de recursos ha permitido a 

las comunidades tener mejores condiciones de vida de las que tendrían de otra 

forma. Ha contribuido a crear capacidades básicas, convirtiéndose en un aporte 

positivo en el combate a la pobreza. Al mitigar la pobreza, suaviza las 

expresiones de la exclusión social en términos de privación material y 

participación social. Con todo, la existencia de capital social no es suficiente 

para sustituir la escasez de otros capitales, sea capital físico (acceso a la tierra), 

tecnológico, financiero, u otro (Flores & Rello, 2001, pág. 222). 

El capital social permite erradicar la pobreza, integrar a la gente, erradicar la 

exclusión social, sin embargo, es necesario la existencia de otros capitales como tierra, 

tecnología, capital financiero para que la población pueda salir por completo de su 

situación de pobreza. El capital social siempre fue algo propio, esencial y estratégico en 

la lucha contra la pobreza y el desarrollo de los pueblos segregados por el Estado. Lo cual 

no niega que el “desarrollo necesita del conjunto de capitales, es decir, el natural, el físico, 

el humano y el social” (Díaz & Figueras, 2004, p. 256). 

En los pueblos pobres existe mayor capital social que en el seno de grupos sociales 

de clase media o alta, justamente debido a que son pobres; y este es un recurso para 

sobrevivir a la pobreza, lograr bienestar común en base a la cooperación. En muchos 

pueblos, los mismos ciudadanos ha construido su sistema de agua potable, sus escuelas, 

carreteras, el Estado no tiene presencia en ellos. Entre el capital social y el desarrollo local 

existe una estrecha relación. El desarrollo de los pueblos exige la formación y 

consolidación de capitales sociales, basados en la confianza y la cooperación.    
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CAPITULO III. METODOLOGÍA 

3.1. Ámbito. 

El estudio se ha llevado a cabo en la Comunidad Campesina de San Juan de 

Marambuco. La cual es un poblado rural ubicado a 10km de la ciudad de Santa María del 

Valle, capital del distrito del mismo nombre, provincia y región Huánuco.      

3.2. Población y selección de la muestra. 

3.2.1. Población. 

La población estará constituida por los comuneros que residen en la misma 

localidad e inscritos en el padrón de la comunidad campesina que en total son 182 (Padrón 

de comuneros de la Comunidad Campesina San Juan de Marambuco, 2023). 

3.2.2. La muestra. 

La muestra estuvo conformada por 124 comuneros, todos tuvieron la misma 

probabilidad de ser seleccionados como elementos conformantes de la muestra.  La 

fórmula para hallar el tamaño de la muestra fue el siguiente: 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑒2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞

𝑒2(𝑁 − 1) + 𝑧2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
        

 

 

 

 

 

Remplazando valores se tiene: 

𝑛 =
182 ∗ 1.962 ∗ 0,50 ∗ 0,50

0,052(182 − 1) + 1.962 ∗ 0,50 ∗ 0,50
 

𝑛 =  
182 ∗ 3.84162 ∗ 0.50 ∗ 0.50

0.052(181) + 3.8416 ∗ 0,50 ∗ 0.50
 

𝑛 =
174.7928

1.4129
= 123.7 

 

 

Donde: 

n = Tamaño de la muestra. 

z = Nivel de confianza 0.95. 

p = 50 = 0.50. Proporción de población que tiene la 

característica de interés. 

q = 50 = 0.50. Proporción de población que no tiene las 

características de interés. 

N = Población (182) 

e = Error 5% = 0.05 
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3.3. Nivel, tipo y diseño de estudio 

3.3.1. Nivel de estudio.  

El presente estudio fue correlacional, los estudios de este nivel miden los nievles 

de asociación de la variable independiente en la dependiente (Hernández et al, 2018). En 

esta investigación se midieron los efectos de la variable capital social en el desarrollo 

local. 

3.3.2. Tipo de estudio. 

Este estudio fue de tipo aplicado, sus resultados permitieron conocer los efectos 

del capital social en el desarrollo local. los estudios aplicado se realizan con la finalidad 

de resolver problemas concretos, lo queno implica que sus resultados pueden, tambien 

contener conocimientos teoricos (Carrasco, 2006).    

3.3.3. Diseño de investigación. 

El diseño de investigación fue no experimental seccional. Se han medido las 

variables una sola vez. 

Donde: 

M = Muestra 

X = Variable independiente 

Y = Variable dependiente   

r = Correlación 

 

3.4. Métodos, Técnicas e instrumentos. 

3.4.1. Métodos 

El estudio se ha llevado a cabo con la metodología cuantitativa, pero también 

recurrió a los métodos universales como al deductivo-inductivo y al análisis y síntesis. 

 

  M 

V1 

V2 

r 
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3.4.2. Técnicas 

La técnica utilizada para recabar la información fue la encuesta. Para la 

recolección de información teórica y conceptual se utilizó la técnica de revisión 

bibliográfica.  

3.4.3. Instrumentos 

Los instrumentos utilizados fueron las fichas bibliográficas y el cuestionario. Con 

este último se ha recabado información de los comuneros de la comunidad campesina de 

San Juan de Marambuco. 

3.4.3.1. Validación de instrumento. 

El cuestionario de recolección de información de campo fue validado por tres 

expertos, todos ellos docentes de la Escuela Profesional de Sociología. 

3.4.3.2. Confiabilidad del instrumento. 

Para medir la confiabilidad del instrumento se ha recolectado información de una 

muestra piloto conformada por 15 comuneros de San Juan de Marambuco, quienes no 

conformaron la muestra de estudio. Los datos de los cuestionarios se han procesado con 

Alfa de Crombach para medir su confiabilidad. El resultado indica que los instrumentos 

son de alta confiabilidad. 

Estadística de fiabilidad 

Cuestionario  Alfa de Crombach Nro de elementos 

Capital social comunitario 0,89 16 

Desarrollo local 0,87 15 

3.5. Procedimiento 

Para le recolección de la información se solicitó permiso a la Junta directiva 

comunal de San Juan de Marambuco, luego se les informó a los comuneros sobre los 

objetivos de la investigación, el contenido del cuestionario y que la participación es 

voluntaria. La aplicación del cuestionario estuvo a cargo de la tesista y sus colaboradores. 

3.6. Plan de tabulación y análisis de datos estadísticos. 
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Los datos recolectados fueron presentados en tablas de frecuencia según las 

dimensiones de cada una de las variables y se hizo la contrastación de las hipótesis a 

través de la estadística inferencial. 

3.7. Consideraciones éticas. 

El desarrollo de la presente investigación ha cuidado la integridad, física, moral, 

económica de los participantes en la investigación y también de la comunidad de San Juan 

de Marambuco. Antes de iniciar con la administración de los cuestionarios, los 

participantes fueron informados de los objetivos de la investigación y cada uno de ellos 

firmaron el consentimiento informado.  
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CAPITULO IV. RESULTADOS  

4.1. Análisis descriptivo 

Información sociodemográfica  

Tabla 1: Edad de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 

Edad Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 22 - 25 5 4,0 4,0 

26 - 30 19 15,3 19,4 

31 - 35 30 24,2 43,5 

36 - 40 11 8,9 52,4 

41 - 45 30 24,2 76,6 

46 - 50 8 6,5 83,1 

51 - 55 11 8,9 91,9 

56 - 60 7 5,6 97,6 

61 - 65 3 2,4 100,0 

Total 124 100,0  

 

 El rango de edad de los comuneros de la comunidad campesina de San Juan de 

Marambuco es de los 22 a los 65 años. El 83% son menores de 50 años. El mayor 

porcentaje se concentra en dos segmentos de los 31 a 35 y de 41 a 45 años. Existe una 

población pequeña de 2,4% de personas adultas de 61 a 65 años. 
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Figura 1: Edad de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 
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Tabla 2:Género de de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 

Género Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Masculino 104 83,9 83,9 

Femenino 20 16,1 100,0 

Total 124 100,0  

 

  

 

 La población encuestada estuvo conformada por el 83% de género masculino y 

16,1% por el género femenino. Esto se explica porque el jefe de hogar en comunidades 

rurales son los hombres; las mujeres asumen dicha función en caso de ausencia del esposo 

o cuando no han contraído matrimonio. 
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Figura 2: Género de de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 
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Tabla 3: Escolaridad de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 

Nivel de escolaridad Frecuencia Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Sin escolaridad 20 16,1 16,1 

Primaria incompleta 18 14,5 30,6 

Primaria completa 33 26,6 57,3 

Secundaria incompleta 31 25,0 82,3 

Secundaria completa 22 17,7 100,0 

 

  

 

 El nivel de escolaridad de los campesinos de la Comunidad de San Juan de 

Marambuco, no es lo óptimo. Existe una población de 14.50% que posee estudios de 

primaria incompleta; el 26,6 tiene primaria completa; el 16,1% no tiene escolaridad, se 

encuentra en situación de analfabetismo; el 17,7% ha concluido la secundaria; el 25% ha 

culminado estudios de secundaria. El nivel de escolaridad es bajo del 82.3% de la 

población.   
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Figura 3: Escolaridad de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 
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Tabla 4. Actividad económica de los comuneros de San Juan de Marambuco 

Actividad económica Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Agricultor 82 66,1 66,1 

Bodeguero 3 2,4 68,5 

Ama de casa 6 4,8 73,4 

Obrero 11 8,9 82,3 

Transportista 5 4,0 86,3 

Comercio ambulatorio 17 13,7 100,0 

Total 124 100,0  

 

 

 Este cuadro refleja la actividad económica principal de los comuneros de San Juan 

de Marambuco, pero es necesario aclarar aquellos que se dedican a diversas actividades 

no han abandonado de forma total a la agricultura, se dedican a ella en menor escala. El 

66,1% tiene a la agricultura como su actividad económica principal y cotidiana; el 2,4% 

se dedica a la venta de productos en su propia bodega; el 4,8% es ama de casa; el 8,9% 

es obrero de construcción civil; el 4% se dedica a brindar servicios en el transporte 

público; y el 13,7% es comerciante ambulatorio en el distrito de Santa María del Valle y 

en la ciudad de Huánuco. Los campesinos de Marambuco son multifuncionales no son 

exclusivamente agricultores.    
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Figura 4: Actividad económica de los comuneros de San Juan de Marambuco 
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Tabla 5: Ingreso económico mensual de los comuneros de San Juan de Marambuco 

Ingresos Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 400  -     600 55 44,4 44,4 

601 –     800 43 34,7 79,0 

801 –   1000 8 6,5 85,5 

1001 – 1200 10 8,1 93,5 

1201 – 1400 5 4,0 97,6 

1401 -  1500 3 2,4 100,0 

Total 124 100,0  

 

 

 Los comuneros de San Juan de Marambuco tienen ingresos económicos 

mensuales que oscila entre los s/400.00 a s/1500.00. Se observa que el 44,4% apenas 

percibe la suma entre s/400.00–s/600.00 nuevos soles; otro porcentaje alto de 34,7%, 

entre s/600 a s/800. Un grupo minoritario percibe ingresos mayores a s/1000.00 nuevos 

soles; el 2,4% tiene ingresos entre 1400 y 1500 nuevos soles. Estos datos indican que los 

campesinos de San Juan de Marambuco se encuentran en situaciones de pobreza, sus 

ingresos no son suficientes para satisfacer sus necesidades básicas.   
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Figura 5: Ingreso económico mensual de los comuneros de San Juan de Marambuco 
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Dimensiones de la variable Capital social comunitario  

Tabla 6:Cumplimiento de las normas de la comunidad por los Campesinos de San Juan 
de Marambuco 

Nivel de cumplimiento de 

normas Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 6 4,8 4,8 

Medio 47 37,9 42,7 

Alto 71 57,3 100,0 

Total 124 100,0  

 
Figura 6: Cumplimiento de las normas de la comunidad por los Campesinos de San Juan de  

Marambuco 

 

 Respecto a las normas de la comunidad, los campesinos dicen cumplirlas, 

respetarlas. Las tradiciones, los acuerdos son cumplidos, y las autoridades son respetadas. 

El 57% de los campesinos dicen cumplir las normas a nivel alto, el 37,9% cumple a nivel 

medio; y el 4,8%, a nivel bajo.   

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

Bajo Medio Alto

4.8

37.9
57.3



51 
 

Tabla 7:Nivel de confianza de los campesinos de la comunidad de San Juan de 
Marambuco 

Nivel de confianza Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Medio 51 41,1 41,1 

Alto 73 58,9 100,0 

Total 124 100,0  

 

 Los datos evidencian que en la comunidad campesina en estudio existe confianza 

entre los vecinos y también confían en sus líderes o autoridades locales. El 58,9% tiene 

confianza alta; y el 41,1 de nivel intermedio.  
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Figura 7: Nivel de confianza de los campesinos de la comunidad de San Juan de 
Marambuco 
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Tabla 8: Niveles de cooperación de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 

Niveles de cooperación Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 1 ,8 ,8 

Medio 82 66,1 66,9 

Alto 41 33,1 100,0 

Total 124 100,0  

 

  

 En la comunidad de San Juan de Marambuco también existe elevados niveles de 

cooperación. Es decir, los comuneros están presentes en las faenas comunales, el cual 

consiste en realizar trabajos físicos de bien común, como la construcción de caminos, 

puentes, locales, carreteras; donación de bienes y otros. El 33,1% tiene altos niveles de 

cooperación y el 66,1% coopera a nivel intermedio; y un pequeño porcentaje de 0,8% 

tiene bajos niveles de cooperación.   
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Figura 8: Niveles de cooperación de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 
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Tabla 9: Niveles de participación de los campesinos de la Comunidad de San Juan de 

Marambuco en la Gestión de recursos 

Participación Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 3 2,4 2,4 

Medio 85 68,5 71,0 

Alto 36 29,0 100,0 

Total 124 100,0  

 

 

 Los datos ponen de relieve que los campesinos participan en la gestión de sus 

recursos comunales, como del agua, la tierra y otros, como también en su vigilancia y 

cuidado. El 29,0% tiene una alta participación en la gestión; el 68,5% participa a nivel 

medio; y el 2,4%, a nivel bajo.  
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Dimensiones de la variable Desarrollo local 

Tabla 10: Participación de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco en la Lucha 

contra la pobreza 
 

Nivel de Participación Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 12 9,7 9,7 

Medio 66 53,2 62,9 

Alto 46 37,1 100,0 

Total 124 100,0  

 Los campesinos, tienen la capacidad y la voluntad de reclamar que los programas 

de lucha contra la pobreza se implementan en sus comunidades, porque consideran que 

los campesinos se encuentran en situación de pobreza y los programas coadyuvarían en 

la mejora de su calidad de vida. El 37,1% tendría alta participación en la lucha contra la 

pobreza; el 53,2% un nivel medio; y un bajo nivel el 9,7%.     
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Tabla 11: Participación de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco en el desarrollo 

económico 

Nivel de Participación Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Medio 38 30,6 30,6 

Alto 86 69,4 100,0 

Total 124 100,0  

 

 

 Según los datos de la tabla y la figura los campesinos tienen una alta participación 

en proyectos productivos, en mantenimiento de canales de riego y en la construcción de 

vías carrozables hacia los campos productivos. El 69,4% de los campesinos participan en 

un nivel alto en el desarrollo económico; y el 30,6%, en nivel medio.   
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Tabla 12 Participación de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco en el Desarrollo 

Urbano 

Nivel de Participación Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Medio 55 44,4 44,4 

Alto 69 55,6 100,0 

Total 124 100,0  

 

 

 En el desarrollo urbano los campesinos participan masivamente en el cuidado de 

sus calles, parques, ornato del pueblo. El 55,6% tiene un alto involucramiento; y el 44,4%, 

de nivel intermedio; no aparece ningún porcentaje que participa a nivel bajo.  
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Tabla 13:  Participación de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 

En el desarrollo de infraestructura Básica 

 

InfaestructBas1 

Nivel de Participación Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Bajo 3 2,4 2,4 

Medio 64 51,6 54,0 

Alto 57 46,0 100,0 

Total 124 100,0  

 

 

 Los campesinos, se encargan de construir y mantener su infraestructura básica, 

construyen carreteras, puentes; se encargan del mantenimiento de la infraestructura de la 

escuela u otra obra pública. Solo el 2,4% tiene una baja participación en el desarrollo 

económico; el 46%, de nivel alto, y el 51,6%, de nivel medio. 

 

 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

Bajo Alto Medio

2.4

46
51.6

Figura 13: Participación de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 

Desarrollo de infraestructura Básica 

 



58 
 

Variable: Capital social. 
 

Tabla 14: Niveles de Capital Social de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco 

 

Capital Social 

Nivel de Capital Social Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Medio 53 42,7 42,7 

Alto 71 57,3 100,0 

Total 124 100,0  

 

 Esta tabla muestra que la comunidad campesina de San Juan de Marambuco es 

rico en capital social comunitario. El 57,3% posee un alto capital social, es decir, respetan 

las normas, tienen confianza en sus vecinos y autoridades; también son muy 

cooperadores. El 42,7% poseen dicho capital de nivel intermedio.  
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Variable: Desarrollo local  

Tabla 15: Percepción de los campesinos de la Comunidad de San Juan de Marambuco dobre el Desarrollo 

local 

Desarrollo Local 

Nivel de Desarrollo Local Frecuencia Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 Medio 37 29,8 29,8 

Alto 87 70,2 100,0 

Total 124 100,0  

 

 

 Los datos demuestran que el 70,2% de los campesinos perciben que su comunidad 

tiene un desarrollo local alto en base a su participación; el 29,8% manifiesta que el 

desarrollo es de nivel medio. Ningún porcentaje percibe que su localidad tiene un bajo 

desarrollo.    
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4.2. Análisis inferencial 

Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

Ho.  El capital social comunitario no contribuye significativamente en el desarrollo 

local en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

Hi.  El capital social comunitario contribuye significativamente en el desarrollo local 

en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

Significación bilateral p = 0,05 

 

Correlaciones 

 

Capital Social 

Comunitario Desarrollo Local 

Rho de 

Spearman 

Capital Social 

Comunitario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,670 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 124 124 

Desarrollo Local Coeficiente de correlación ,670 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 124 124 

 

 La tabla muestra un coeficiente de correlación rho=670, y la significación bilateral 

de p=0,000 la cual es menor a 0,05. Esto significa que debe aceptarse la hipótesis de 

investigación y negar la nula. El coeficiente indica que el Capital social comunitario tiene 

influencia alta en el desarrollo local. Estos datos demuestran que las organizaciones 

comunales, muy al margen del estado, con su participación comunal, con el respeto a las 

normas, con la cohesión de las redes sociales, con la confianza entre ellos, contribuyen 

enormemente con el desarrollo local de los poblados rurales.  
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Hipótesis específica 1 

 

Ho.  El capital social comunitario no contribuye significativamente en la lucha contra 

la pobreza en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

 

Hi.  El capital social comunitario contribuye significativamente en la lucha contra la 

pobreza en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

 

Significación bilateral p = 0,05 

Correlaciones 

 

Capital Social 

Comunitario 

Lucha contra la 

pobreza 

Rho de 

Spearman 

Capital Social 

Comunitario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,642 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 124 124 

Lucha contra la 

pobreza 

Coeficiente de correlación ,642 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 124 124 

 

 La significancia bilateral es p=0,000<0,05 indica que existe una asociación 

significativa entre las dos variables y esta es de nivel moderada y positiva porque el 

coeficiente es rho=0,642. Por tanto, se acepta la hipótesis de investigación y se rechaza 

la nula. El capital social comunitario contribuye a nivel alto en la lucha contra la pobreza 

en la comunidad de San Juan de Marambuco. El capital social es un factor que tiene 

mucha fuerza en la lucha contra la pobreza, la construcción de infraestructura básica, el 

reclamo de los programas sociales permite que los comuneros tengan una mejor calidad 

de vida. 
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Hipótesis especifica 2 

 

Ho.  El capital social comunitario no impulsa el desarrollo económico en la comunidad 

campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

 

Hi.  El capital social comunitario impulsa el desarrollo económico en la comunidad 

campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

 

Significación bilateral p = 0,05 

 
Correlaciones 

 

Capital Social 

Comunitario 

Desarrollo 

Económico 

Rho de 

Spearman 

Capital Social 

Comunitario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,644 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 124 124 

Desarrollo 

Económico 

Coeficiente de correlación ,644 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 124 124 

 

 Esta prueba de hipótesis arroja una significancia bilateral p=0,000<0,05 la cual 

indica que la asociación entre las dos variables es significativa. Por lo que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la de investigación. El coeficiente rho=0,644 equivale a una 

asociación alta y positiva. Según este coeficiente el capital social comunitario tiene alta 

contribución con el desarrollo económico de la comunidad, y cuanto más alto es el capital 

social mayor es el desarrollo económico. La asociatividad, la participación comunal, y 

todas las acciones que realizan los comuneros de forma mancomunada, contribuyen con 

la mejora de los ingresos económicos de los comuneros, en otras palabas, impulsa el 

desarrollo económico de la localidad.      
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Hipótesis específica 3. 

 

Ho.  El capital social comunitario no contribuye en el desarrollo urbano en la 

comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

 

Hi.  El capital social comunitario contribuye en el desarrollo urbano en la comunidad 

campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022 

 

Significación bilateral p = 0,05 

Correlaciones 

 

Capital Social 

Comunitario 

Desarrollo 

Urbano 

Rho de 

Spearman 

Capital Social 

Comunitario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,782 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 124 124 

Desarrollo Urbano Coeficiente de correlación ,782 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 124 124 

 

 Esta prueba de hipótesis ha arrojado la significancia bilateral p=0,000 < 0,05, lo 

que implica que existe una correlación significativa entre las dos variables de la hipótesis. 

Pero esta correlación tiene el coeficiente rho=0,782, lo que quiere decir, que es fuerte y 

positiva. Por tanto, se afirma que el capital social comunitario tiene una alta contribución 

en el desarrollo urbano de la comunidad de San Juan de Marambuco; es decir los 

comuneros se encargan de cuidar las calles, mejorar el ornato público, mejoran y realizan 

el mantenimiento de las instituciones públicas como del colegio, la escuela y el Centro 

de Salud.    
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Hipótesis específica 4. 

 

Ho.  El capital social comunitario no contribuye significativamente en el desarrollo de 

la infraestructura básica en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco 

en el 2018-2022. 

 

Hi.  El capital social comunitario contribuye significativamente en el desarrollo de la 

infraestructura básica en la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en 

el 2018-2022. 

 

Significación bilateral p = 0,05 

 
Correlaciones 

 

Capital Social 

Comunitario 

Infraestructura 

Básica 

Rho de 

Spearman 

Capital Social 

Comunitario 

Coeficiente de correlación 1,000 ,688 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 124 124 

Infraestructura 

Básica 

Coeficiente de correlación ,688 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 124 124 

 

 Entre las dos variables de la hipótesis existe una asociación significativa, porque 

p=0,000 < 0,05, lo que indica que debe aceptarse la hipótesis de investigación y rechazar 

la nula. El coeficiente rho=0,688 que equivale a asociatividad alta y positiva, permite 

afirmar que el capital social comunitario contribuye con el desarrollo de la infraestructura 

básica de la comunidad de San Juan de Marambuco. Esto demuestra que el capital social, 

como la asociatividad, la confianza y otros impulsa a los comuneros a construir puentes, 

carreteras, pequeñas escuelas, centros de salud; que conlleva mejorar la infraestructura 

básica de la comunidad.     
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CAPITULO V. DISCUSIÓN 

La prueba de hipótesis ha demostrado que el capital social comunitario tiene 

contribución significativa en el desarrollo local de la comunidad de San Juan de 

Marambuco. Se ha hallado el grado de relación rho=0,670 lo que implica que la 

contribución es alta. Este resultado es similar con los de Cortez et al (2022) que 

identificaron una correlación positiva intermedia de 0,397 entre el capital social y el 

desarrollo urbano marginal del Asentamiento Humano 2 de Febrero. También se coincide 

con Jorge et al (2022) quienes identificaron que el capital social en zona rural tiene alta 

influencia en la gestión del agua potable, el coeficiente fue rho=0,743. Asimismo, López 

(2020) encontró que el capital social empodera a la población lo que favorece la ejecución 

de políticas públicas para erradicar la pobreza. 

    La primera hipótesis específica ha permitido demostrar que el capital social 

comunitario contribuye en la lucha contra la pobreza. La correlación tiene coeficiente 

rho=0,642, es decir, su influencia es alta. Similares hallazgos han tenido Verona (2023) 

quien ha observado que el capital social comunitario permite negociar a mejores precios 

la fibra de alpaca, cuyos ingresos ayudan a erradicar la pobreza y mejorar la calidad de 

vida. López (2020) pudo demostrar que el capital social sirve de sostén a las políticas 

públicas para la erradicación de la pobreza. También Anaya (2019) en su estudio concluye 

que las comunidades campesinas tienen en su capital social una fortaleza para lograr el 

bienestar social colectivo. Ibarra (2020) halló que la falta de capital social en una vecindad 

de Chile no permite cohesionar a la vecindad y por consiguiente no se realiza acciones 

colectivas de bien común.    

Con la segunda hipótesis específica se ha demostrado que el capital social 

comunitario impulsa el desarrollo económico en la comunidad campesina de San Juan de 

Marambuco en el 2018-2022; el coeficiente es rho = 0,644, es decir, su contribución es 

alta. Este resultado es similar al de Calle et al (2022) quien encuentra una relación positiva 

y significativa entre el capital social, la participación ciudadana con el desarrollo 

económico, aunque su grado de influencia es bastante baja, el coeficiente fue rho=0,023. 

Gonzales & Macías (2019) concluye que el capital social permite explotar mejor el 

turismo para obtener mayores ingresos económicos. También Cevallos & Mendoza 

(2019) concluye que el capital social en base a la confianza y la asociatividad de los 

campesinos ha impulsado emprendimientos agroecológicos.   



66 
 

La tercera hipótesis específica demuestra que el capital social comunitario 

contribuye en el desarrollo urbano en la comunidad campesina de San Juan de 

Marambuco en el 2018-2022, el cual se corrobora con el coeficiente rho = 0,782, es decir, 

la contribución es alta. Este resultado es coincidente con el de Calle et al (2022) quienes 

han detectado que la participación ciudadana - que según los mismos autores es una forma 

de capital social - influye a nivel medio en el desarrollo urbano, hallaron el coeficiente 

rho=0,400. También Cortez et al (2022) ha encontrado que el capital social tiene 

influencia intermedia en el desarrollo urbano marginal del AA. HH. 2 de Febrero. 

  La cuarta hipótesis ha demostrado que el capital social comunitario contribuye 

significativamente en el desarrollo de la infraestructura básica en la comunidad 

campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022, se halló el coeficiente rho = 

0,688 lo que implica una contribución alta, este resultado coincide con Cortez et al (2022) 

quienes concluyen que los pobladores del AA. HH. 2 de Febrero en forma colectiva han 

construido el local comunal, muros de contención y han logrado que el gobierno nacional 

y local construya las pistas y veredas y provea de energía eléctrica y agua potable a la 

localidad. 
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CONCLUSIONES 

1. Los comuneros de San Juan de Marambuco el 83% son menores de 50 años; el mayor 

porcentaje se encuentra entre 31– 45 años. La población encuestada el 83,9% son del 

género masculino y el 16,1%, del femenino. El 75% tiene bajos niveles educativos. 

El 66% son agricultores, el resto se dedica al comercio ambulatorio, transporte y otros. 

Tienen ingresos económicos bajos, el 44,4% percibe menos de s/600.00 nuevos soles 

y el 34,7% entre s/600.00 y s/800.00. Los datos demuestran que estos comuneros 

conforman el sector social históricamente pobre y excluidos sociales, nunca se 

insertaron al empleo y al sistema educativo. 

2. Sa pudo conocer que el capital social de los comuneros de San Juan de Marambuco 

es de nivel alto para el 57% y de nivel medio para el 42,7% y tiene influencia alta en 

el desarrollo local de la comunidad mencionada, lo que se confirma con el coeficiente 

rho=0,670. Lo que demuestra que los comuneros, tradicionalmente, resuelven sus 

problemas al margen del estado; la asociatividad, la confianza, la cooperación, la 

participación en la gestión de recursos, ha hecho que el capital comunitario contribuya 

de manera significativa en el desarrollo local de la comunidad. 

3. Se ha identificado que el capital social comunitario tiene una contribución alta en la 

lucha contra la pobreza en la comunidad de San Juan de Marambuco, el coeficiente 

de correlación de estas variables es rho=0,642. En la lucha contra la pobreza el 37% 

participa en nivel alto y el 53,2% en nivel medio. Es decir, la comunidad organizada 

realiza distintas acciones como el reclamo de la presencia de programas sociales para 

las familias más pobres.        

4. Se ha determinado que el capital social comunitario tiene contribución alta en el 

desarrollo económico de la comunidad de San Juan de Marambuco, lo que se 

comprueba con el coeficiente rho=0,644. Los comuneros, el 30,6% participa en nivel 

medio y el 69,4% en nivel alto en el desarrollo económico de su comunidad. La 

participación de la comunidad en la construcción de infraestructura productiva y la 

inserción de sus miembros en proyectos productivos permite que la localidad alcance 

un determinado desarrollo económico, sin la participación de agentes externos como 

pueden ser el estado, la empresa privada u otro agente.  

5. Se ha identificado que el capital social comunitario tiene una alta contribución en el 

desarrollo urbano de la comunidad de San Juan de Marambuco, el coeficiente de 

correlación es rho=0,782. Los comuneros, el 44,4% participan en nivel medio y el 
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55,6% en nivel alto en el desarrollo urbano. La cohesión de la comunidad, la 

cooperación y la participación cívica de los comuneros, son factores que conllevan a 

los campesinos a realizar acciones de cuidado de los espacios públicos, como la plaza 

de armas, las calles, las áreas verdes, el mantenimiento de la infraestructura de 

colegios y escuelas y otros, dichas acciones contribuyen con el desarrollo del radio 

urbano de la comunidad.   

6. Se ha determinado que el capital social comunitario tiene contribución alta en el 

desarrollo de la infraestructura básica de la comunidad de San Juan de Marambuco, 

lo que se confirma con el coeficiente de correlación rho=0,688. El 46% de los 

comuneros participa en nivel alto y el 51,6% en nivel medio en el desarrollo de la 

infraestructura básica. Esto quiere decir, que la comunidad alcanza su desarrollo 

infraestructural en base a su propio capital social; los campesinos organizados en su 

Junta Directiva comunal desarrollan acciones como la construcción de vías 

carrozables, centros educativos y de salud. 
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SUGERENCIAS 

1. La Universidad Hermilio Valdizan a través de la Facultad de Ciencias de la Educación 

debe desarrollar programas de alfabetización para los comuneros de San Juan de 

Marambuco. También a través de las Facultades de Ingeniería civil, Ingeniería 

Industrial, Ciencias Agrarias deben desarrollar capacidades en los comuneros para 

que puedan dedicarse a actividades económicas rentables. 

2. La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle en convenio con la Escuela 

Profesional de Sociología de la Universidad Hermilio Valdizan debería implementar 

programas de Liderazgo y Fortalecimiento Organizacional para los comuneros de San 

Juan de Marambuco, con la finalidad de fortalecer y desarrollar su capital social y 

liderazgos locales. 

3. El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social debe informar y capacitar a los 

comuneros sobre los objetivos de los diferentes programas sociales para que los 

comuneros puedan incorporar a sus miembros que cumplen los requisitos que exigen 

y de esa manera se pueda disminuir los índices de pobreza. 

4. La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle debe promover la creación de 

organizaciones sociales de base en la comunidad de San Juan de Marambuco para que 

participen en proyectos productivos, y debe asociarse con dicha comunidad para la 

construcción de vías carrozables hacia los campos agrícolas y otros proyectos de 

carácter económico. 

5. La Municipalidad distrital debe fortalecer el capital social de la comunidad de San 

Juan de Marambuco y estimular su mayor participación en el desarrollo urbano como 

en las faenas comunales o colectivas, en la ejecución de algún trabajo en beneficio 

del radio urbano del Centro Poblado de San Juan de Marambuco.   

6. La Municipalidad Distrital de Santa María del Valle debe sensibilizar a los comuneros 

para que participen en forma mayoritaria en el desarrollo de la infraestructura básica 

de su localidad y debe apoyarlos en la construcción de alguna infraestructura que ellos 

han decido ejecutar. 
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ANEXO 01 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Buenos días/tardes Señor, por favor le pedimos responder el cuestionario. Sus respuestas son importantes 

y la agradecemos por anticipado.  

1. Edad: ........................................................................................................................ .. 

2. Género ...................................................................................................................... . 

3. Escolaridad del jefe de hogar......................................................................................  

4. Ocupación...................................................................................................................  

5. Ingreso económico mensual....................................................................................... 

1 = Nada de 

acuerdo 

2 = Algo de acuerdo 3 = Bastante de 

acuerdo 

4 = Muy de acuerdo 5 = Totalmente de 

acuerdo 

, 

 

  

 

 

 
Ítems 1 2 3 4 5 

V
A

R
IA

B
L

E
: 

C
A

P
IT

A
L

 S
O

C
IA

L
 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IO
 

N
o

rm
as

 

 

6.  Respeto las costumbres y tradiciones del pueblo      

7.  Respeto el estatuto y otras normas de la comunidad      

8.  Respeto a las autoridades de la comunidad      

9.  Respeto los acuerdos de la comunidad      

C
o

n
fi

an
z

a  

10.  Confío en mis vecinos       

11.  Confío en los pobladores      

12.  Confío en las autoridades locales      

13.  Confío en mi familia y amigos      

C
o

o
p

er
a

ci
ó

n
 

 

14.  Donaría bienes en beneficio de la comunidad      

15.  Participa en construcción de obras públicas      

16.  Cooper a cambio de nada      

17.  Participa en la Asamblea de la comunidad      

G
es

ti
ó

n
  

re
cu

rs
o

s 

co
m

u
n

it
a

ri
o

s:
  

 

18.  Vigilamos los bienes de la comunidad      

19.  Vigilamos los recursos de la comunidad (agua, bosques, etc.)      

20.  Participo en la toma de decisiones para uso de recursos      

21.  Aprovechamos responsablemente los recursos comunales      

  

 Ítems 1 2 3 4 5 

V
A

R
IA

B
L

E
: 

D
E

S
A

R
R

O
L

L
O

 L
O

C
A

L
 

L
u

ch
a 

co
n
tr

a 
la

 

p
o

b
re

za
. 

 

22.  Es beneficiario de algún programa social 

     

23.  Con movilización reclamaría algún programa social      

24.  Reclamaría proyectos para erradicar la pobreza      

D
es

ar
ro

ll
o

 

ec
o

n
ó

m
ic

o
 

 

25.  Participaría en proyectos productivos      

26.  Participa en construcción, mantener canales de riego       

27.  Participa en mantenimiento de caminos al campo agrícola      

28.  Reclamaría transferencia tecnológica al gobierno      

D
es

ar
ro

ll

o
 u

rb
an

o
 

 

29.  Participa en faenas para mantener su plaza/parque      

30.  Participa en la limpieza y el ornato público      

31.  Participa en faenas de cuidado de calles      

32.  Cuida los servicios básicos       

In
fr

ae
st

ru
ct

u
r

a 
b

ás
ic

a 

33.  Participa en mantenimiento construcc de vías carrozables      

34.  Participa en el mantenimiento de escuela y colegio      

35.  Reclamaría con su comunidad alguna infraestructura      

36.  Participa en construcción de locales y otras obras en su 

comunidad 
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ANEXO 02 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

TÍTULO: “Capital Social Comunitario y Desarrollo Local en la Comunidad Campesina 

de San Juan de Marambuco 2018-2022” 

OBJETIVO: Conocer la contribución del capital social comunitario en el desarrollo local 

de la comunidad campesina de San Juan de Marambuco en el 2018-2022. 

 

INVESTIGADOR: Bach. AGUIRRE MANDUJANO MARISTÉ 

Consentimiento / Participación voluntaria 

Mi persona acepta participar en el presente estudio, pero antes he sido informado del 

contenido y objetivo de la investigación, mis dudas y preguntas han sido absueltas. He 

decidido participar voluntariamente; desarrollaré el cuestionario con veracidad, por los 

cuales no recibiré ningún tipo de beneficio y puedo retirarme en el momento que creo 

conveniente sin que esto me perjudique. Tengo conocimiento que los cuestionarios serán 

anónimos, tendrán como única finalidad el desarrollo de la presente investigación. Mi 

participación no afectará mi integridad física y moral     

Firmas del participante o responsable legal 

 

Firma del participante: _____________________________________ 

Firma del investigador responsable: __________________________ 

 

 

San Juan de Marambuco, 

 
 

Huella digital del 
encuestado 
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ANEXO 03 

FORMATO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
CONSTANCIA DE VALIDACIÓN 

 

 

Yo, …………………………………………… con DNI N.º ................................., 

profesión Sociólogo. 

Suscribo la presenta constancia porque he revisado y validado el Cuestionario para la 

recolección de información de campo del proyecto de tesis “Capital Social Comunitario 

y Desarrollo Local en la Comunidad Campesina de San Juan de Marambuco 2018-2022” 

y la valoración es: 

Criterios Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Congruencia de 

Ítems 

    

Amplitud de 

contenido 

    

Redacción de los 

Ítems 

    

Claridad y precisión     

Pertinencia     

 

 

 

Huánuco, ………………………….......................................................... 

 

 

Firma: .................................................................................................... 

 

 

 



HP
Texto tecleado
77



HP
Texto tecleado
78



HP
Texto tecleado
79



80 
 

Anexo 04 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
“Capital Social Comunitario y Desarrollo Local en la Comunidad Campesina de San Juan de Marambuco 2018-2022” 

PROBLEMA  OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES/DIMENSION INDICADORES METODOLOGÍA 

1) Problema general 

2) ¿El capital social 

comunitario contribuye en el 

desarrollo local en la 

comunidad campesina de 

San Juan de Marambuco en 

el 2018-2022? 

3) Problemas específicos 

1. ¿El capital social 

comunitario contribuye en la 

lucha contra la pobreza en la 

comunidad campesina de 

San Juan de Marambuco en 

el 2018-2022? 

2. ¿El capital social 

comunitario contribuye en el 

desarrollo económico en la 

comunidad campesina de 

San Juan de Marambuco en 

el 2018-2022? 

3. ¿El capital social 

comunitario contribuye en el 

desarrollo urbano en la 

comunidad campesina de 

San Juan de Marambuco en 

el 2018-2022? 

4. ¿El capital social 

comunitario contribuye en el 

desarrollo de la 

infraestructura básica en la 

comunidad campesina de 

San Juan de Marambuco en 

el 2018-2022? 

4)  

1) Objetivo general 

2) Conocer la contribución del 

capital social comunitario en 

el desarrollo local de la 

comunidad campesina de San 

Juan de Marambuco en el 

2018-2022. 

3) Objetivos específicos. 

1. Identificar la 

contribución del capital social 

comunitario en la lucha contra 

la pobreza en la comunidad 

campesina de San Juan de 

Marambuco en el 2018-2022. 

2. Determinar la 

contribución del capital social 

comunitario en el desarrollo 

económico en la comunidad 

campesina de San Juan de 

Marambuco en el 2018-2022. 

3. Identificar la 

contribución del capital social 

comunitario en el desarrollo 

urbano en la comunidad 

campesina de San Juan de 

Marambuco en el 2018-2022 

4. Determinar la 

contribución del capital social 

comunitario en el desarrollo 

de la infraestructura básica en 

la comunidad campesina de 

San Juan de Marambuco en el 

2018-2022 

Hipótesis general 

El capital social comunitario 

contribuye significativamente 

en el desarrollo local en la 

comunidad campesina de San 

Juan de Marambuco en el 2018-

2022. 

Hipótesis específicas. 

1) El capital social 

comunitario contribuye 

significativamente en la lucha 

contra la pobreza en la 

comunidad campesina de San 

Juan de Marambuco en el 2018-

2022 

2) El capital social 

comunitario contribuye en el 

desarrollo económico en la 

comunidad campesina de San 

Juan de Marambuco en el 2018-

2022. 

3) El capital social 

comunitario contribuye en el 

desarrollo urbano en la 

comunidad campesina de San 

Juan de Marambuco en el 2018-

2022 

4) El capital social 

comunitario contribuye 

significativamente en el 

desarrollo de la infraestructura 

básica en la comunidad 

campesina de San Juan de 

Marambuco en el 2018-2022. 

VARIA. INDEPENDIENTE: 

CAPITAL SOCIAL 

COMUNITARIO 

DIMENSIONES 

 Esquema de diseño de 

investigación 

 

 

Tipo de investigación:  

Básica  

 

Nivel de investigación: 

Correlacional. 

 

Técnica: Encuesta 

 

Instrumento: Cuestionario, 

  

Población: 182 comuneros 

 

Muestra: 124 comuneros. 

Formula: 

 

 𝑛 =
𝑁∗𝑧2∗𝑝∗𝑞

 𝑒2(𝑁−1)+𝑧2∗𝑝∗𝑞
 

 
𝑛 = 124 

 

 

 

 

Normas Respeto a las costumbres y tradiciones. 

Respeto al reglamento de la comunidad 

Espeto a las autoridades 

Respeto a los acuerdos de la comunidad 

Confianza Confianza en los pobladores de la localidad. 

Confianza en los vecinos 

Confianza en las autoridades locales 

Gestión de recursos 

comunitarios 

Entrega de bienes en beneficio de la 

comunidad y vecinos 

Participación construcción de obras públicas. 

Voluntad de cooperar  

Participa en las asambleas generales 

Cooperación Vigilancia de los bienes y recursos públicos. 

Partic toma decisiones recursos comunitarios. 

VARIABLE: DESARROLLO 

LOCAL/DIMENSION 

 

Lucha contra la pobreza. Beneficiario de programas sociales. 

Reclama presencia de programas sociales 

Desarrollo económico Participación en proyectos productivos 

Participación en mantenimiento y 

construcción de infraestructura productiva. 

Part en el reclamo de transferencia tecnológica 

Desarrollo urbano Part. en construcción, manten. de espacio 

público. 

Part. en construcción infraestructura urbana 

Participación en reclamo de servicios básicos. 

Infraestructura básica Participación construcción. vías carrozables. 

Participación construcción de Centros Educ. 

Reclamo para la electrificación del pueblo 

  
M 

V1 

V2 

r 
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Fotografía 1 

ANEXO 05 

PANEL FOTOGRÁFICO 

 

 

Cuestionario aplicado a comunero de San Juan de Marambuco, en el Distrito de 

Santa María del Valle – Huánuco.  
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Fotografía 2 

 

Cuestionario aplicado a comunero de San Juan de Marambuco, en el Distrito de 

Santa María del Valle – Huánuco. 
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Cuestionario aplicado a comunero de San Juan de Marambuco, en el Distrito de 

Santa María del Valle – Huánuco.  

Fotografía 3 
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Fotografía 4 

 

  Cuestionario aplicado a comunero de San Juan de Marambuco, en el Distrito 

de Santa María del Valle – Huánuco. 
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Fotografía 5 

 

Entrada principal a la comunidad de San Juan de Marambuco, en el Distrito de 

Santa María del Valle – Huánuco.
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Fotografía 6 

 

Local comunal San Juan de Marambuco, en el Distrito de Santa María del Valle – 

Huánuco.
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Fotografía 7 

 

Vista panorámica de la comunidad campesina de San Juan de Marambuco, en el 

Distrito de Santa María del Valle – Huánuco. 



 
 

NOTA BIOGRÁFICA 

 

 

AGUIRRE MANDUJANO Mariste, nació el 08 de junio de 1998 en el distrito 

de Huariaca, provincia y región Pasco, lugar donde cursó sus estudios de nivel básico y 

donde además realizó sus prácticas pre profesionales en la Municipalidad Distrital dentro 

de la sub gerencia de desarrollo social.  

Actualmente, bachiller en Sociología, egresada de la Universidad Nacional 

Hermilio Valdizan. cuenta con una especialización en proyectos de inversión pública y 

una especialización en gestión pública a nivel regional y local. Hasta el momento, tiene 

más de cuatro años de experiencia profesional, desempeñadas en gestión pública dentro 

del área de gerencia social y en la jefatura de programas sociales, además, en la ejecución 

de proyectos de inversión pública y en la elaboración y ejecución de otros proyectos 

sociales. A la fecha, labora como asistente en relaciones comunitarias dentro del proyecto 

de mejoramiento de la carretera departamental JU-103 de código SNIP N° 365930. 
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