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RESUMEN 

En esta investigación se busca determinar las características que hacen que 

este sector sea una nueva centralidad en la ciudad de Piura, ya que a pesar 

que la ciudad tiene un centro histórico, que por su jerarquía también se 

realizan distintas actividades económicas, financieras y recreativas, en la 

actualidad debido al crecimiento de la ciudad, se ha originado un nuevo centro 

en el norte de la ciudad, y debido además a que el centro histórico quedo 

insuficiente para abastecer las necesidades de todos los ciudadanos. Es por 

eso que se analiza a las personas que optan por movilizarse al sector del 

paseo mega por las distintas actividades que pueden realizar allí, por la 

accesibilidad, y la calidad de los espacios que puedan encontrar, 

convirtiéndose en un sector potencial para el desarrollo de la ciudad, teniendo, 

así como objetivo determinar de qué manera la nueva centralidad del sector 

ore influye en el desarrollo urbano de la ciudad de Piura,2023. Como 

metodología de esta investigación tenemos que es de tipo básica y un enfoque 

cuantitativo el que nos permitirá tener resultados netamente numéricos y 

analizados de forma estadística, para obtener datos relevantes, siendo no 

experimental correlacional básico y un corte transversal. Se aplico como 

instrumento la encuesta a 385 personas ya que la población es infinita y se 

reforzó con la ficha de observación, obteniendo que la nueva centralidad no 

tiene una influencia significativa en el desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 

pero se resultó que la concentración de actividades si tiene una influencia 

significativa sobre el desarrollo urbano de la ciudad de Piura.  

Palabras Clave: Desarrollo urbano, centralidad urbana, movilidad urbana, 

concentración de actividades. 
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ABSTRACT 

This research seeks to dertermine the characteristics that make this sector a 

new centrality in the city of Piura, since despite the fact that the city has a 

historic center, which due to its hierarchy, different economic, financial and 

recreactional activitues are also carried out, At present, due to the growth of 

the city, a new center has been created in the northern sector of the city, and 

also due to the fact that the historic center was insufficient to supply the needs 

of all citizens. That is why the people who choose to move to the mega 

promenade sector are analyzed for the different activities they can carry out 

there, for the accessibility, and the quality of the spaces they can find, 

becoming a potential sector for the development of the city, with the objective 

of determining how the new centrality of the ore sector influences the urban 

development of the city of Piura, 2023. As a methodology of this research we 

have that it is of a basic type and a quantitative approach thaht Will allow us to 

hace purely numericl results and statistically analyzed, to obtain relevant data, 

with a basic correlational non experimental design and a cross section. The 

survey was applied as an instrument to 385 people since the population is 

infinite and it was reinforced with the observation sheet, obtaining that the new 

centrality does not have a significant influence on the urban development of 

the city of Piura, but it turned out that the concentration of activities if it has a 

significant influence on the urban development of the city of Piura. 

Keywords: Urban development, urban centrality, urban mobility, concentration 

of activities. 
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I. INTRODUCCIÓN

El inicio de lo urbano y su diferencia de lo rural se da a partir de la revolución

industrial en todo el mundo, iniciando en Europa Occidental y Norte América,

este proceso de transformación tecnológica y económica fue además un

proceso para la sociedad, pues las personas fueron yendo hacia los centros de

estado o ciudades para laborar. Entonces la diferencia se basa en el convertir

el terreno agrícola o baldío en terreno urbano. Estos cambios según urbanistas

o sociólogos tuvieron un gran impacto al generarse con gran rapidez que la

población se concentre más en el terreno urbano.  (María Elena, 1989) 

Entonces sabemos que por distintos factores la tendencia de las personas es ir 

hacia espacios céntricos, centros de país, centro de ciudad, o de cierto sector, 

al hablar de centro no nos referimos a la ubicación dentro de un espacio, hablar 

de un centro o una centralidad, en el caso de una ciudad una centralidad nos 

lleva a definir como aquel espacio que concentra actividades atractivas para la 

población por distintos motivos (Vecslir & Blanco, 2023). En el pasado el motivo 

principal para considerar un centro, se consideraba la historia de lugar y lo que 

representaba como cultura para la población, en el que se desarrollaban 

actividades principalmente de carácter político, administrativo, de gestión, 

financiero y ser un punto articulador de la ciudad.(Prado Ríos, 2001)  

Al existir un crecimiento rápido de la población y la ciudad después de la 

revolución industrial, aparece un problema con respecto al centro de la ciudad, 

pues este queda reducido para las actividades que se deben desarrollar.  

En la zona de Iberoamérica durante los 50 años últimos del siglo pasado surgió 

una aparente solución la de recuperar y repotenciar las áreas centrales e 

históricas, pero comprobándose que dejo de ser una zona atractiva sin dejar de 

tener importancia por las actividades gubernamentales que se desarrollan en 

estas (Prado Ríos, 2001). 

Es por eso que se genera la creación de manera natural en mucho de los casos, 

de nueva centralidad para que se reduzca la escala de actividades e interacción 

de personas en un mismo espacio. Es así que podemos considerar a una nueva 

centralidad como un espacio don hay actividades reunidas, principalmente 
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culturales , comerciales, de ocio, laborales, financieras con la posibilidad de 

captar el interés fuera de su entorno inmediato (Vecslir & Blanco, 2023). 

Las ciudades de Latinoamérica tienen características marcadas, como el 

crecimiento acelerado de su población, y de su territorio, creando zonas en las 

periferias de las ciudades, generando desorganización en las ciudades, 

causando un difícil acceso de servicios básicos, así como a equipamientos de 

la ciudad. Es por eso que se busca la unión del centro de a ciudad con el resto 

de esta, pero debido a las distancias principalmente, se han generado 

centralidades para cubrir necesidades y hacer que un sector de la ciudad sea 

autosuficiente.  

La ciudad de Bogotá y Quito han sufrido estas variaciones en cuanto a la 

modificación que han pasado los espacios públicos. Quito generó nuevas 

centralidades a modo de solución, y teniéndolas en cuenta como un modo de 

organización de la ciudad.  

La ciudad de Lima no es la excepción, al contar con su gran centro histórico 

hasta la actualidad, debido a la generación de diversos distritos los cuales 

además se encuentran conurbados, se han generado nuevas centralidades en 

diversos sectores con mayor movimiento de personas como Miraflores, 

Barranco o el Callao. Al tener gran expansión Lima se buscó cubrir 

necesidades. Según la información obtenida del Plan Metropolitano de 

Desarrollo Urbano 2021-2040, se están formando más de 40 centralidades 

urbanas, en distintos contextos y espacios de la ciudad, teniendo así distintas 

características y tipologías. Por otro lado, Trujillo siendo una de las ciudades 

más pobladas del país, en lo que la Asociación Espacios Común establece una 

mejora del Mater Plan, en la que se proponen 17 proyectos, siendo muchos de 

estos atractores de nuevas centralidades o formalizadores de estos, debido a 

su atractivo urbanístico y arquitectónico, con el objetivo de aportar o reavivar 

zonas de la ciudad de Trujillo y finalmente lograr una articulación urbana. 

De igual manera sucede en la ciudad de Piura, pero como una magnitud distinta 

por el número de pobladores que viven en la ciudad. Piura es una ciudad que 

se caracteriza por trabajar de manera conjunta con sus distritos, que cada uno 

resalta por ser fuente de negocios, de industria, exportación de materia prima, 

así como de zonas turísticas.  
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Piura ha sido una ciudad que se ve muy influenciada por los centros 

comerciales de gran magnitud, es así que las zonas en las que estos se han 

establecido han crecido o aumentado su valor. Pero la centralidad ubicada en 

la zona norte de Piura, no han surgido debido a un centro comercial o algún 

equipamiento de gran magnitud. 

El sector norte, ubicado en la intersección de urbanizaciones como Santa Isabel 

y San Felipe, ha aumentado en número de comercio principalmente, pequeños 

negocios o emprendimientos, así como también cadenas hoteleras 

importantes, reactivando esta zona siendo más atractiva y emplazándose en 

esta zona, equipamientos como educación, salud, comercio, recreación, 

contando aproximadamente con 340 locales o edificaciones, manteniendo la 

zona residencial con densidad baja y media. Pierre Gutiérrez teniente alcalde 

de la Municipalidad de Piura, destaca la importancia de este sector como aporte 

al desarrollo de la ciudad de Piura, pero indica que “se está generando la 

normativa técnica para poder facilitar la generación de espacios públicos”. 

Si bien este sector era uno ya dentro del casco urbano de la ciudad de Piura, 

existe otro sector de la urbanización Santa Margarita se encuentra en el sector 

de ampliación de la ciudad siendo este un caso distinto pues la importancia de 

este sector y de la generación de una nueva centralidad se dio por el boom 

inmobiliario en la zona noroeste de la ciudad.  Al tener una población con 

necesidades, las empresas de distintos rubros se fueron asentando en una 

avenida principal de la urbanización, en la que podemos ubicar negocios de 

restaurantes, hoteles, recreación, así como equipamientos educativos y de 

salud, enfocados a la economía del sector. 

Al no tener una evaluación para el crecimiento de la ciudad o un Plan 

estratégico que se base en las necesidades del ciudadano, y de su 

desplazamiento en la ciudad, la nueva centralidad va apareciendo 

adecuándose a la ya existente trama urbana y así generar la eliminación de la 

desigualdad y generando un reequipamiento de la ciudad.  

La configuración espacial propuesta en el PDM 2020-2040 (Eugenio et al., n.d.) 

Propone romper con la centralidad muy marcada en la actualidad, 

jerarquizando espacios públicos actuales, generando sub centralidades que 
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alivien la carga financiera, laboral y comercial que cuenta la zona central y 

consolidar una ciudad policéntrica. 

Esta propuesta juega con los aspectos del desarrollo existentes en la ciudad de 

Piura, reconocidos según el (Gobierno Regional de Piura, 2017) en el “Plan de 

Desarrollo Regional Concertado 2016 – 2021”, como sistemas territoriales 

abarcando, el sistema equipa mental, ambiental, productivo, patrimonial, 

poblacional. 

Esta investigación busca dar respuesta a una problemática en la cual se quiere 

saber ¿De qué manera la nueva centralidad del sector norte influye en el 

desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 2023? Para el planteamiento de esta 

problemática trabajamos con 3 problemas específicos; ¿Cómo la movilidad 

urbana de la nueva centralidad del sector norte influye en el desarrollo urbano 

de la ciudad de Piura, 2023?, ¿Cómo la concentración de actividades de la 

nueva centralidad del sector norte influye en el desarrollo urbano de la ciudad 

de Piura, 2023?, ¿Cómo la calidad de espacio de la nueva centralidad del 

sector norte influye en el desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 2023? 

La investigación realizada se justifica teóricamente al añadir datos para el 

conocimiento de la formación de nueva centralidad en el sector norte, así 

entender y conocer los puntos de mayor influencia en el desarrollo urbano de 

la ciudad de Piura. Además, la justificación práctica de esta investigación se 

basa en aportar una respuesta a la interacción de la nueva centralidad, 

reconociendo sus características con respecto al desarrollo urbano. La 

relevancia social que tiene esta investigación se basa en conocer cómo actúa 

la nueva centralidad y las personas que confluyen, y la calidad de los aspectos, 

para evaluar con respecto al desarrollo urbano. 

De manera metodológica, se realiza esta investigación teniendo en cuenta las 

indagaciones a resolver, conociendo las dimensiones y evaluarlas mediante 

instrumentos con escalas de medición, y así poder evaluar cómo es que se ve 

influenciada la variable dependiente por la variable independiente.   

El principal objetivo de esta investigación es: Determinar de qué manera la 

nueva centralidad del sector norte influye en el desarrollo urbano de la ciudad 

de Piura, 2023. Este objetivo se divide en tres objetivos específicos que son: 

Identificar como la movilidad urbana de la nueva centralidad del sector norte 
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influye en el desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 2023; Analizar como la 

concentración de actividades de la nueva centralidad del sector norte influye en 

el desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 2023; Demostrar como la calidad de 

espacio de la nueva centralidad del sector norte influye en el desarrollo urbano 

de la ciudad de Piura, 2023. 

Al pensar en el problema planteado para esta investigación se propone una 

posible respuesta a nuestra pregunta antes planteada, la nueva centralidad del 

sector norte influye significativamente en el desarrollo urbano de la ciudad de 

Piura, 2023. 

II. MARCO TEÓRICO

Lovon Caso y Larota Sanz (2020) en la investigación Nueva centralidad en la

interfase urbano – rural Caso, para la Revista de Arquitectura de Bogotá en la

UCC tiene como objetivo. Identificar qué áreas de la ciudad cuentan con

potencial para la generación de nuevas centralidades, en la zona periurbana de

Umapalca, y como hipótesis se sostiene la generación de centralidades nuevas

se puede mejorar y ordenar a la comunidad. Esta investigación siguió con una

metodología utilizó una contrastación de información cartográfica para conocer

como potencial una nueva centralidad y además se tiene en cuenta información

recaudada por el PDM de la ciudad, todo esto permite determinar puntos

importantes en la ciudad. La investigación concluye las zonas de mayor

concentración de actividades están en esta zona estudiada, además crear

centralidades nuevas en zona periféricas, apoyará a la creación de más

puestos de trabajo como el mejoramiento del ornato. (Lovon Caso & Larota

Sanz, 2020)

Frisancho Yépez (2021) (Frisancho Yépez, 2021) en la investigación El vacío

urbano como una oportunidad para la creación de una centralidad

complemento, tesis de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú,

tiene como objetivo demostrar el rol de un centro con el desarrollo urbano y sus

ventajas del modelo de poli centrismo  sobre uno mono céntrico. Su hipótesis

rescata la regenerar el vacío posibilitaría la creación de una centralidad

complementaria para mejorar el desarrollo sostenible de la ciudad. La

metodología se divide en cuatro etapas, iniciando con la investigación
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documental y bibliográfica seguido por la investigación descriptiva y la 

elaboración de mapas de diagnóstico, en la tercera etapa se desarrolla se 

evalúa los referentes y finalmente se da la elaboración de proyecto urbano. La 

investigación concluye el vacío debe observarse como la suma de estrategias 

de diseño que se adopten en un transecto, para que el proyecto pueda 

adaptarse a la ciudad. (Frisancho Yépez, 2021) 

Vega Centeno (2017) en la investigación La dimensión urbana de las 

centralidades de Lima Norte: sus cambios y sus permanencias, cuenta con dos 

objetivos, el principal es Determinar la importancia de concentraciones de Lima 

Norte y su relación al conjunto de centros que estructuraran la metrópoli, y como 

objetivo secundario, detectar las percepciones de sobre los centros de Lima 

Norte tienen sus propios usuarios. Para el logro de los objetivos la metodología 

que empleó fue realizar un análisis comparativo de la centralidad comercial del 

Distrito de Miraflores, con el área central de ciudad Lima. La investigación llega 

a las siguientes conclusiones la ciudad de Lima ha crecido de manera urbana 

a partir de la formación de nuevos centros, un indicador que resalta es el 

desarrollo económico, las inversiones que llegan a la ciudad Lima cada vez son 

más y eso exige mejorar muchos centros urbanos. La ciudad de Lima Norte 

recibe a mucha población, mientras que los servicios y espacios son 

deficientes. (Vega Centeno, 2017) 

Serrano y Duran (2020) en la investigación Geografía de la fragmentación en 

Quito: un análisis de las nuevas centralidades, el articulo para la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales presenta como un objetivo recurrir a la 

distribución de bienes para analizar su aglomeración y el área de influencia 

sobre el territorio, la hipótesis centralizar el capital en un solo sector produce 

niveles altos de bienes y servicios produciendo una desigualdad social y 

espacial. La investigación tiene un análisis cuantitativo con indicadores de 

centralidad y fragmentación, analizado en lo que conforman la estructura social 

y espacial. El estudio concluye la centralidad está en espacios con 

aglomeraciones especializadas en el periurbano. (Serrano & Durán, 2020) 

Napadensky Pastene (2016) en su investigación para el Cuaderno Urbano, 

Espacio, Cultura, Sociedad. Vol21, titulada Centros tradicionales, nuevas 
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centralidades y descentralización en metrópolis intermedias latinoamericanas, 

Caso del Gran Concepción, Chile. Dicha investigación tiene como objetivo 

principal discutir procesos morfológicos y funcionales de transformación – 

expansión de las ciudades intermedia. Esta investigación aplica la metodología 

exploratoria pues el estudio explica el relevamiento y especialización de usos 

de suelos tienen en cuanta las siguientes categorías: alto nivel, cultural, banales 

y primarios. La categorización antes mencionada se hizo a partir del análisis 

comparativo de mapas. (Napadensky Pastene, 2016) 

Diaz Nuñez y Escamilla Galindo (2013) en la investigación titulada Las nuevas 

centralidades como factores de desarrollo intraurbano: caso de estudio, Puerto 

Vallarta, Jalisco artículo de investigación que tiene como objetivo principal una 

propuesta de estudio de centralidad mediante el debate de concepto y sus 

factores. La metodología que utilizó es de carácter funcional y espacial de un 

sistema de centralidad ya existente, con fines de evaluación para tener una 

percepción de zonas atractivas en la ciudad. El instrumento utilizado fue la 

encuesta, y la revisión de otros estudios que presenten el mismo análisis. El 

estudio concluye las centralidades son subvaloradas siendo solo el sector 

inmobiliario el que reconozca el valor e importancia de estos espacios, pero 

dándose así de lado por parte de las entidades públicas para tener una 

regulación y planificación de estas. (Díaz Nuñez & Escamilla Galindo, 2013) 

Hernández Bonilla y Gómez Gómez (2015) en la investigación titulada Conflicto 

espacial, exclusión y espacio público en la centralidad urbana de Xalapa, 

Veracruz de la revista brasileña Gestión Urbana, tiene como objetivo principal 

el análisis de carácter y orientación de intervención del espacio público para su 

mejoramiento y transformación. La metodología es un estudio de casos 

teniendo como indicadores aspectos como lo socio – urbano, para luego tener 

un diálogo de mejoramiento por parte del sector gubernamental, y sus cambios 

se vean percibidos por los ciudadanos. (Hernández Bonilla & Gómez Gómez, 

2015) 

Si tenemos en cuenta el concepto común de centralidad podemos referirnos al 

punto en un espacio ubicado de forma central, dado un significado más 

geométrico, bajo esta definición nos referiríamos únicamente a la ubicación 
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geográfica dentro de una ciudad, pero sin tener en cuenta las características 

que este espacio debe tener para hablar de una centralidad desde el punto 

urbano, como un espacio atractivo e influyente para la ciudad y sus pobladores. 

La centralidad se explica por el geógrafo Walter Christaller mediante la teoría 

de los lugares centrales (Christaller, 1933), que se refiere a la jerarquía y 

distribución de espacios urbanos teniendo en cuenta principios generales, y 

siendo espacios en los que se encuentran determinados servicios de 

importancia para la población.  Christaller se basa en que la centralización es 

el origen del orden y que la población sigue a estas, debido al interés que 

generan. Para jerarquizar espacios también se toma en cuenta la variedad de 

servicios que a la vez generan áreas de influencia que luego se relacionan unos 

con otros formando redes de conexión entre las centralidades en las cuales se 

tiene en cuenta los accesos y desplazamientos. 

Entonces al generarse nuevas centralidades se distribuyen las actividades en 

varios puntos de la ciudad, dependiendo de las necesidades de los pobladores 

del sector próximo podemos separar las centralidades según (Beuf, 2019)por 

dos niveles, el primero siendo en el que se encuentran principalmente 

actividades de comercio y ocio y en el segundo, servicios de salud, educación, 

administrativos, esto para resolver el  área de influencia es decir desde donde 

se desplazan las poblaciones. 

Lo antes mencionado de la teoría de los lugares centrales toma relación con la 

polarización refiriéndose a la concurrencia de la población al servicio más 

cercano y otro término utilizado es la jerarquización que depende de la escasez 

de servicios para aportar el nivel de jerarquía a cada centralidad. 

El modelo de centralidad de (William, 1964) en su investigación para la 

Universidad de Harvard Location and Land Use, muestra su conceptualización 

mediante un gráfico en el cual existe una relación entre la accesibilidad y 

movilidad; y la localización de funciones, mostrando, así como existe una 

aglomeración de funciones y como las personas quieren cercarse a estas zonas 

por sus distintos beneficios y características.  
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En esta investigación se tendrá la referencia teórica de la dimensión 

Centralidad con los términos propuestos por (Vega Centeno, 2017) y el 

desarrollo urbano mediante la conceptualización de Gottman y lo estipulado en 

Ley de desarrollo urbano del Perú (Ministerio de Vivienda Construcción y 

Saneamiento, 2009) 

Vecslir y Blanco se refieren a las centralidades urbanas como espacios en los 

cuales se reúnen actividades capaces de llamar la atención de la población 

fuera de su entorno inmediato (Vecslir & Blanco, 2023), basándose en 

Christaller. Refiriéndose al atractivo espacial y funcional que se tiene que 

promueva una dinámica de la población a nivel de la ciudad, siendo así 

centralidades planificadas o generadas con la evolución y crecimiento de la 

ciudad. Complementando esto con lo escrito por (Alcalá & Zamora, 2019), que 

se refiere a la centralidad como espacios multifuncionales y autosuficientes, 

que se proponen para equilibrar la distribución de equipamientos y actividades 

en distintos puntos de la ciudad.  

Esto para lograr un beneficio y así reducir distancias y costos de 

desplazamiento, debido a la accesibilidad física que existe, el aumento de 

proyectos detonadores importantes para el crecimiento económico y la 

dinámica del suelo urbano, los espacios además deben tener condiciones 

estructurales adecuadas para la buena aplicación de usos, teniendo una 

correcta infraestructura urbana. 

Según la investigación realizada por (Pinedo López & Lora Ochoa, 2019) las 

centralidades se pueden clasificar teniendo según 4 puntos importantes; la 

superficie en la que se considera la extensión del área con respecto al número 

de visitantes que existe; la función principal que se considera asociada al uso 

de suelo o actividad secundaria que es específicamente comercial; la tipología 

según su morfología teniendo en cuenta la geometría en el plano de la ciudad, 

la formalidad que tiene o no la centralidad originada o planificada y la cantidad 

de empleo que se genera en estos sectores e impacto a  magnitud de la urbe. 

Bajo el análisis de (Vega Centeno, 2017) quien realizó una recopilación de 

diferentes autores antes descritos definió el concepto en el que las 
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centralidades concentran actividades económicas, sociales, culturales, 

distintos bienes y servicios siendo accesible a la población, tomaremos en 

cuenta dimensiones también expuestas en sus investigaciones siendo estas: 

Movilidad urbana, concentración de actividades, calidad de espacio 

público.(Vega Centeno, 2017) 

Si hablamos de la dimensión movilidad urbana, nos referimos al 

desplazamiento que realizan las personas de un espacio hacia otros sumándole 

términos de distancia y accesibilidad. Hablamos de la libertad de movimiento 

de individuos y elementos físicos que necesiten ser desplazados. 

(Christaller, 1933) se refirió también a la movilidad entre la población y las 

centralidades mostrando como la cercanía en estas aminoraba costos de 

transporte, teniendo así abastecida a la población al tener una distribución de 

las centralidades en la ciudad. 

Es entonces la movilidad urbana una dimensión importante para el desarrollo 

de las centralidades y su productividad, así como para satisfacción de los 

ciudadanos al abastecer las distintas necesidades e intereses de movimiento. 

Para analizar la movilidad urbana se es necesario tener en cuenta el motivo de 

desplazamiento, refiriéndose al interés por llegar a un lugar, pudiendo ser para 

cubrir servicios básicos o para aspectos de ocio, es necesario también conocer 

el modo de desplazamiento, es decir el vehículo o medio en el que se pueden 

transportar como en medios convencionales: auto, motocicleta de 2 y 3 ruedas 

y bus, o el transporte agradable con el medio ambiente como la bicicleta o 

scooter incluso considerando la actividad de caminar para desplazarse, 

pudiendo clasificarse en públicos y privados. 

Cuando se habla de una movilidad, que conlleva al transporte o desplazamiento 

necesitamos ciertas redes o vías que también deben tomarse en cuenta pues 

estas deben ser las adecuadas para la afluencia de personas o vehículos que 

las usan como medio de desplazamiento, pudiendo ser vías principales o 

secundarias. Si debemos analizar la movilidad del usuario, eso interviene en 

las rutas o recorridos, entonces debemos analizar el lugar de procedencia del 
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usuario para obtener una marca de rutas recorridas, para llegar al centro 

atractivo de la centralidad. 

Bajo lo considerado por (Vega Centeno, 2017) la segunda dimensión para el 

desarrollo de la investigación es la concentración de actividades , que se refiere 

a la aglomeración en un solo espacio de distintas actividades, como antes se 

mencionó hay varios tipos, pero podemos determinar tipos de centralidad por 

la actividad que destaca, pudiendo ser así centralidad enfocada en servicios 

básicos abastecidos con usos de educación o salud, por otro lado existen 

centralidades más comerciales y centros económicos, pero lo preferible es una 

centralidad con diversos usos y sea una centralidad principal en la ciudad. 

Como indicadores de esta dimensión debemos analizar los usos de suelo; que 

según el RNE es la determinación del tipo de actividades que puedan realizarse 

en cada espacio según la zonificación indicada y abasteciendo las necesidades 

de los ciudadanos de la ciudad. Existe así tipologías estipuladas en el 

(Municipalidad distrital de Piura, n.d.): residencial, industrial, comercial, 

educación, salud, recreación y otros usos, que se realizan mediante los 

equipamientos y espacios destinados según el plano de usos de suelo del 

sector y su compatibilidad con otras actividades, podremos definir la actividad 

que predomina y la función de la centralidad. 

Las nuevas centralidades además de contener los usos de suelo, es un sector 

principalmente económico en cuanto al movimiento comercial, como en el 

surgimiento de empleo, a lo que se refiere (Pinedo López & Lora Ochoa, 2019) 

en su investigación, como la cantidad de empleos que puede generar una 

nueva centralidad en aporte a la economía y a la disminución del desempleo y 

siendo un impacto para la ciudad, es por eso que se considera una actividad 

de deber o necesidad antes que de placer o interés de algún servicio. Son estas 

las personas que colaboran con la satisfacción de necesidades de otros 

usuarios, pero que aun así también forman parte de este análisis desde un 

punto de vista diferente, pero que también busca un espacio accesible para el 

desempeño de sus labores diarias. 

El sector de la centralidad que es delimitado por avenidas o calles, y que forman 

un gran espacio, que es el contenedor de los usos o equipamientos, así como 
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de la dinámica que se desarrolla en este y que es accesible por lo antes ya 

mencionado, debe ser analizado según el estudio de correspondiente a la 

calidad de espacio (Vega Centeno, 2017), mediante características de este 

como el estado del espacio y el estado del mobiliario urbano, realizando una 

evaluación principalmente de las edificaciones de interés, y del espacio público 

en el que se aglomeran los ciudadanos, y definir así la clase que se ofrece y su 

concordancia con su magnitud e importancia. A esto se le suma el análisis del 

usuario y su percepción del espacio en el que se dispondrá a evaluar puntos 

como, las veredas, el tránsito, la limpieza, estadio de mantenimiento seguro de 

los espacios, haciendo participe al usuario del análisis de la centralidad que 

frecuenta, ya que existe una fuerte relación de los espacios para el 

desenvolvimiento y el fortalecimiento de las relaciones sociales. 

El desarrollo urbano puede tener una definición general como un proceso que 

contiene aspectos, económicos, sociales, culturales e incluso políticos, para 

conducir a la población hacia una mejorada forma de civilización, según 

(Gottman & Harper, 1990), quien también se refiere al proceso de crecimiento 

poblacional. 

Según la “Ley General de desarrollo urbano del Perú” (Ministerio de Vivienda 

Construcción y Saneamiento, 2009), que complementa el concepto de Gottman 

de una manera más precisa, es también un proceso que busca un desarrollo 

urbano armónico para el territorio y las áreas importantes de este, donde se 

suma aspectos como el crecimiento, el mejoramiento y protección para 

beneficiar a la condición calidad de vida del ciudadano. Es decir, se debe 

priorizar un progreso para un confort del ciudadano en el territorio. 

Como dimensión para esta investigación se ha considerado ciertos aspectos 

que componen el desarrollo urbano, uno de estos es el aspecto demográfico; 

el cual podemos definir como datos de la población su crecimiento, la cantidad 

con respecto al área que ocupan, es decir la densidad de la ciudad. Y según la 

ley también su la distribución en el espacio. Podemos medir mediante la 

cantidad de personas por hectárea. 
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El desarrollo urbano considera la extensión de los límites urbanos, y la 

tendencia de esta, entendiéndose la necesidad de la población de distintos 

espacios, categorizados de alguna manera. Consideramos así una dimensión 

del desarrollo urbano el aspecto espacial, en donde tendremos en 

consideración los espacios según su estado de propiedad, es decir espacio 

público abierto, como las calles, vías, parques, entre otros donde pueda tener 

acceso cualquier persona sin ninguna condición anticipada, que son de libre 

uso, un espacio considerado público cerrado son aquellos espacios que 

cuentan con ciertas normas para el ingreso,  que es de acceso limitado como 

edificaciones cerradas, otro espacio que se consideras es aquel de carácter 

privado, que tiene un dueño que no es ninguna institución es estado, como las 

viviendas o tiendas locales. Según la ley podría considerarse un espacio 

público físico construido en el que también se considera las redes de servicios 

básicos. Además del espacio público tomaremos en cuenta el espacio de área 

verde y su magnitud en cuanto a la extensión se la ciudad, teniendo en cuenta 

los metros cuadrados reglamentados por la Organización Mundial de la Salud 

por cada habitante, para así mitigar el impacto que se ha generado por la 

contaminación de las ciudades. 

La dimensión socioeconómica tiene como idea analizar la dinámica económica 

del total de la ciudad, en cuanto a lo que se genera económicamente en 

distintos sectores, además tiene como indicador el sector empresarial con 

mayor oportunidad laboral. Cada ciudad cuenta con recursos que explotan para 

generar comercio y crecimiento económico para la población, y evaluar las 

actividades predominantes que tienen un incremento importante, es por eso 

que se debe analizar las principales actividades económicas como indicador y 

localizador del foco económico principal de la ciudad. 

III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

3.1.1. Tipo de investigación: 

El tipo de investigación de este estudio es básica, bajo la 

conceptualización de (Baena Paz, 2017) este tipo de investigación 
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busca estudiar un problema, indagar y buscar acerca de él, para luego 

realizar una formulación de nuevos conocimientos o datos de interés 

que suman a los ya existentes o modificarlos. 

Esta investigación cuantitativa se basa en aspectos netamente 

numéricos que sirven para estudiar y verificar datos e información. 

Esta investigación intenta establecer cierto grado de asociación entre 

las variables consideradas en el estudio, esto según (Landeau, 2007). 

(Guerrero & Guerrero, 2014) adiciona que se trata de contrastar las 

hipótesis desde la probabilística, para luego obtener teorías o 

aportaciones a la investigación. 

Para analizar los datos recolectados se da mediante procesos 

estadísticos, finalmente se podrán medir los resultados y poder 

confirmar o refutar estos con respecto a las hipótesis. 

3.1.2. Diseño de investigación: 

Diseño de investigación: Podemos definir el diseño de investigación 

como a los métodos que se seleccionan para desarrollarlos de una 

manera eficiente que podamos manejar la investigación de manera 

eficiente. Para (Hernández Sampieri et al., 2014) una investigación 

que es no experimental consiste en las investigaciones que se 

realizan de forma que no exista una manipulación de variables, es 

decir solo se observa los fenómenos que suceden y se realiza un 

análisis de estos. Al realizarse la investigación en un tiempo limitado, 

es decir el año 2023 se puede decir que es investigación transversal 

pues se habla de un periodo de tiempo corto. El estudio correlacional 

es un método en el cual se miden 2 variables, y se evalúa la relación 

entre estas, sin alguna tercera variable. 
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3.2. Variables y operacionalización 

De variable independiente tenemos a la centralidad que por (Vega Centeno, 

2017) el concepto que se aporta es el que las centralidades concentran 

actividades económicas, sociales, culturales, distintos bienes y servicios 

siendo accesible a la población. Las centralidades tienen una jerarquía sobre 

otros espacios de la ciudad, pues son puntos de atracción y concentración 

de personas, actividades y servicios. 

Para esta variable se tienen las dimensiones; 1: Movilidad urbana, que se 

refiere a los desplazamientos o movilidad de la ciudad, que tiene como 

indicadores el motivo de desplazamiento, modo de desplazamiento, tipos de 

vías que facilitan la accesibilidad y el lugar de procedencia del usuario; .2: 

Concentración de actividades es la segunda dimensión que se analiza con 

los indicadores de usos de suelo, en los que se evaluara la predominancia 

en el sector, y el surgimiento de empleo; 3:Calidad del espacio público en el 

que se tiene como indicadores la percepción del espacio público y el estado 

del espacio público. Todos estos indicadores medidos con escala ordinal. 

Se tiene como variable dependiente en esta investigación es el desarrollo 

urbano que es definido en la “Ley general de desarrollo urbano del Perú” 

(Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento, 2009), como un 

proceso que busca un desarrollo armónico para el territorio y las áreas 

importantes de este, donde se suma aspectos como el crecimiento, el 

mejoramiento y protección para aumentar las buenas condiciones de vida 

del poblador. 

Donde: 

M: muestra 360 usuarios del sector 

O1: Centralidad 

R: Relación entre las variables 

O2: Desarrollo Urbano 
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Basándonos en esta ley, tenemos 3 dimensiones; 1: Demográfica, que tiene 

como indicador el número de habitantes por hectárea, 2: Físico espacial en 

el que se tiene como indicadores el espacio púbico abierto y otro indicador 

el área verde por habitante según la OMS. 3: Socioeconómico, en el que se 

evalúa mediante el indicador de oportunidad laboral y el segundo como las 

principales actividades económicas. Todos los indicadores se miden con una 

escala ordinal.  (ANEXO 01) 

3.3. Población, muestra, muestreo, unidad de análisis 

3.3.1. Población:  

Tiene como definición ser un grupo de elementos que puede ser finito 

o infinito, teniendo en cuenta sus características comunes (Arias,

2012). Bajo esta definición podemos explicar que en esta 

investigación la población está comprendida por los usuarios que 

acuden a la centralidad del sector norte de la ciudad de Piura, de 

limitada por las avenidas; por el norte Fortunato Chirichigno, por el sur 

Calle San Cristóbal y Los Ceibos, por el este por la ribera del río Piura, 

por el oeste la calle C2 y CD. 

Criterios de inclusión: Todas las personas que acudan a la centralidad 

ya delimitada, a realizar distintas actividades que no sean residencial. 

Criterios de exclusión: Aquel parte de las personas que no quisieron 

contribuir en el estudio por causas personales y las personas que 

realicen actividades residenciales. 

3.3.2. Muestra: 

Es el grupo seleccionado que forma parte de la población, y que 

representará a esta y tiene ciertas características (Plonsky, 2017). De 

esta manera de acuerdo con el cálculo correspondiente, la muestra 

estará conformada por 360 usuarios que visitan el sector, y están en 

constante movimiento. La muestra s obtuvo de la siguiente manera. 
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𝑛= 𝑍². 𝑃. 𝑄 

      e²  

Que al reemplazar valores obtendremos: 

𝑛 = 1.96 ² . 0.5 . 0.5 

     0.0025 

n= 384.16 

Redondeando a 385 

3.3.3. Muestreo: 

Se utilizará el muestreo probabilístico de tipo aleatorio simple, pues 

(Otzen & Manterola, 2017) se refieren a este muestreo como aquel en 

el que cualquier persona de la población tienen igual oportunidad de 

que fueran seleccionados de manera libre al azar, para una obtención 

de datos imparcial. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En esta investigación se realizará le técnica de encuesta ya que coincidiendo 

con (López & Fachelli, 2017), esta es una técnica de recolección de 

información mediante la interrogación de las personas y obtener respuesta 

de manera sistemática. Dichas respuestas se obtendrán utilizando el 

instrumento de cuestionario, en donde se tendrán como resultado 

respuestas ordenadas, para poder ser procesadas.  

Además, se empleará como técnica la Observación que según refiere (Díaz 

San Juan, 2011), se trata de una técnica en la cual se observa el fenómeno, 

registra la información mediante una ficha de observación, utilizando o no 

material de ayuda y luego realizar el análisis de los datos. Para obtener la 

validación de los instrumentos se realizó por el juicio a 5 expertos con 

conocimientos en la línea de investigación desarrollada. Los expertos que 

realizaron el juicio fueron: Dr. Arq. Carlos Eduardo Zulueta Cueva, Dr. Arq. 

Cesar Emmanuel Cubas Ramírez, Mg. Arq. Luiggi George Figueroa 
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Cadenillas, Dr. Arq. Luis Enrique Tarma Carlos, MsC. Ing. Cristhian Renzho 

Elsayed Rodríguez Mendoza, dando como resultado la aprobación para la 

aplicación del instrumento teniendo que cumple con claridad, coherencia y 

relevancia para obtener la información con respecto a la centralidad y al 

desarrollo urbano (ANEXO 07) 

Objetivos 
Técnicas de recolección 

de datos  
Instrumentos 

Identificar como la 
movilidad urbana de la 
nueva centralidad del 

sector norte influye en el 
desarrollo urbano de la 
ciudad de Piura, 2023. 

Encuesta individual 

Cuestionario de 
preguntas con 

escala ordinal, que 
miden la movilidad 

urbana 

Analizar como la 
concentración de 

actividades de la nueva 
centralidad del sector 

norte influye en el 
desarrollo urbano de la 
ciudad de Piura, 2023. 

Encuesta individual 

Cuestionario de 
preguntas con 

escala ordinal, que 
miden la movilidad 

urbana 

Demostrar como la 
calidad de espacio de la 

nueva centralidad del 
sector norte influye en el 
desarrollo urbano de la 
ciudad de Piura, 2023. 

Encuesta individual 

Cuestionario de 
preguntas con 

escala ordinal, que 
miden la movilidad 

urbana 

Al realizar una investigación es necesario realizar un estudio piloto de 

factibilidad que, según Diaz Muñoz, es un estudio pequeño que se aplica 

antes de realizar el estudio con una escala y complejidad mayor con el fin de 

evitar errores mayores al realizar la aplicación final del instrumento. (Díaz 

Muñoz, 2020). Para esta investigación se ha realizado el pilotaje aplicado a 

Tabla 1. 

Tabla de instrumentos y técnicas de recolección de datos. 



19 

20 personas al que se ha realizado un análisis de confiabilidad de Alfa de 

Cronbach, establecido por Lee J. Cronbach. Según Oviedo y Campo es un 

resultado promedio de la correlación de los ítems que forman la encuesta 

(Oviedo & Campo Arias, 2005). Estas 20 personas son visitantes del sector 

del paseo mega, con los criterios de inclusión, obteniendo valores de Alfa de 

Cronbach para el cuestionario 1 “Centralidad” el cual contiene 26 ítems, 

arrojó un valor de 0,885 y el cuestionario 2 “Desarrollo Urbano” con 9 ítems, 

se obtuvo un valor de 0,807 en ambos prueba piloto el resultado ha sido 

aceptable. (ANEXO 08) 

3.5. Procedimientos: 

Para poder obtener los datos e información que se requiera para el trabajo 

de las variables, y así cumplir con los objetivos específicos que se han 

propuesto en esta investigación, se plantea ciertos pasos teniendo como 

base lo propuesto por Sampieri. 

Planteo del problema: Se realiza el planteamiento del problema teniendo 

en cuenta la realidad problemática a nivel internacional, nacional, local y en 

el sector de estudio, además se establecen los objetivos de la investigación, 

preguntas e hipótesis. 

Realizar la investigación teórica: Recopilación de información en estudios, 

teorías y antecedentes que sean base para el conocimiento de términos 

correctos para tener un conocimiento amplio del tema a estudiar.  

Establecer variables y dimensiones: Se definió las variables y sus 

dimensiones, según la investigación teórica, además de los indicadores con 

los que se medirán las dimensiones y la escala de medición de estas, así 

como la operacionalización de estas. 

Recolección de datos: Se aplicó la encuesta a las personas pertenecientes 

a la muestra para la obtención de los resultados, relevantes para la 

investigación, así como la ficha de observación que se realizó en el sector 

de la investigación. 
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Análisis de resultados: Se analizaron los datos obtenidos mediante 

sistemas estadísticos en el programa SPSS, en el que se obtuvieron 

resultados netamente numéricos para concluir la investigación con estos 

comprobando las hipótesis y cumpliéndose los objetivos del estudio. 

3.6. Método de análisis de datos 

En esta investigación se utilizó el método de estadística descriptiva según, 

(Hernández Sampieri et al., 2014) consiste en manejar la información tal 

cual, en el momento de la investigación, para ser interpretada y analizada 

para evaluar mediante tablas o gráficos, y conocer características 

específicas. 

Para obtener conclusiones o tendencias se realizó la estadística inferencial 

después de la estadística descriptiva, en la cual se interpretó los datos 

obtenidos del grupo de muestra, en el proceso se realizó primero un pilotaje 

en el cual se obtuvo el alfa de Cronbach para la confiabilidad de la prueba, 

en la cual luego se realizó las encuestas teniendo así los datos numéricos 

que pasaron por la prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov que nos 

indicó que se debe realizar el Rho de Spearman en el cual se obtendrá la 

significatividad entre variables y entre dimensión y variable. (Levine et al., 

n.d.).

3.7. Aspectos éticos 

Esta investigación respetará la participación del usuario que acude a la 

centralidad a realizar distintas actividades, Además se aplicará le 

confidencialidad y protección de los datos que serán recolectados. Toda la 

información de la tesis será redactada en estilo APA, y se verá aplicada por 

el turnitin para comprobar que no exista plagio. 

IV. RESULTADOS

En este punto se presentan los resultados de nivel descriptivo e inferenciales 

derivados de los objetivos generales y específicos propuestos en la 

investigación.  
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Previo a realizar el análisis inferencial entre las variables de centralidad y 

desarrollo urbano, se aplicó la normalidad de Kolmogórov-Smirnov y así poder 

verificar si los datos tienen una distribución normal.  

Los resultados de la prueba fueron los siguientes: 

Variables/ Dimensiones Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Nueva centralidad 0,214 78 0,001 

 Dimensión Movilidad urbana 0,207 78 0,001 

 Dimensión Concentración de actividades 0,205 78 0,000 

 Dimensión Calidad de espacio 0,198 78 0,001 

Desarrollo Urbano 0,184 78 0,030 

Correspondiente con los resultados que se pueden observar en la tabla N°2 y 

tomando en cuenta que el valor de significancia establecido para esta prueba 

es de 0.05, se concluyó que los datos no cuentan con una distribución normal, 

es por eso que se aplicó una prueba de hipótesis no paramétrica, siendo la 

prueba de correlación Rho de Spearman. Para la prueba de correlación se 

estableció considerar la significancia con un nivel de 5%, es decir un valor de 

0,05 el cual se utilizó para aceptar o rechazar las hipótesis respectivas. 

Tabla 2. 

Prueba de normalidad de Kolmogorov - Smirnov 
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 Tabla 3. 

La nueva centralidad del sector norte influye en el desarrollo urbano de la 
ciudad de Piura, 2023. 

Correlaciones 
Centralidad 

Urbana 
Desarrollo 

Urbano 

Rho de Spearman Centralidad 
Urbana 

Coeficiente 
de 
correlación 

1.000 0.049 

Sig. 
(bilateral) 

0.335 

N 385 385 

Desarrollo 
Urbano 

Coeficiente 
de 
correlación 

0.049 1.000 

Sig. 
(bilateral) 

0.335 

N 385 385 

En la tabla N° 3 se evidencia que el 15.58% de las personas encuestadas se 

encuentran en desacuerdo con la centralidad urbana, el 54.55% de las 

personas se encuentran ni en acuerdo ni en desacuerdo con respecto a la 

centralidad urbana y el 29.87% de las personas encuestadas se encuentran 

de acuerdo con la variable centralidad urbana. También podemos observar en 

la tabla que el 3.64% de las personas encuestadas se encuentran en 

desacuerdo con el desarrollo urbano, el 82.60% se encuentran ni en acuerdo 

ni en desacuerdo con la variable desarrollo urbano, y las personas que se 

encuentran de acuerdo con el desarrollo urbano han sido el 13.77% de las 

personas encuestadas. Así también tenemos que en los resultados obtenidos 

en la tabla de la prueba estadística de correlación de Spearman es rho=0.049 

indicando que el valor de correlación es positivo, y con una significancia de 

p=0.335 (p<0.05), al ser el valor mayor a 0.05 se explica que no hay una 

Centralidad 
urbana 

Desarrollo urbano 

Total general 
En 

desacuerdo 
Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

De acuerdo 

n % n % n % n % 

En desacuerdo 1 0.26 51 13.25 8 2.08 60 15.58 

Ni de acuerdo ni 
en desacuerdo 

9 2.34 167 43.38 34 8.83 210 54.55 

De acuerdo 4 1.04 100 25.97 11 2.86 115 29.87 

Total general 14 3.64 318 82.60 53 13.77 385 100.00 
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relación significativa entre ambas variables. Entonces se afirma que teniendo 

un nivel de confianza de 95% si existe una correlación positiva entre la 

centralidad sobre la variable desarrollo urbano, pero no existe una 

significancia de la variable centralidad del sector norte sobre la variable 

desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 2023. 

Tabla 4 

La movilidad urbana de la nueva centralidad del sector norte influye en el 
desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 2023. 

Correlaciones Movilidad Urbana 
Desarrollo 

Urbano 

Rho de 
Spearman 

Movilidad Urbana Coeficiente de 
correlación 

1.000 -0.013

Sig. (bilateral) 0.799 

N 385 385 

Desarrollo Urbano Coeficiente de 
correlación 

-0.013 1.000 

Sig. (bilateral) 0.799 

N 385 385 

En la tabla N°4 se evidencia que en los resultados obtenidos de la prueba 

estadística de correlación de Spearman es rho=-0.013 indicando que el valor 

de correlación es negativo, y con una significancia de p=0.799 (p<0.05) al ser 

el valor mayor a 0.05 se explica que no hay una relación significativa entre la 

dimensión movilidad urbana y la variable desarrollo urbano. Entonces se 

afirma que teniendo un nivel de confianza de 95% existe una correlación 

negativa entre la dimensión movilidad urbana de la variable centralidad sobre 

la variable desarrollo urbano, pero que no existe una significatividad entre la 

dimensión movilidad urbana y la variable desarrollo urbano, esto quiere decir 

que luego de realizar las encuestas las personas coinciden en que el resultado 

de que la movilidad urbana de la nueva centralidad del sector norte no tiene 

influencia significativa en el desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 2023. 
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Tabla 5 

La concentración de actividades de la nueva centralidad del sector norte 

influye en el desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 2023 

Correlaciones 
Concentración 
de actividades 

Desarrollo 
Urbano 

Rho de 
Spearman 

Concentración de 
actividades 

Coeficiente de 
correlación 

1.000 ,135** 

Sig. (bilateral) 0.008 

N 385 385 

Desarrollo Urbano Coeficiente de 
correlación 

,135** 1.000 

Sig. (bilateral) 0.008 

N 385 385 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  

En la tabla N° 5 se muestra que en los resultados de la prueba estadística de 

correlación de Spearman es rho=0,135** indicando que el valor de correlación 

es positivo de p=0.008 (p<0.05) teniendo una relación estadísticamente 

significativa. Entonces se afirma que teniendo un nivel de confianza de 95% 

si existe una correlación positiva moderada entre la dimensión concentración 

de actividades de la variable centralidad sobre la variable desarrollo urbano, 

esto quiere decir que las personas encuestadas consideran que teniendo en 

cuenta los indicadores, cubren su necesidad en las distintas edificaciones 

destinadas a usos diferentes, y realizando las actividades necesarias para 

ellos en esta centralidad, siendo así de gran importancia para el desarrollo 

urbano, resultando que la concentración de actividades de la nueva 

centralidad del sector norte  influye significativamente en el desarrollo urbano 

de la ciudad de Piura, 2023. 
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Apoyados en la ficha de observación hemos podido encontrar un total de 172 

edificaciones que generan movimiento comercial y vuelve un punto de interés 

al sector, entre estos locales de comercio se encuentran macro empresas, 

empresas y emprendimientos, que debido al auge de estos, es que se han ido 

extendiendo por el sector, creando además oportunidades de trabajo para los 

ciudadanos de todo Piura, y un sector atractivo para la apuesta por el 

crecimiento económico por parte de grandes empresas nacionales. Esto 

coincide con los datos obtenidos en los cuales se contrasta el número de 

personas que asisten en su mayoría a las edificaciones comerciales del sector 

ya sea para realizar compras de primera necesidad, en supermercados o 

pequeñas bodegas, para realizar actividades de esparcimiento y ocio como 

en restaurantes, bares, tragamonedas o espacios de recreación, así como 

para realizar actividades financieras y de negocios, en los edificios de 

entidades bancarias y oficinas que existen actualmente. 

Así también observamos que la actividad que predomina, pero en menor 

cantidad de 18, es la de salud refiriéndose a clínicas particulares de gran 

importancia para la ciudad y clínicas especializadas para distintas 

enfermedades cubriendo así la necesidad de la atención médica privada de 

Imagen 1. 

Plano de distribución de actividades en la nueva centralidad. 
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los ciudadanos de Piura. Siendo como tercera actividad predominante es la 

de Educación con un total de 9 instituciones educativas entre nidos e 

instituciones educativas de nivel inicial, como instituciones educativas 

privadas de nivel primaria y secundaria de relevancia para la educación 

básica, también existe la edificación de la Universidad de Piura de gran 

importancia para la educación superior privada de la ciudad, incluso de la 

provincia de Piura abasteciendo así este sector con distintos niveles de 

educación para la ciudad, encontramos en menor número los espacios de 

áreas verdes y parques en el sector con un total de 6 espacios, finalmente se 

tienen las edificaciones destinadas para instituciones públicas como aquellas 

pertenecientes al Gobierno Regional de Piura como su sede central y el 

archivo perteneciente a este y Colegios Profesionales del Perú con un total de 

5 edificaciones, de gran tamaño en los cuales se realizan actividades de 

relevancia para la ciudad de Piura, y suelen ser puntos de encuentro para 

actividades gubernamentales de la ciudad. Siendo el resto de edificaciones de 

tipo residencial, que han mantenido el uso a pesar del cambio que han tenido 

en su mayoría las edificaciones, así también existen un total de 3 terrenos que 

se encuentran baldíos y son de propiedad privada. 



27 
 

Tabla 6 

La calidad de espacio de la nueva centralidad del sector norte influye en el 

desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 2023. 

Correlaciones 
Calidad de 

espacio 
Desarrollo Urbano 

Rho de 
Spearman 

Calidad de espacio Coeficiente de 
correlación 

1.000 -0.057 

Sig. (bilateral) 
 

0.262 

N 385 385 

Desarrollo Urbano Coeficiente de 
correlación 

-0.057 1.000 

Sig. (bilateral) 0.262 
 

N 385 385 

 

En la tabla N° 6 tenemos que en los resultados de la prueba estadística de 

correlación de Spearman es entre la dimensión calidad de espacio y la 

variable desarrollo urbano es rho=-0.057 indicando que el valor de correlación 

es negativo, y con una significancia de p=0.262 (p<0.05) indicando que esta 

relación no es estadísticamente significativa puesto que el valor es mayor al 

nivel 0.05. Entonces se afirma que teniendo un nivel de confianza de 95%  

existe una correlación negativa entre la dimensión calidad de espacio de la 

variable centralidad sobre la variable desarrollo urbano pero no una 

significatividad entre estas, esto nos indica que la percepción obtenida por la 

población con lo que tiene que ver con el estado en el que se encuentran los 

espacios y el mobiliario urbano no es positiva, es por eso que las personas al 

responder las encuestas dan un resultado de que la calidad de espacio de la 

nueva centralidad del sector norte no influye significativamente en el 

desarrollo urbano de la ciudad de Piura, 2023. 

Así esta información es contrastada con el levantamiento realizado acerca de 

los espacios de áreas verdes y parques encontrados en el sector de estudio, 

para en base a los indicadores tener datos resultados de la observación 

plasmados en el plano que se muestra. 
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Podemos observar un total de 4 parques y 2 áreas verdes, en su mayoría con 

estado regular a bueno, considerando que el parque de mayor extensión es 

el parque Santa Ana, que no se encuentra abierto a todo el público esto 

genera que se limite el uso como un espacio de esparcimiento para todos los 

ciudadanos que asisten al sector, por otro lado dentro de los parque con 

menor extensión se encuentran 3 los cuales tienen un nivel regular, ya que 

ciertos sectores de estos se encuentran en un estado aceptable, pero aún con 

carencias para poder abastecer a la población que acude al sector en su 

necesidad de recreación. Podemos considerar dentro de estos espacios al 

total de 1,887 ml correspondientes a las bermas con área verde, teniendo un 

estado de regular a malo ya que al no existir paso peatonal las personas 

suelen usar estos espacios como pase, descuidando así las áreas verdes, 

esto teniendo en consideración el estado y mantenimiento que deben tener. 

Entonces existe una extensión importante de áreas verdes, pero no se 

encuentran con la calidad adecuada para estar considerado como muy bueno. 

Imagen 2. 

Plano del estado de áreas verdes del sector. 
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V. DISCUSIÓN 

En cuanto al objetivo general de la investigación, se propuso determinar de 

qué manera es que la nueva centralidad del sector norte, influye en el 

desarrollo urbano de la ciudad de Piura, durante el 2023.  

En los resultados de la tabla N°3 señala que el coeficiente Rho obtenido de la 

correlación Rho de Spearman, fue 0.049, esto explica que existe una 

correlación positiva entre la centralidad y el desarrollo urbano de la ciudad de 

Piura, además se obtuvo el valor de p=0.335 demostrando que no existe una 

significatividad entre la variable independiente y la variable dependiente. 

Estos resultados no coinciden con la investigación realizada por (Lovon Caso 

& Larota Sanz, 2020) en la zona sur de Arequipa Metropolitana 

específicamente en la zona de Umapalca, en donde se planteó la 

identificación de áreas en con características potenciales para desarrollar 

centralidades, teniendo que estas centralidades mejorarán y ordenarán a la 

población, además se determinó espacios de gran importancia en la ciudad, y 

obteniéndose como resultado zonas con mayor concentración de actividades 

en la zona estudiada de la ciudad de Arequipa generando así también la 

creación de oportunidades y empleo. 

A su vez también no concuerda con la investigación de (Vega Centeno, 2017) 

que habla acerca de la centralidad de Lima Norte desde la dimensión urbana, 

en donde se puede obtener que el crecimiento de la ciudad  y la forma de esta 

genera nuevas centralidades, y considera como un punto importante el 

desarrollo económico, debido a la incrementación de demanda es necesario 

implementar estos espacios importantes de la ciudad para mejorar la oferta 

de espacios y servicios a la población. 

Según lo que indica (Napadensky Pastene, 2016) en la investigación que 

aplica en Gran Concepción en Chile, los datos obtenidos no tienen relación 

puesto que se refieren a la importancia de la descentralización de la ciudad, 

es decir la gran influencia que tengan las centralidades en el las 

transformaciones de la ciudad tanto funcionales y morfológicos. 
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En referencia al objetivo específico identificar como la movilidad urbana de la 

nueva centralidad del sector norte influye en el desarrollo urbano de la ciudad 

de Piura, 2023; en los resultados de la tabla N°4 señala el coeficiente Rho 

obtenido de la correlación Rho de Spearman fue -0.013, esto explica que se 

da una correlación negativa entre la movilidad  urbana y el desarrollo urbano, 

se muestra también el valor de p=0.799 comprobándose que no existe una 

significancia entre la dimensión movilidad urbana de la centralidad y la 

variable desarrollo urbano. Los resultados obtenidos no tuvieron coincidencia 

con lo que indica (Frisancho Yépez, 2021) en la investigación acerca de las 

oportunidades que se generan al tener espacios vacíos que pueden 

convertirse en nuevas centralidades, en donde se habla acerca del 

desplazamiento que tendrá la población hacia dichos centros, la accesibilidad 

de estas hacia sectores amplios, además de buscar adaptar los espacios a la 

ciudad y su contexto y realizar redes de conexión para la mejor comunicación 

y relación espacial.  

Por otra parte los resultado no tienen concordancia con (Christaller, 1933) 

quien en sus conceptos de la centralidad habla de la relación entre la 

movilidad de la población y las centralidades, mostrando como la cercanía 

entre estas aminora los costos de transporte, y teniendo así abastecida a la 

población al tener una distribución de las centralidades en la ciudad, y donde 

también explica que la movilidad urbana es una dimensión importante para el 

desarrollo de las centralidades y su productividad, así como para satisfacción 

de los ciudadanos al abastecer las distintas necesidades e intereses de 

movimiento. 

Así también los datos obtenidos no tienen coincidencia con el modelo de 

centralidad generado por (William, 1964) en el cual propone que existe una 

gran relación entre la accesibilidad y movilidad con la localización, arrojando 

un gráfico el cual muestra cómo es que en los centros se miden por las 

distancias  y tiempos que demoran los usuarios en abastecer sus 

necesidades. 

En referencia al objetivo específico analizar como la concentración de 

actividades de la nueva centralidad del sector norte influye en el desarrollo 

urbano de la ciudad de Piura, 2023.  
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En los resultados de la tabla N°5 señala que el valor de Rho obtenido de la 

prueba de correlación de Rho de Spearman es 0,135** esto demuestra que la 

concentración de actividades tiene una correlación positiva con el desarrollo 

urbano de la ciudad de Piura, se obtuvo el valor de p= 0.008 dándose una 

significancia entre la dimensión concentración de actividades de la variable 

centralidad y el desarrollo urbano. 

Coincidiendo así con (Serrano & Durán, 2020) en su investigación acerca del 

análisis que hacen a la centralidades den la ciudad de Quito, concluyen por 

establecer que si existe una aglomeración de actividades especialidades. Por 

otra parte concuerda con lo explicado por (Vega Centeno, 2017) al referirse a 

la concentración de actividades y los tipos de actividades, como en el espacio 

de estudio que existen actividades comerciales, financieras, educación, salud, 

recreación, residencial incluso edificios del Estado, además refiere a que por 

la tipología que predomina en la centralidad se podría tipificar a esta como por 

ejemplo una centralidad en su mayoría comercial, es válido rescatar que la 

centralidad debe estar correctamente abastecida por servicios básico.  

Según (Pinedo López & Lora Ochoa, 2019) explica también que esta tipología 

de centralidad tipo comercial, da pie a que estos lugares de comercio generen 

fuentes de trabajo, ampliándose los motivos para una movilización de las 

personas y un crecimiento económico aportando a los ciudadanos no solo del 

sector sino de toda la ciudad de Piura que se desplazan hasta el lugar. 

Podemos con los datos obtenidos confirmar lo escrito por (Alcalá & Zamora, 

2019) que usa como definición de la centralidad, a los espacios con amplias 

funciones y que es autosuficiente, para desarrollar ciclos y procesos de 

actividades dentro sin necesidad de salir de esta para obtener servicios. 

En referencia al objetivo específico demostrar como la calidad de espacio de 

la nueva centralidad del sector norte influye en el desarrollo urbano de la 

ciudad de Piura, 2023. 

En los resultados de la tabla N°6 señala que el valor de Rho obtenido de la 

prueba de correlación de Rho de Spearman, es -0.057 que demuestra la 

correlación negativa entre dimensión y variable, pero el valor de p=0.262 

demuestra que no existe una significancia entre la dimensión calidad de 

espacio y la variable desarrollo urbano, ya que el valor obtenido es mayor a 
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0.05 establecido para la significatividad. Los resultados obtenidos no tienen 

una coincidencia con la investigación de (Díaz Nuñez & Escamilla Galindo, 

2013) en la cual se trata acerca de las centralidades y como forman parte del 

desarrollo intraurbano, en el cual se da y reconoce importancia y valor de los 

espacios públicos pertenecientes a las centralidades, entendiéndose que a 

diferencia de lo que pasa en la zona estudiada, en la investigación de la ciudad 

de Puerto Vallarta si existen regulaciones por parte de las entidades públicas 

para una planificación y organización de espacios, buscando un beneficio de 

uso de la población.  

De la misma manera estos datos obtenidos no concuerdan con el estudio que 

realizaron (Hernández Bonilla & Gómez Gómez, 2015) que hablan 

específicamente de los conflictos espaciales que pueden existir y los espacios 

públicos n la centralidad en la ciudad de Veracruz, que estudian el caso desde 

el punto socio urbano, es decir busca una relación de la sociedad o de la 

población y su cercanía  o desarrollo de las relaciones sociales en los espacios 

públicos, como las calles, parques o plazas, pero teniendo en cuenta como en 

el caso del antecedente antes mencionado se trata de entablar incluso una 

conversación de una constante mejora en los espacios por parte de la entidad 

gubernamental y recibir los comentarios realizados por la población al ver el 

trabajo de este.  

Al mismo tiempo los datos obtenidos, no concuerdan con el análisis de usuario 

y su percepción del espacio en el que se dispondrá a evaluar puntos como, 

las veredas, el tránsito, la limpieza, estadio de mantenimiento seguro de los 

espacios, haciendo participe al usuario del análisis de la centralidad que 

frecuenta, ya que existe una fuerte relación de los espacios y las relaciones 

sociales según (Vega Centeno, 2017). 
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VI. CONCLUSIONES

1. Se estableció que la centralidad del sector norte no tiene una influencia

significativa en el desarrollo urbano de la ciudad de Piura, dando un valor de

p=0.335 obtenido de realizar RHO de Sperman, siendo mayo de 0.05 y una

correlación positiva rho=0,049. Así se evidencia que la generación de la

nueva centralidad y sus características no establece un impacto en los

aspectos que influyen en el desarrollo urbano de la ciudad de Piura.

2. Se estableció que la movilidad urbana no muestra una relación significativa

positiva con respecto al desarrollo urbano de la ciudad de Piura, no

generándose una asociación con la variable, ya que el resultado obtenido

fue de p=0.799 siendo menor que el establecido como referencia además de

una correlación negativa de rho=-0,013. Sosteniendo la movilidad urbana de

la nueva centralidad del sector norte no generan una influencia en el

desarrollo urbano de la ciudad de Piura.

3. Se estableció que la concentración de actividades tiene una relación

significativa positiva con respecto al desarrollo urbano de la ciudad de Piura,

siendo el resultado p=0.008 menor al valor de 0.05 y el valor de rho= 0,135.

Así podemos concluir con que las centralidades logran ser sectores

autosuficientes en los cuales las actividades diversas cumplen con lo

requerido para las personas y generar una conglomeración y así también un

movimiento económico importante para el desarrollo de la ciudad de Piura.

4. Se determinó que la calidad de espacio no tiene un nivel de significancia

adecuado con respecto al desarrollo urbano de la ciudad de Piura, ya que se

obtuvo en los resultados el valor de p=0.262, siendo este dato mayor al nivel

teórico 0.05, pero una correlación negativa de rho=-0.057. Se puede

evidenciar con este dato que la calidad de espacio de la nueva centralidad

no genera un impacto debido a la falta de infraestructura y de mejora de esta,

haciendo que los espacios públicos no cuenten con la calidad adecuada para

ser parte de una centralidad y tener una significancia sobre el desarrollo

urbano de la ciudad de Piura.
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VII. RECOMENDACIONES

1. En cuanto a la calidad del espacio se recomienda a la Oficina de Ecología

y Medio Ambiente a que se realicen medidas con respecto a los espacios

destinados para área verde y parques, para así mejorar la imagen de la

ciudad y el bienestar de los ciudadanos y su relación con el ambiente.

2. Se recomienda a la Gerencia de Desarrollo Económico Local realizar

planes estratégicos en los cuales se impulse más al desarrollo urbano

mediante el crecimiento económico del sector de estudio, pues se ha dado

un auge económico con empresas, grandes y medianas, así como

emprendimientos que abastecen las necesidades de la población.

3. Al analizar la movilidad urbana se recomienda a la Oficina de Transportes

y Circulación Vial que se priorice este sector, debido a la confluencia de

personas, realizando planes para la mejor accesibilidad al sector.

4. Se recomienda al Colegio de Arquitectos del Perú – Sede Piura, que

intervengan en las acciones de la Municipalidad de Piura con respecto al

sector, para asegurar una integración urbana correcta.
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ANEXOS 

ANEXO 01. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 



ANEXO 02.  MATRIZ DE CONSISTENCIA 



 
 

ANEXO 03. CUESTIONARIO 01 CENTRALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANEXO 04. CUESTIONARIO 02 DESARROLLO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 05. FICHA DE OBSERVACIÓN CENTRALIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 06.  FICHA DE OBSERVACIÓN DESARROLLO URBANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 07. VALIDEZ POR EXPERTOS 

Validez de instrumentos por experto N°01 Dr. Arq. Luis Tarma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Validez de instrumentos por experto N°02 MsC. Ing. Cristhian Rodriguez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Validez de instrumentos por experto N°03 Dr. Arq. Cesar Cubas Ramírez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Validez de instrumentos por experto N°03 Dr. Arq. Carlos Zulueta Cueva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

Validez de instrumentos por experto N°03 Mg. Arq. Luiggi Figueroa Cadenillas 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 





 
 

ANEXO 08. CONFIABILIDAD DE CRONBACH 

 



 
 

 

 



 
 

ANEXO 09. FORMULA DE MUESTRA 

 

Fórmula para obtener la muestra en una población infinita. 

 

 

Reemplazando valores en la fórmula 

 

Resultando así: 

Redondeando a 385 

 

 

 



 
 

ANEXO 10. BASE DE DATOS DE VARIABLE CENTRALIDAD  



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 11. BASE DATOS VARIABLE DESARROLLO URBANO 



 
 

 





 
 

 






