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RESUMEN 

El aumento de las temperaturas con el pasar del tiempo ha cambiado los 

patrones climáticos, así mismo altera el equilibrio en la naturaleza generando 

consecuencias riesgosas para todo ser vivo. Es por ello que se investigó sobre 

la relación que existe entre el Fenómeno el Niño (FEN) y la resiliencia urbana, 

analizando la capacidad que tiene la ciudad ante los fuertes impactos que deja 

este evento climático, teniendo por objetivo determinar la relación entre el FEN 

y la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande. La investigación es de tipo 

básica con enfoque cuantitativo, de diseño no experimental transversal. Se 

utilizaron las técnicas de recolección de datos como la encuesta estructurada en 

base a cada dimensión en escala de Likert y la ficha de observación. Los 

resultados determinaron que existe una correlación positiva alta entre el FEN y 

la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande. Es por ello que resulta 

importante mencionar que el FEN puede generar desigualdad social y para 

abordar estos desafíos es necesario implementar medidas de adaptación y 

mitigación, fortalecer la infraestructura, mejorar la planificación urbana y 

fomentar la conciencia pública para construir ciudades resistentes y sostenibles. 

Palabras clave: Resiliencia urbana, fenómeno el niño, cambio climático, fuertes 

lluvias, desbordes e inundaciones. 



x 

ABSTRACT 

The increase in temperatures over time has changed climate patterns, and also 

alters the balance in nature, generating risky consequences for all living beings. 

That is why the relationship between the El Niño Phenomenon (FEN) and urban 

resilience was investigated, analyzing the capacity that the city has in the face of 

the strong impacts left by this climatic event, with the objective of determining the 

relationship between the FEN and the urban resilience of the city of 

Tambogrande. The research is basic with a quantitative approach, with a non-

experimental cross-sectional design. Data collection techniques were used such 

as the structured survey based on each dimension on a Likert scale and the 

observation sheet. The results determined that there is a high positive correlation 

between the FEN and the urban resilience of the city of Tambogrande. This is 

why it is important to mention that FEN can generate social inequality and to 

address these challenges it is necessary to implement adaptation and mitigation 

measures, strengthen infrastructure, improve urban planning and promote public 

awareness to build resilient and sustainable cities. 

Keywords: Urban resilience, El Niño phenomenon, climate change, heavy rains, 

overflows and floods. 
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I. INTRODUCCIÓN

El aumento de las temperaturas con el pasar del tiempo ha cambiado los 

patrones climáticos, a la vez se altera el equilibrio que existe habitualmente en 

la naturaleza y las consecuencias de ello son riesgosas para todo ser vivo 

(Naciones Unidas). Es por ello que se hablará de la relación que existe entre el 

Fenómeno el Niño (FEN) y la resiliencia urbana, en como las ciudades 

responden y se recuperan ante un evento climático. 

El término resiliencia o resiliente se utiliza en teorías del riesgo haciendo 

referencia a la capacidad que tienen las ciudades y territorios ante los fuertes 

impactos que tienen los eventos climáticos (Rexach, 2021).  

En Ceará, Brasil, el FEN ocasiona lluvias torrenciales que han generado 

inundaciones, debido a las condiciones océano-atmosféricas, por lo que en los 

estudios realizados de los múltiples eventos de desastres naturales en Ceará se 

concluye que tiende a aumentar la variabilidad climática y consigo los fuertes 

impactos que esta deja (Da Silva Lima, 2021). 

En Sao Paulo, Brasil, con el pasar de los años las zonas de llanuras aluviales 

fueron ocupadas, por pobladores de bajos recursos económicos, careciendo de 

garantías, recursos y un plan urbano. Para que esas áreas puedan ser ocupadas 

se necesitó de rellenos sanitarios lo que provocó alteraciones geomorfológicas 

de las planicies de inundación, por lo que la agenda pública de planificación 

urbana integró políticas básicas de saneamiento y drenaje; y políticas de 

participación pública (Vendrametto, 2021). Es por ello que se considera 

fundamental que las instituciones públicas estudien el lugar para implementar 

medidas adecuadas para mitigar los impactos causados por los fenómenos, 

creando instancias específicas para la sociedad civil, creando mecanismos de 

prevención a los asentamientos existentes los cuales son escenarios y contextos 

recurrentes de la variabilidad climática (Andrade, 2021). 

El Perú es un país admirado por su diversidad, siendo un punto turístico 

importante a nivel mundial.; sin embargo, es un país que sufre con los diversos 

fenómenos naturales; particularmente el FEN se ha manifestado a través del 

calentamiento del aire, fuertes lluvias e inundaciones. Siendo registrado el año 
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2017 como el último evento en el que hubo fuertes impactos materiales y 

personales, dejando en evidencia que los inconvenientes más graves son la 

inexistencia de la prevención a largo plazo, como: zonificación urbana, 

habilitación urbana, la infraestructura para el desagüe de lluvias y la 

discontinuidad en acciones rutinarias de prevención (Martinez, 2020).  

Piura en particular es una ciudad que ha sufrido la recurrencia de este fenómeno 

generador de grandes pérdidas, debido a las fuertes lluvias se han destruido 

cosechas y edificaciones, a su vez generan problemas de salud y desafíos a 

quienes la habitan. Las grandes lluvias, dan cuenta de los retos que la naturaleza 

plantea a la ciudad, la economía, viviendas, transportes y saneamiento. 

Desde enero hasta abril del 2023 se registraron fuertes lluvias en la región Piura 

dejando 1 014 personas damnificadas y 9 280 afectadas, 269 viviendas en 

condiciones inhabitables, 73 viviendas destruidas y 3 847 viviendas con 

rigurosos daños, dejando en evidencia la vulnerabilidad urbana que tiene Piura 

y sus distritos (COEN-INDECI, 2023).  

Por otro lado, en el año 2017, los daños ocasionados dejaron las siguientes 

cifras: 427 693 pobladores perjudicados, 97 708 pobladores damnificados, 50 

personas lesionadas, 20 personas muertas; en los daños ocasionados a la 

infraestructura civil y social, tenemos: 91 584 viviendas afectadas, 22 120 

viviendas destruidas e inhabitables, 1 035 instituciones educativas afectadas y 

70 instituciones educativas destruidas e inhabitables (OPS, 2018).  

Se toma como zona de estudio el distrito de Tambogrande perteneciente a la 

ciudad de Piura, siendo parte de los más afectados por inundaciones fluviales, 

desborde del río Piura y desborde de la quebrada Carneros, en el último evento 

climático extremo del año 2023 dejó a su paso 370 viviendas afectadas, 24 

colegios y 5 centros de salud en mal estado (COEN-INDECI, 2023). A pesar de 

conocer el poder devastador del FEN y ser un fenómeno recurrente, aún abunda 

la falta de desagües adecuados y la falta de planificación urbana por lo que se 

vuelve una población vulnerable (Olmo, 2023). 

Se sabe que, en el transcurso del 2017 al 2023 el proceso para la recuperación 

de todo lo afectado en el FEN del 2017 ha sido lento, el cual urge ser atendido y 

de esta manera poder prevenir eventos climáticos futuros (Huapaya, 2021). Por 
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lo que en el proyecto de investigación que se presenta nos da la oportunidad de 

analizar la relación que existe entre el Fenómeno el Niño (FEN) y la resiliencia 

urbana del distrito de Tambogrande, ya que forma parte de las ciudades más 

golpeadas por este fenómeno, de esta manera nos va a permitir definir cómo es 

que ha sobrellevado esta ciudad los fuertes impactos y catástrofes.  

En base al tema de investigación se plantea la siguiente pregunta para obtener 

el problema general: ¿Cuál es la relación entre el FEN y la resiliencia urbana en 

la ciudad de Tambogrande, Piura 2023?, para plantear los problemas específicos 

se plantean las siguientes preguntas: ¿Cuál es la relación de los cambios 

atmosféricos y la resiliencia urbana en la ciudad en la ciudad de Tambogrande, 

Piura 2023?, ¿Cuál es la relación de las fuertes lluvias y la resiliencia urbana en 

la ciudad de Tambogrande, Piura 2023?, ¿Cuál es la relación de los desbordes 

y precipitaciones y la resiliencia urbana en la ciudad de Tambogrande, Piura 

2023?.  

Por lo tanto, se establece como objetivo general: determinar la relación entre el 

FEN y la resiliencia urbana en la ciudad de Tambogrande, Piura 2023, y los 

siguientes objetivos específicos: determinar la relación de los cambios 

atmosféricos y la resiliencia urbana en la ciudad de Tambogrande, Piura 2023, 

determinar la relación de las fuertes lluvias y la resiliencia urbana en la ciudad 

de Tambogrande, Piura 2023, determinar la relación de los desbordes y 

precipitaciones y la resiliencia urbana en la ciudad de Tambogrande, Piura 2023. 

En base a ello se plantea la hipótesis general de la siguiente manera: Existe una 

relación altamente significativa entre el FEN y la resiliencia urbana en la ciudad 

de Tambogrande, Piura 2023. De tal modo que las hipótesis específicas 

planteadas fueron: Los cambios atmosféricos tienen una relación altamente 

significativa con la resiliencia urbana en la ciudad de Tambogrande, Piura 2023; 

las fuertes lluvias tienen una relación altamente significativa con la resiliencia 

urbana en la ciudad de Tambogrande, Piura 2023; los desbordes y 

precipitaciones tienen una relación altamente significativa con la resiliencia 

urbana en la ciudad de Tambogrande, Piura 2023. 

La justificación teórica es un componente crucial para el proyecto de 

investigación que involucra describir las brechas de conocimiento existentes que 
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se busca reducir con la investigación (Fernández, 2020), por lo tanto, ya que se 

conocerá la capacidad de la ciudad para enfrentar y recuperarse del FEN, cabe 

recalcar que este proyecto de investigación es de utilidad como antecedente para 

futuras investigaciones. 

La justificación metodológica se da cuando se está realizando un método nuevo 

para generar conocimientos confiables y válidos, plantea, indaga y formula 

nuevos métodos (Moreno, 2021). Por lo tanto, se justifica metodológicamente ya 

que tendrá un enfoque cuantitativo y se determinarán las condiciones de la 

ciudad de los sectores afectados, a través de una serie de métodos y 

conocimientos, por lo que se utilizarán fichas de observación y encuestas.  

La justificación práctica hace referencia a la muestra de valor que la investigación 

puede brindar en términos medibles en el mundo real, mostrando el impacto que 

tiene el estudio en la realidad (Fernández, 2020). Por lo tanto, se justifica de 

manera práctica debido a la proporción de información relevante que se brindará 

para la gestión de riesgos, la planificación urbana, la protección de la población 

y el aprendizaje que se compartirá. 

La justificación social hace referencia a cómo el proyecto de investigación 

ayudará a la sociedad de la zona estudiada (Martini, 2017). Por lo tanto, el 

proyecto tiene relevancia social ya que se investigará de qué manera la ciudad 

y los ciudadanos de Tambogrande han resistido a los impactos ocasionados por 

el FEN. 
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II. MARCO TEÓRICO
Para desarrollar la investigación se han analizado estudios con un punto similar 

a los objetos de estudios, con la finalidad de establecer un concepto claro del 

Fenómeno el Niño (FEN) y de la resiliencia urbana, de manera que el trabajo 

tenga relación con las variables mencionadas, a partir de antecedentes 

internacionales, nacionales y locales. 

En los antecedentes internacionales se nos indica que existe una urgencia en 

Latinoamérica respecto a la crisis climática y la falta de compromisos en la 

mitigación. A pesar de ello, durante la pandemia por COVID 19, pasaron a 

segundo plano los compromisos en múltiples sectores que disminuyan los 

impactos por el FEN (Fenómeno el Niño), volviéndose importante la voluntad 

política cumpliendo el rol principal para brindar recursos, información pública e 

incentivar la colaboración de los ciudadanos (Carrión, 2023). 

El aumento de la capacidad de resiliencia es relevante para una planificación 

urbana en las áreas que están expuestas a amenazas naturales, ya que un 

centro poblado planificado está en las posibilidades de adecuar su sistema 

urbano y poder cohabitar con ellas con el fin de no solo resistir los impactos que 

genera un fenómeno natural (Zazo, 2020). Por lo que se realizó una evaluación 

a la vulnerabilidad frente al cambio climático en Panamá y se concluyó que un 

factor importante es la planificación urbana, ya que debido a esa deficiencia 

existe una población vulnerable, la contaminación va en aumento de la misma 

forma que la vulnerabilidad a los desastres naturales, influyendo en ello el 

crecimiento poblacional (Mack, 2022).  

Se realizó un estudio en Colombia el cual se enfocó en la capacidad de analizar 

los aspectos más importantes para lograr detectar los niveles de impacto 

ambiental y riesgo por inundaciones generados en algunas zonas que han sido 

más afectadas. La investigación concluye con mapas de riesgo elaborados con 

diseños urbanos de acuerdo con la forma del Municipio de Villavicencio, las 

estrategias de resiliencia urbana y a la vez se han implementado insumos para 

la prevención de desastres (Yolanda, 2021). 

El estudio del cambio climático resulta relevante ya que las ciudades reúnen más 

del 80% de la población y residen en su gran mayoría los movimientos 
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económicos de su población al ser eminentemente urbanas, adicional a ello las 

condiciones socioeconómicas que no suelen ser las mismas para todos, las 

hacen vulnerables a los impactos de un evento climático, es por ello que se debe 

considerar el cambio climático y la planificación urbana como factores altamente 

importantes, hasta las construcciones futuras, sociológicas y geográficas que 

ayuden a formar el mundo del futuro (Duque & Montoya, 2021). 

La resiliencia urbana genera interdependencias, permanencia y vínculo entre el 

residente y el lugar en el que habita ayudando de esta forma a fortalecer 

múltiples componentes que son expuestos y se vuelven susceptibles ante los 

desastres ocasionados por un evento climático. En consecuencia, nace la 

necesidad de crear ciudades que sean resistentes a los fenómenos naturales 

extremos y se vuelve esencial la planificación urbana y territorial para asegurar 

la forma en la que se desenvuelven las localidades ante los eventos climáticos 

(Igarza, 2018). 

Por otro lado, de manera inherente o adquirida, sea consciente e inconsciente, 

existen prácticas de organización por parte de los residentes. Aunque el 

concepto resiliente para ellos fuera desconocido, se han fortalecido dichos lazos 

creando organizaciones comunitarias complejas y estructuradas que vuelven a 

la comunidad resistente a los impactos de los eventos climáticos extremos, 

sobreponiéndose a los infortunios, buscando y encontrando soluciones en la 

ayuda mutua (Aversa, 2020). 

Según los antecedentes nacionales, se nos indica que, desde la fundación de 

Lima, las lluvias originan el desborde del río Rímac ocasionando daños, a pesar 

de ello, el crecimiento urbano ha ido en aumento ocupando zonas inundables 

cerca de las orillas de los ríos. Años atrás las áreas eran eriazas o agrícolas y 

en la actualidad están ocupadas por urbanizaciones como Carapongo, 

Cajamarquilla, Zarate, entre otros. Siendo afectadas por los desbordes del río 

Rímac que arrastra cantidades enormes de basura, por lo que se llega a la 

conclusión que las actividades humanas siempre están ocasionando nuevos 

riesgos (Castro, 2022). 

Siendo Lima una ciudad que ha sufrido la recurrencia de distintos fenómenos 

naturales los ciudadanos tuvieron que afrontar aquellos desafíos obligados a 
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crear una serie de medidas preventivas que les permitió resistir y adaptarse ante 

una situación crítica que amenazara su sobrevivencia, concentrándose en el 

mantenimiento y reparación de distintas construcciones que forman parte 

esencial de la ciudad las cuales estaban en amenaza (Reluz et al., 2020). 

Es importante estar informados por fuentes confiables y oportunas sobre los 

mecanismos de prevención, preparación y respuesta. Así mismo se considera 

optimizar la manera en la que se brinda información y los usuarios reciben, 

interpretan y aplican las recomendaciones que se brindan. Por otro lado, 

tomando en cuenta la capacidad de reacción se demostró que en momentos de 

crisis es posible coordinar acciones multisectoriales de manera rápida y también 

eficiente, contando con la solidaridad que tienen los peruanos. Llegando a 

determinar que el grave problema es la falta de prevención a largo plazo y la 

discontinuidad de rutinas para la prevención (Martinez, 2020). 

Para mostrar los riesgos en caso de una inundación por desborde de ríos debido 

a las intensas lluvias y la manera en la que afecta a los pobladores de la zona, 

se realizó un estudio en el distrito Ilave – Collao. Al estar ubicado el lugar de 

estudio en las laderas del segundo río más caudaloso de la cuenca del Lago 

Titicaca tienen altas probabilidades de inundación debido al desborde del río 

Rímac por las fuertes lluvias, llegando a determinar que sus barrios y 

urbanizaciones tienen un nivel de riesgo alto y muy alto por lo que se concluye 

que el lugar no cuenta con medidas de prevención que logren minimizar los 

riesgos por inundaciones y evitar desastres que perjudiquen a los habitantes. 

(Lopez, 2018). 

El FEN (Fenómeno el Niño) ocurrido en el 2017, ha formado eventos que 

desfavorecen a la infraestructura de agua y saneamiento, ocasionando daños 

notorios a la población, producto de la nula atención de las autoridades ya que a 

pesar del conocimiento del problema y la gran carencia con la que se cuenta en 

las gestiones de riesgo, no se encuentra un plan de mitigación para un evento 

climático como el FEN (Hidalgo, 2019). La intensidad de las lluvias, activaron 

quebradas secas aumentando el caudal del río Piura, generando desbordes, 

afectando no solo a viviendas e infraestructuras sino también a las vidas de las 

personas, sin embargo, a pesar de las pésimas condiciones en las que quedaron 
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los distritos afectados, con el pasar del tiempo varias familias se quedaron 

esperando un apoyo de alguna entidad (Ciprian, 2020). 

En los antecedentes locales se buscó identificar en la ciudad de Piura los 

factores de riesgo que han influido en la vulnerabilidad como peligro en 

asentamientos urbanos ocasionados por el fenómeno del niño en el 2017. Por lo 

que se llega a la conclusión que el FEN es un evento climático que ha impactado 

en gran porcentaje por las lluvias y las inundaciones fluviales que son un gran 

desafío, ya que afecta económicamente y demográficamente, es por ello que se 

considera importante crear asentamientos resilientes que puedan recuperarse 

de una manera más efectiva de los impactos que trae por consecuencia el 

fenómeno del niño (Pacherrez, 2020). 

Piura sufre periódicamente los desastres naturales que generan impactos como: 

lluvias torrenciales, inundaciones, pérdidas de cultivos, el incremento de 

enfermedades por las aguas estancadas, la escasez de agua dulce y la 

obstaculización de las vías de comunicación, lo que significa que no hay 

estrategias de resiliencia y de recuperación que estén a favor de la población 

vulnerable frente a los eventos climáticos extremos (Aguilar, 2020). 

En Tambogrande las precipitaciones pluviales desencadenan inundaciones 

siendo el principal factor, las características físicas del territorio, debido a las 

pendientes que tiene y la cobertura vegetal, por lo que se concluye que la zona 

de estudio presenta susceptibilidad a inundaciones fluviales en tiempos de 

precipitaciones intensas afectando zonas agrícolas y con ello la economía de los 

residentes, sin embargo a pesar de que los eventos climáticos dejan impactos 

notorios no existe un plan de mitigación en el lugar (Carrillo, 2022). 

La inundación de viviendas por desborde del río, debido a las altimetrías del 

cauce del río Piura, afecta a los 12 asentamientos humanos los cuales se 

encuentran ubicados en zonas vulnerables; encontrando edificaciones precarias 

con sistemas constructivos inadecuados llegando a ocasionar el derrumbe de las 

mismas. Por lo que se encuentra la necesidad de un trabajo para la planificación 

urbana, soluciones que integren a Tambogrande en un solo conjunto y no en 

sectores ya que resulta ser desfavorable para los residentes del lugar (Manrique, 

2020). 
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Para realizar el proyecto de investigación se necesitó conocer diversos 

conceptos previos que ayuden a entender nuestro tema de investigación. 

El Fenómeno el Niño (FEN), se origina en el Océano Pacífico central y oriental, 

en la región ecuatorial, costera del norte de Perú, Ecuador y el sur de Colombia, 

interactuando con complejos sistemas oceánicos y atmosféricos que determinan 

la variabilidad climática. El gradiente térmico del Océano Pacífico está asociado 

con cambios en el flujo de masas de aire en la atmósfera cálida (Salazar, 2023), 

lo que involucra cambios de temperatura de las aguas en la parte central del 

pacífico tropical que generan fuertes lluvias, teniendo un alto impacto debido a 

los excesos de agua, obteniendo como consecuencia desbordes e inundaciones 

perjudicando a los habitantes (Kurtz, 2015). Siendo una fase cálida y lluviosa que 

forma parte del ciclo planetario del cambio climático. Durante este evento se han 

registrado fuertes impactos como: hambrunas, enfermedades, grandes 

inundaciones, sequías y pérdidas de cosechas (Camus, 2021). 

Los cambios atmosféricos hacen referencia a las variaciones que ocurren en la 

atmósfera de la tierra como resultado de una serie de factores, entre ellos las 

condiciones meteorológicas, la contaminación, el calentamiento global y el 

cambio climático. Estos cambios tienen efectos sobre el clima, la calidad del aire, 

el nivel del mar, los fenómenos meteorológicos, entre otros. Como consecuencia 

de ello tenemos los aumentos de temperatura y cambios en los patrones 

climáticos. Por lo que se entiende que los cambios atmosféricos ocurren en la 

atmósfera de la tierra y sus efectos son significativos para el medio ambiente y 

la vida (García, 2023). 

Las fuertes lluvias se relacionan con la intensidad de las precipitaciones, su 

importancia nace no solo en la influencia que ejerce respecto al espacio 

geográfico, también se considera como un indicador de los cambios climáticos 

extremos teniendo cambios significativos en los últimos años. Registrándose 

fuertes lluvias en distintos sectores del planeta trayendo consigo fenómenos 

extremos ocasionando fuertes impactos (Blanco, 2021) 

Los desbordes e inundaciones son generados por la fuerza del agua, sirviendo 

de canal conductor para analizar las catástrofes ocasionadas por la dinámica de 

la misma. Teniendo consigo un potencial destructivo el cual genera distintos 
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contextos, en distintos lugares los cuales dejan lecciones similares (Rodriguez-

Morales, 2011) 

En un principio, el concepto de resiliencia estaba definido a partir de las ciencias 

sociales y las ciencias de la conducta. Posteriormente fue adoptado para tratar 

la dinámica físico-espacial y describir cuál fue la capacidad de adaptación de las 

ciudades y la sociedad que fueron altamente afectadas. Permitiendo pensar en 

nuevas metodologías (Castillo, 2021). 

La dinámica físico – espacial, está referida a la ciudad y en cómo está pensada 

de forma estratégica y sostenible para insertarla en el territorio. (Marin, 2020). 

De esta manera se logra una estabilidad, coherencia en sus espacios y los 

subsistemas por los que está conformada; desarrollándose por los recursos 

naturales y construidos para resistir y recuperarse ante altos impactos 

regulándose automáticamente, conservada y estable. Asegurando la calidad y el 

desarrollo de los residentes y el entorno en el que habitan (Zúñiga, 2016). 

La sociedad son aquellos actores que producen su vida social a través de las 

rutinas diarias, asumiendo decisiones y actos como individuos conscientes, 

perpetuando y transformando (Ochoa, 2018). 

La adaptación hace referencia a la acción de adecuarse a circunstancias o 

situaciones. En el contexto social, es la capacidad de las personas y la sociedad 

para acoplarse a nuevas realidades y los cambios en el entorno, en el proyecto 

de investigación se hace referencia a la adaptación al cambio climático. 

Refiriéndose a la capacidad de ajustarse y responder a la variabilidad climática 

en la zona que se estudiará (Fuentes, 2023). 
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III. METODOLOGÍA
La presente investigación tendrá un enfoque cuantitativo, el cual según (Suarez,

2018) tiene por objetivo obtener conocimientos de gran importancia

permitiéndonos conocer la realidad de manera imparcial debido a que los datos

que se recolectan se darán a través de conceptos y variables medibles,

cuantificando el problema para entender que tan generalizado está a través de

los instrumentos a utilizar en una determinada población.

3.1. Tipo y diseño de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 

La investigación es básica ya que conduce a encontrar un conocimiento 

nuevo de modo sistemático, teniendo como objetivo el ampliar el 

conocimiento de una situación (Risco, 2020). 

De nivel descriptivo, dado que en el proyecto se describirá, analizará e 

interpretará una realidad existente, sin manipular las variables (Echenique, 

2017). 

Teniendo como fin analizar como la variable 1 Fenómeno El Niño y como 

esta se relaciona con la variable 2 resiliencia urbana. 

3.1.2. Diseño de investigación 

El diseño de la investigación es no experimental - correlacional, dado que 

el proyecto se basará en hechos en donde las variables no se manipularán 

solo se observarán los fenómenos tal como suceden en el contexto natural, 

de esta manera se analizarán (Hernández Sampieri, 2014) 

En este proyecto de investigación se medirá la relación que existe entre las 

variables Fenómeno El Niño y Resiliencia Urbana en la localidad de 

Tambogrande, 2023. 
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El esquema de diseño de la investigación que se menciona es el siguiente: 

M: Muestra (Zonas inundables, ciudadanos del distrito de Tambogrande) 

O1: Observación de la variable independiente, Fenómeno El Niño. 

O2: Observación de la variable dependiente, Resiliencia Urbana. 

r: Relación entre ambas variables. 

3.2. Variables y operacionalización 

• Definición conceptual

Variable Independiente: Fenómeno El Niño 

El Fenómeno el Niño es un cambio atmosférico que involucra cambios de 

temperatura de las aguas en la parte central del pacífico tropical que 

generan fuertes lluvias, teniendo un alto impacto debido a los excesos de 

agua, obteniendo como resultado desbordes e inundaciones perjudicando 

a los habitantes damnificados (Kurtz, 2015). 

El Fenómeno el Niño se considera como la variable independiente, ya que 

se evaluará la capacidad de influir o afectar en la variable dependiente, en 

este caso la resiliencia urbana. 

Variable Dependiente: Resiliencia Urbana 

En un principio, el concepto de resiliencia estaba definido a partir de las 

ciencias sociales y las ciencias de la conducta. Posteriormente fue 

adoptado para tratar la dinámica físico-espacial y describir cuál fue la 

capacidad de adaptación de las ciudades y la sociedad que fueron 

altamente afectadas. Permitiendo pensar en nuevas metodologías 

(Castillo, 2021). 
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La resiliencia urbana se considera como la variable dependiente, ya que 

dependerá de las variaciones o alteraciones que ocasione el fenómeno el 

niño. 

• Definición Operacional

Variable Independiente: Fenómeno El Niño 

La variable independiente Fenómeno El Niño se operacionalizó en tres 

dimensiones: cambios atmosféricos, fuertes lluvias y desbordes e 

inundaciones, lo que permitirá determinar la relación entre el FEN y la 

resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande, Piura 2023. 

Variable Dependiente: Resiliencia Urbana 

La variable resiliencia urbana se operacionalizó en cuatro dimensiones: 

dinámica físico - espacial, sociedad, adaptación y sociopolítica, lo que 

permitirá determinar si la resiliencia urbana es una estrategia que influye 

en la ciudad de Tambogrande, Piura 2023. 

• Indicadores

Para la variable independiente Fenómeno el Niño se cuenta con ocho 

indicadores. 

Eventos climáticos extremos, actividades humanas, saturación de suelos, 

daño a infraestructuras, desplazamientos de la población, efectos de la 

salud, pérdidas económicas, causas de inundación. 

Para la variable dependiente Resiliencia Urbana se cuenta con doce 

indicadores. 

Conservación de áreas verdes, infraestructura adecuada, diseño y 

construcción, uso de suelo, cohesión social, participación comunitaria, 

recuperación económica, concientización, capacidad de respuesta, 

pronóstico, plan de desarrollo urbano y colaboración interinstitucional. 
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3.3. Población, muestra y muestreo. 

3.3.1. Población 
La población de estudio puede corresponder a muestras biológicas, 

organizaciones, etc; un conjunto limitado y accesible, que formará el 

referente para la elección de la muestra, cumpliendo con una serie de 

criterios determinados (Novales, 2016). 

La población de este proyecto de investigación estará conformada por los 

residentes del distrito de Tambogrande, de 128 004 habitantes de acuerdo a 

la Municipalidad distrital de Tambogrande. 

• Criterios de inclusión: Residentes de la zona mayores de 18 años.

• Criterios de exclusión: Turistas o personas menores de 18 años.

3.3.2. Muestra 
Para el presente proyecto de investigación se determinó con una muestra en 

dónde se incluyeron residentes del distrito de Tambogrande y las áreas que 

suelen ser afectadas por el FEN (Fenómeno El Niño). 

Por lo que se utilizó la fórmula: 

𝑛𝑛 =
𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝐸𝐸2(𝑃𝑃 − 1) + 𝑍𝑍2𝑃𝑃𝑃𝑃 

Dónde: 

Z  = 1.96 Valor al 95% de confianza. 

PQ  = 0.5 * 0.5 = 0.25 Max. proporción que puede afectar la muestra. 

E  = 5% = 0.05 Max. error permisible. 

N  = 128 004 habitantes de Tambogrande. 

n  = 383 personas. 

3.3.3. Muestreo 

Será un muestreo no probabilístico, dado que la muestra ha sido 

determinada por la investigadora bajo la técnica del muestreo por 

conveniencia ya que se elegirán de acuerdo a la intención de la 
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investigación. Para ello se tendrá en cuenta la ubicación de las áreas 

afectadas del distrito, residentes. 

3.3.4. Unidad de análisis 
La unidad de análisis hace referencia a un grupo abstracto indeterminado no 

necesariamente son individuos en particular (Marradi, 2007) 

La unidad en este proyecto de investigación serán los habitantes del distrito 

de Tambogrande y áreas que suelen ser afectadas por el FEN. 

Figura 1 

Unidad de análisis Tambogrande 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Debido a que la investigación es de enfoque cuantitativo, se utilizarán 

técnicas e instrumentos para la recolección de datos cuantitativas. 

Técnicas 

Las técnicas de recolección de datos forman parte del proceso de 

recopilación de datos, realizándose a través de los datos que se obtienen del 

Nota. Ciudad de Tambogrande con los cuatro puntos que se estudiarán. Fuente: Elaboración propia. 

LEYENDA
SECTOR 1. AA.HH SAGRADO 
CORAZON DE JESUS 
SECTOR 2. SANTA CRUZ

SECTOR 3. FROILAN ALAMA 

SECTOR 4. BARRIO SUR

SECTOR 5. PARQUE BARRIO SUR 
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lugar en estudio y personas que estén directamente relacionadas con el tema 

o información histórica de estudios anteriormente realizados que tengan

relación con el tema (Solorzano, 2003).

Se utilizarán técnicas como: la encuesta y la observación directa. 

Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizaron: 

El cuestionario y ficha de observación, estas herramientas permitieron a la 

investigadora organizar un conjunto de preguntas para recolectar la 

información necesaria sobre la muestra seleccionada (Meneses, 2016). 

Validez del instrumento 

La validez del instrumento se determinó a través del juicio de expertos, 

mediante el cual cuatro profesionales expertos emitieron su veredicto 

aprobando el instrumento y manifestando su validez de acuerdo con los 

objetivos de la investigación referida a los impactos del FEN y la resiliencia 

urbana en Tambogrande. 

Tabla 1 

Validación por jueces expertos 

Nombres y Apellidos DNI ORCID 
1 Dr. Herberth Sebasthian Silva Diaz 10287170 0000-0002-9324-6661 
2 Mg. Federico Couto Revolledo 16765713 0000-0002-4456-1091 

3 Mg. Ademir Holguín Reyes 44778678 0000-0002-9661-8942 

4 Mg. David Ramon Gutiérrez Moreno 42691852 0000-0002-2551-6340 

3.5. Procedimientos 
Los procedimientos exponen poco a poco como el estudio continúa y como 

se recolectaron y se recolectarán los datos necesarios para la investigación, 

planteados por el investigador (Ríos, 2017). 

Se describirá como ha sido el proceso paso a paso de la construcción y cómo 

será la aplicación de los instrumentos para determinar la resiliencia urbana 

de los habitantes de la ciudad de Tambogrande, 2023. 

Nota. Base de datos de los validadores. Fuente: Elaboración propia. 

https://orcid.org/0000-0002-9324-6661
https://orcid.org/0000-0002-4456-1091
https://orcid.org/0000-0002-9661-8942
https://orcid.org/0000-0002-2551-6340
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Nota. Procedimiento de construcción de los instrumentos. Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 2 

Procedimiento de los instrumentos 

Instrumento Procedimiento 

Cuestionario 

- Se identificó el sector de estudio y su población que se
estudió a través de encuestas. 

- Se diseñaron los instrumentos tomando en cuenta las
matrices que se elaboraron en un inicio, partiendo de los ítems 
planteados. 

- Se aplicaron los instrumentos y se recolectó toda la
información mediante encuestas teniendo un total de 23 preguntas 
que corresponden a las variables. 

Ficha de 
observación 

- Se identificaron los sectores que se analizaron, en este caso
son las zonas altamente inundables en Tambogrande. 

- Se elaboró una ficha de observación de acuerdo a los
indicadores que se plantearon en la matriz de operacionalización 
de variables. 

- Como paso final se realizó la observación en el lugar de
estudio para la recolección de los datos necesarios y el registro 
fotográfico. 

Para adquirir confiabilidad e incrementar la credibilidad de los instrumentos 

que se plantearon para la recolección de datos, se realizó una prueba piloto 

en Castilla – Piura, en la cual el lugar tiene una problemática similar al lugar 

de estudio, se aplicó el instrumento de la encuesta a 71 personas de las 

cuales 23 fueron virtuales a través de Google formularios y 48 se realizaron 

de manera presencial.  

Los datos obtenidos se organizaron en el programa excel y se aplicó la 

formula del Alfa de Cronbach obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 3 

Estadística de confiabilidad prueba piloto 

Variable Alfa de Cronbach 
FEN 0.62 

Resiliencia Urbana 0.73 

Nota. Base de datos de alfa de cronbach de la prueba piloto. Fuente: Elaboración propia. 
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Nota. Procedimiento de aplicación e interpretación de los instrumentos. Fuente: Elaboración propia. 

3.6. Método de análisis de datos 
Según los instrumentos de la investigación, se empleará la técnica de 

encuesta y observación para determinar la relación del FEN y la resiliencia 

urbana de la población del distrito de Tambogrande, 2023. 

Tabla 4 

Métodos de los instrumentos 

Instrumento Procedimiento 

Cuestionario 

- Se aplicó la encuesta y se obtuvo el 100% de las respuestas.
- En el programa Excel se organizó de acuerdo a las variables

de estudio y posterior a ello se aplicó el software de SPSS versión 
27.0 y se inició con la interpretación de cada variable. 

Ficha de 
observación 

- Se observó el lugar en estudio y se recopilaron fotografías
del lugar para luego dividir la información para las variables de 
estudio. 

 

3.7. Aspectos éticos 
Los aspectos éticos forman parte esencial de todo el protocolo desde que se 

inicia la investigación hasta el final de la misma, los cuales complementan a 

los documentos educativos (Rodríguez, 2020).  

El proyecto de investigación refleja la ética y moral. En consecuencia, para 

la aplicación de los instrumentos la participación de los habitantes de la 

localidad de Tambogrande será de manera voluntaria. 

La información que se recolectará en el transcurso de la investigación será 

confiable y veraz, por lo que quedará comprobado en las referencias que se 

muestran para el estudio, citando y siguiendo la normativa APA. Cabe 

resaltar que el proyecto de investigación es de autoría propia y será 

comprobado con el programa turnitin. 
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IV. RESULTADOS

Una vez aplicada la encuesta, se presentan los resultados que se obtuvieron, 

con las tablas y su interpretación correspondiente:  

Tabla 5 

Estadígrafos de la variable Fenómeno el Niño (FEN) y sus dimensiones 

Cambios Atmosféricos Fuertes Lluvias Desbordes e Inundaciones FEN 

N 
Válido 383 383 383 383 
Perdidos 0 0 0 0 

Media 9,83 6,15 8,01 23,99 
Mediana 10,00 7,00 9,00 25,00 
Moda 12 7 9 25 
Desv. Stand 2,181 2,336 3,129 5,971 
Mínimo 6 2 0 12 
Máximo 13 11 16 33 

 

Interpretación: 

Los estadígrafos de la Variable Fenómeno el Niño (FEN) muestran que existe 

una Media de 23,99; una Mediana de 25,00; Moda de 25; Desviación Standard 

5,971; de la misma forma existe un Valor Mínimo de 12 y un Valor Máximo de 

33. 

Tabla 6 

Estadígrafos de la variable Resiliencia Urbana y sus dimensiones 

Dinámica Físico-
Espacial 

Sociedad Adaptación Sociopolítica RESILIENCIA
URBANA 

N Válido 383 383 383 383 383 
Perdidos 0 0 0 0 0 

Media 7,20 3,23 4,37 2,99 17,79 
Mediana 7,00 4,00 5,00 3,00 18,00 
Moda 7 4 5 4 19 
Desv. Stand ,977 1,496 1,510 1,230 3,422 
Mínimo 4 0 0 0 7 
Máximo 10 7 7 15 30 

Nota. Base de datos del Fenómeno el Niño (FEN). Fuente: Elaboración propia. 

Nota. Base de datos de Resiliencia Urbana. Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

Los estadígrafos de la variable resiliencia urbana muestran que existe una Media 

de 17,79; una Mediana de 18,00; Moda de 19; Desviación Standard 3,422; de la 

misma forma existe un Valor Mínimo de 7 y un Valor Máximo de 30. 

Tabla 7 

Categorías de la variable Fenómeno el Niño (FEN) y sus dimensiones 

Categoría 
Cambios 

atmosféricos 
Fuertes 
lluvias 

Desbordes e 
inundaciones 

FEN 

f % f % f % f % 
Nunca 0 00,0 55 14,4 53 13,8 5 1,3 
Casi Nunca 210 54,8 118 30,8 121 31,6 105 27,4 
A Veces 173 45,2 174 45,4 181 47,3 273 71,3 
Casi 
siempre 

0 00,0 36 9,4 28 7,3 0 00,0 

Siempre 0 00,0 0 00,0 0 00,0 0 00,0 
TOTAL 383 100,00% 383 100,00% 383 100,00% 383 100,00% 

Interpretación: 
Existe un mayor predominio en la categoría A veces para la variable Fenómeno 
el Niño (FEN) con 71,3% (273 encuestados) y sus dimensiones: Cambios 
atmosféricos con 54,8% (210 encuestados) tiene un mayor predominio en la 
categoría Casi nunca; Fuertes lluvias con 45,4% (174 encuestados); Desbordes 
e inundaciones con 47,3% (181 encuestados) tienen un mayor predominio en la 
categoría A veces. 

Tabla 8 

Categorías de la variable Resiliencia urbana y sus dimensiones 

Categoría 

Dinámica 
Físico-

Espacial 
Sociedad Adaptación Sociopolítica 

RESILIENCIA 
URBANA 

f % f % f % f % f % 
Nunca 4 1,0 129 33,7 108 28,2 107 27,9 17 4,4 
Casi 
Nunca 

363 94,8 218 56,9 256 66,8 273 71,3 347 90,6 

A Veces 16 4,2 30 7,8 19 5,0 3 ,8 19 5,0 
Casi 
siempre 

0 00,0 6 1,6 0 00,0 0 00,0 0 00,0 

Siempre 0 00,0 0 00,0 0 00,0 0 00,0 0 00,0 
TOTAL 383 100% 383 100% 383 100% 383 100% 383 100% 

Nota. Base de datos del FEN (Fenómeno el Niño) y sus dimensiones. Fuente: Elaboración 
propia. 

Nota. Base de datos de Resiliencia Urbana y sus dimensiones. Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

Existe un mayor predominio en la categoría Casi nunca para la variable 
resiliencia urbana con 90,6% (347 encuestados) y sus dimensiones: En dinámica 
físico-espacial con 94,8% (363 encuestados); sociedad con 56,9% (218 
encuestados); adaptación con 66,8% (256 encuestados); sociopolítica 71,3% 
(273 encuestados) en las cuales existe un mayor predominio en la categoría Casi 
Nunca. 

Tabla 9 

Prueba de normalidad de la variable Fenómeno el Niño (FEN) y resiliencia 
urbana 

Dimensiones y variables 
Kolmogórov-Smirnov 

Estadístico gl Sig. 
Cambios atmosféricos ,156 383 ,000 
Fuertes lluvias ,194 383 ,000 
Desbordes e inundaciones ,170 383 ,000 
FENÓMENO EL NIÑO (FEN) ,280 383 ,000 
Dinámica físico-espacial ,233 383 ,000 
Sociedad ,265 383 ,000 
Adaptación ,167 383 ,000 
Sociopolítica ,224 383 ,000 
RESILIENCIA URBANA ,137 383 ,000 

 
 

Interpretación: 

Todos los valores de las variables Fenómeno el Niño (FEN), resiliencia urbana y 

sus dimensiones tienen un Sig. de <0.05 dando una percepción de distribución 

no paramétrica, ello implica que para relacionar las variables mencionadas y sus 

elementos se debe usar la fórmula de Rho Spearman. 

Tabla 10 

Relación de la variable Fenómeno el Niño (FEN) y resiliencia urbana 

Rho de 
Spearman 

RESILIENCIA URBANA 

Fenómeno el 
Niño (FEN) 

Coeficiente de correlación ,401** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 383 

Nota. Base de datos de Fenómeno el Niño (FEN) y resiliencia urbana. Fuente: Elaboración 
propia. 

Nota. Base de datos de Fenómeno el Niño (FEN) y resiliencia urbana. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Interpretación: 

Según la correlación de Rho de Spearman nos muestra que existe una 

correlación positiva alta con una Sig. de <0.01 entre la variable dependiente 

resiliencia urbana y la variable independiente FEN con un coeficiente de 

correlación de ,401**. 

Tabla 11 

Relación de las dimensiones de la variable resiliencia urbana y la variable 
Fenómeno el Niño (FEN) 

Rho de 
Spearman 

Dinámica Físico-
Espacial 

Sociedad Adaptación 

FEN 

Coeficiente de 
correlación 

-,112* ,770** ,178** 

Sig. (bilateral) ,028 ,000 ,000 
N 383 383 383 

 

Interpretación: 

Según la correlación de Rho Spearman nos muestra que existe una correlación 

negativa media con una sig. >0.05 entre la dimensión Dinámica físico-espacial y 

la variable FEN con un coeficiente de correlación de -0,112*.  

Existe una correlación positiva muy fuerte con una sig. <0.05 entre la dimensión 

Sociedad y la variable FEN con un coeficiente de correlación de 0,770**.  

Existe una correlación positiva media con una sig. <0.05 entre la dimensión 

Adaptación y la variable FEN con un coeficiente de correlación de 0,178**.  

Después de obtener los resultados, se continuó con la prueba de chi cuadrado 

para comprobar las hipótesis que se plantearon al inicio de la investigación. 

Hipótesis general. Existen impactos negativos del FEN en la resiliencia urbana 

de la ciudad de Tambogrande, Piura 2023. 

Nota. Base de datos de las dimensiones de la variable resiliencia urbana y Fenómeno el 
Niño (FEN). Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 

Prueba de chi cuadrado para la comprobación de la hipótesis general 

FEN 
R 

R 
cuadrado 

R cuadrado 
ajustado 

Error estándar de la 
estimación 

Sig. 

,346a ,120 ,118 3,214 ,000 b 
Nota. Base de datos de la variable FEN y resiliencia urbana. Fuente: Elaboración propia 

Interpretación: 

Realizada la prueba de chi cuadrado para la hipótesis general se obtuvo un 

coeficiente de correlación positiva media de 0,120 con una significancia 

considerable Sig. <0.05, por lo que se aprueba la hipótesis general concluyendo 

que existe una relación altamente significativa entre el FEN en la resiliencia 

urbana de Tambogrande. 

Hipótesis específica 1. Los cambios atmosféricos tienen impactos significativos 

en la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande, Piura 2023. 

Tabla 13 

Prueba de chi cuadrado para la comprobación de hipótesis específica 1 en la 
variable FEN 

CAMBIOS 
ATMOSFÉRICOS 

R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error 
estándar de la 

estimación 
Sig. 

,399a ,159 ,157 3,142 ,000 b 
Nota. Base de datos de la dimensión cambios atmosféricos y la variable FEN. Fuente: 
Elaboración propia. 

Interpretación: 

Realizada la prueba de chi cuadrado para la hipótesis específica 1 se obtuvo un 

coeficiente de correlación positiva media de 0,159 con una significancia 

considerable Sig. <0.05, por lo que se aprueba la hipótesis específica 1 

concluyendo que los cambios atmosféricos tienen relación altamente significativa 

con la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande. 

Hipótesis específica 2. Las fuertes lluvias tienen impactos negativos en la 

resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande, Piura 2023. 
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Tabla 14 

Prueba de chi cuadrado para la comprobación de hipótesis específica 2 en la 
variable FEN 

FUERTES 
LLUVIAS 

R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar de 

la estimación 
Sig. 

,113a ,013 ,010 3,404 ,027 b 
Nota. Base de datos de la dimensión fuertes lluvias y la variable FEN. Fuente: Elaboración 
propia. 

Interpretación: 

Realizada la prueba de chi cuadrado para la hipótesis específica 2 se obtuvo un 

coeficiente de correlación positiva débil de 0,013 con una significancia 

considerable Sig. >0.05, por lo que se aprueba la hipótesis específica 2 

concluyendo que las fuertes lluvias tienen relación altamente significativa con la 

resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande. 

Hipótesis específica 3. Los desbordes e inundaciones tienen impactos 

significativos en la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande, Piura 2023. 

Tabla 15 

Prueba de chi cuadrado para la comprobación de hipótesis específica 3 en la 
variable Fenómeno el Niño (FEN) 

DESBORDES E 
INUNDACIONES 

R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 
Error estándar 

de la estimación Sig. 

,467a ,218 ,216 3,029 ,000 b 
Nota. Base de datos de la dimensión desbordes e inundaciones en la variable FEN. Fuente: 
Elaboración propia. 
Interpretación: 

Realizada la prueba de chi cuadrado para la hipótesis específica 3 se obtuvo un 

coeficiente de correlación positiva media de 0,218 con una significancia 

considerable Sig. <0.05, por lo que se aprueba la hipótesis específica 3 

concluyendo que los desbordes e inundaciones tienen relación altamente 

significativa con la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande. 

De la misma forma se aplicaron fichas de observación, de las cuales se hará una 

interpretación a través de figuras de acuerdo a los ítems planteados.  
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Figura 2 

Diagrama de interpretación de ficha de observación del sector 1 – AA.HH 

Sagrado Corazón de Jesús 

Interpretación: 

En el sector 1 – AA.HH Sagrado Corazón de Jesús, se observó que el 100% del 

sector tenía vías sin asfaltar, un 66.7% de las veredas en mal estado y el 33.3% 

restantes estaban subsanadas, el lugar cuenta con un dren en la Calle Morropón, 

el 50% del área está ocupada por arbustos y el 33.3% de árboles. De la misma 

forma se hicieron las siguientes observaciones: 

- Existen cangrejeras que se originaron en el FEN del presente año.

- Existe contaminación ambiental y el agua se ha estancado en el dren.

- Las vías se encuentran en mal estado encontrando huecos en todo el

trayecto.

Nota. Ficha perteneciente al sector 1. Fuente: Elaboración propia. 
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- El área es baja lo que genera que el agua se empoce y las viviendas se

inunden.

Figura 3 

Diagrama de interpretación de ficha de observación del sector 2 – Santa Cruz 

Interpretación: 

En el sector 2 – Santa Cruz, se observó que un 42.9% de las vías estaban sin 

asfaltar y el 57.1% eran vías asfaltadas, el 100% de las veredas estaban en mal 

estado, el lugar cuenta con un dren, el 14.3% del área está ocupada por árboles. 

De la misma forma se hicieron las siguientes observaciones: 

- No se le ha realizado mantenimiento al puente.

- No existe descolmatación en el área por lo que se observó maleza.

- Se encontraron huecos en las vías.

- Se encontraron muchos desechos en el sector cerca del dren y de la

quebrada.

Nota. Ficha perteneciente al sector 2. Fuente: Elaboración propia. 
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- Las consecuencias de no hacer la debida limpieza al dren hacen que en

tiempos de lluvia se estanque el agua y eso genera que las viviendas se

inunden.

Figura 4 

Diagrama de interpretación de ficha de observación del sector 3 – Froilán Alama 

Interpretación: 

En el sector 3 – Froilán Alama, se observó que un 82% de las vías estaban sin 

asfaltar y el 20% eran vías asfaltadas, el 30% de las veredas estaban en mal 

estado y el 70% restantes estaban en buen estado, el 70% del área está ocupada 

por árboles, el 20% tiene arbustos y el 10% a sembrado césped, no cuentan con 

un punto de evacuación cercano en casos de emergencia.  

De la misma forma se hicieron las siguientes observaciones: 

- Existen diversos factores de contaminación: El cableado eléctrico, el

tránsito genera que se levante polvo excesivamente por lo que no hay una

limpieza en el sector.

Nota. Ficha perteneciente al sector 3. Fuente: Elaboración propia. 
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- Se observaron viviendas que aún no se recuperan del último FEN 2023.

- Solo las vías principales se encuentran asfaltada.

Figura 5 

Diagrama de interpretación de ficha de observación del sector 4 – Barrio Sur 

Interpretación: 

En el sector 4 – Barrio Sur, se observó que un 14.3% de las vías estaban sin 

asfaltar y el 85.7% eran vías asfaltadas, el 71.4% de las veredas estaban en mal 

estado y el 28.6% restantes estaban en buen estado, el 14.3% del área está 

ocupada por árboles, no cuentan con un punto de evacuación cercano en casos 

de emergencia.  

De la misma forma se hicieron las siguientes observaciones: 

- Al ser zona céntrica recibe mantenimiento inmediato por parte de la

Municipalidad distrital de Tambogrande.

Nota. Ficha perteneciente al sector 4. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 6 

Diagrama de interpretación de ficha de observación del sector 5 – Parque Barrio 

Sur 

Nota. Ficha perteneciente al sector 5. Fuente: Elaboración propia. 
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Interpretación: 

En el sector 5 – Parque Barrio Sur, se observó que las defensas rivereñas se 

encontraban en un estado regular, las veredas se observaron en un estado 

regular y la plataforma deportiva se encontró en buen estado, debido al 

mantenimiento que se le dio después del FEN del presente año.  

De la misma forma se hicieron las siguientes observaciones: 

- Las defensas rivereñas que existen se encuentran en mal estado con

grietas y cangrejeras.

- Después del FEN de este año, se hicieron los mantenimientos respectivos

de manera inmediata.
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V. DISCUSIÓN

En relación a la investigación; impactos del FEN y la resiliencia urbana - 

Tambogrande, Piura 2023; se plantea el objetivo general, determinar la relación 

entre el FEN y la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande, en el cual se 

obtuvo una correlación positiva media (Rho Spearman=0,401) con un nivel de 

significancia menor a 0.05 demostrando que el FEN tiene una correlación 

positiva media con la resiliencia urbana. En acuerdo a lo que menciona Ricardo, 

S. (2018) el 60% de las ciudades sufren las consecuencias de los fuertes

impactos del cambio climático, planteando retos de gran complejidad para la

gestión urbana, los cuales muchas veces no cuentan con los recursos

económicos y técnicos adecuados, buscando en el urbanismo sostenible y la

arquitectura resiliente respuestas acertadas para ayudar a la ciudad a

recuperarse.

Según los instrumentos aplicados se demostró que la hipótesis general 

planteada tiene una correlación positiva media con un chi cuadrado de r2 =0,120, 

determinando que existe una relación positiva media entre el FEN y la resiliencia 

urbana, coincidiendo con Ortiz, I. (2022) quien indica en su estudio, que las 

ciudades en América Latina son vulnerables a los impactos de los cambios 

climáticos los cuales generan lluvias y desbordes volviéndose un reto doble 

generar resiliencia frente a los mismos  existiendo diversas causas que 

producen altos niveles de vulnerabilidad social y ecológica. Es por ello que 

resulta importante mencionar que el FEN puede generar desigualdad social y 

para abordar estos desafíos es necesario implementar medidas de adaptación y 

mitigación, fortalecer la infraestructura, mejorar la planificación urbana y 

fomentar la conciencia pública para construir ciudades resistentes y sostenibles. 

Con respecto al objetivo específico 1 que planteó determinar la relación de los 

cambios atmosféricos y la resiliencia urbana en la ciudad de Tambogrande, se 

obtuvo una correlación negativa media Rho Spearman = -0,112 indicando que la 

dinámica Físico – Espacial y el FEN cuentan con un nivel de significancia mayor 

a 0.05 demostrando que los cambios atmosféricos tienen correlación negativa 

media con la resiliencia urbana. En acuerdo a lo que mencionan Short y Farmer 

(2021) las ciudades son un escenario importante para el debate sobre el cambio 
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climático, teniendo en cuenta que ahora la mayoría de la población vive en 

ciudades sin embargo los cambios atmosféricos se han acelerado a lo largo del 

tiempo mientras que los ajustes estructurales de las ciudades se han vuelto 

lentos, teniendo construcciones complejas y de lento movimiento en 

comparación con la velocidad y la fuerza de los eventos climáticos que son 

consecuencia de los cambios atmosféricos, pues la disparidad es una 

desventaja, ya que ocasiona que los efectos de los cambios atmosféricos sean 

significativamente perjudiciales, afectando de manera considerable a la ciudad. 

Según los instrumentos aplicados se demostró que la hipótesis específica 1 

planteada tiene una correlación positiva media con un chi cuadrado de r2=0,159, 

determinando que los cambios atmosféricos tienen una relación positiva media 

con la resiliencia urbana en la ciudad de Tambogrande. Coincidiendo con Rolnick 

et al. (2022) quien nos dice que la lucha contra el cambio climático es constante, 

siendo los efectos cada vez más visibles, poniendo a las ciudades 

constantemente a prueba junto con ellas la capacidad para resistir, adaptarse y 

recuperarse de los mismos. En este contexto, la fuerza de los impactos de los 

cambios atmosféricos afecta considerablemente la resiliencia urbana. Es por ello 

que se debe considerar no solo la fortaleza de la infraestructura, sino también la 

capacidad de adaptación de la comunidad, abarcando desafíos físicos como 

también desafíos sociales, en las ciudades que están en constante evolución. 

Respecto al objetivo específico 2 que planteó determinar la relación de las 

fuertes lluvias en la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande, se obtuvo 

una correlación positiva media Rho Spearman=0,770 entre la sociedad y el FEN, 

con un nivel de significancia menor a 0.05 demostrando que las fuertes lluvias 

tienen una positiva muy fuerte con la resiliencia urbana de la ciudad de 

Tambogrande. En acuerdo a lo que indica Rebaza (2022) que en la actualidad 

casi el 50% de la población habita en zonas urbanas, en los últimos años ha 

sobrepasado cualquier previsión o planeamiento de servicios urbanos, lo que 

genera que la ciudad exija planificar inversiones de infraestructuras de red de 

drenaje de aguas pluviales, ya que se toma en cuenta los impactos de las lluvias 

que fundamentalmente consiste en problemas graves de inundaciones, 

desbordes de ríos, quebradas, etc; dejando en evidencia la falta de planificación 

urbana. 
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Según los instrumentos aplicados se demostró que la hipótesis específica 2 

planteada tiene una relación positiva débil con un chi cuadrado de r2=0,013, 

determinando que las fuertes lluvias tienen relación positiva débil con la 

resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande. Coincidiendo con Segura 

(2021) quien nos dice que las lluvias ponen en riesgo y vulnerabilidad a los 

pobladores afectando en gran magnitud parte del área urbana de la ciudad, 

originando inundaciones, siendo evidente desde un punto de vista a largo plazo 

que las ciudades tienden constantemente a desarrollarse urbanísticamente. Por 

lo tanto, es probable que los centros urbanos se expandan de manera errónea, 

viéndose afectados por los eventos climáticos futuros, debido al poco o nulo 

conocimiento de las personas al ubicarse en zonas de alto riesgo. 

Con respecto al objetivo específico 3 que planteó determinar la relación de 

desbordes e inundaciones y la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande, 

en acuerdo a los resultados se obtuvo una correlación positiva media de Rho 

Spearman=0,178 entre adaptación y el FEN, con un nivel de significancia menor 

a 0.05 demostrando que los desbordes e inundaciones tienen una correlación 

positiva media con la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande. 

Coincidiendo con Moreno et al. (2018) quien indica que las ciudades están 

propensas a sufrir desastres naturales debido a los cambios climáticos los cuales 

traen consigo consecuencias riesgosas como son los desbordes e inundaciones 

producidas por las lluvias, el oleaje o deshielo, originando que las cuencas se 

llenen produciendo el aumento del caudal de los ríos, la activación de quebradas, 

llegando a inundar las ciudades, destruyendo viviendas, dejando a los 

pobladores aislados en sus viviendas o en estado de damnificados. 

Según los instrumentos aplicados se demostró que la hipótesis específica 3 

planteada tiene una correlación positiva media con un chi cuadrado de r2=0,218, 

determinando que los desbordes e inundaciones tienen correlación positiva 

media con la resiliencia urbana de la ciudad de Tambogrande. Coincidiendo con 

Cabello (2021) quien nos dice que los desbordes e inundaciones representan 

desafíos sustanciales para la resiliencia urbana, ya que estas situaciones 

conllevan fuertes impactos que pueden socavar la capacidad de las ciudades 

para recuperarse y adaptarse. Los cuales por lo general se ocasionan si los 

sistemas de drenaje son insuficientes resultando inundaciones repentinas 



34 

afectando a la infraestructura urbana, generando daños materiales significativos. 

Por lo que se debe tener presente que el aumento de la frecuencia e intensidad 

del FEN cada vez va en aumento agravando las amenazas.  

Es por ello que la resiliencia urbana en este contexto no solo implica la capacidad 

de resistir y recuperarse de los desbordes e inundaciones, sino también la 

habilidad para anticipar y mitigar estos riesgos. La planificación urbana debe 

considerar el cambio climático y la necesidad de implementar medidas 

preventivas. Siendo parte de ello los pobladores, educándolos sobre los riesgos, 

la preparación para emergencias y la colaboración entre ciudadanos y 

autoridades pueden contribuir a minimizar los impactos negativos de los 

desbordes e inundaciones. 
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VI. CONCLUSIONES

1. En el objetivo general de la investigación se demostró que existe una

correlación positiva media entre la variable Fenómeno el Niño (FEN)

y la variable resiliencia urbana existiendo un coeficiente de Rho de

Spearman= 0,401, así mismo se muestra un chi cuadrado de r2=0,120

con una significancia considerable aprobando la hipótesis general.

2. En el objetivo específico 1 se determinó una correlación negativa

media entre la dimensión Dinámica Físico–Espacial y la variable

Fenómeno el Niño (FEN) con un coeficiente de Rho de Spearman=-

0,112, así mismo se muestra el chi cuadrado de r2 = 0,159 con una

significancia considerable aceptando la hipótesis especifica 1.

3. En el objetivo específico 2, se determinó una correlación positiva

media entre la dimensión sociedad y la variable Fenómeno el Niño

(FEN) con un coeficiente de Rho de Spearman= 0,770, así mismo se

muestra el chi cuadrado r2 = 0,013 con una significancia considerable

aprobando la hipótesis específica 2.

4. En el objetivo específico 3, se determinó una correlación positiva

media entre la dimensión adaptación y la variable Fenómeno el Niño

(FEN) con un coeficiente de Rho de Spearman = 0,178, así mismo se

muestra el chi cuadrado de r2=0,218 con una significancia

considerable aprobando la hipótesis específica 3.
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VII. RECOMENDACIONES

1. En base a lo demostrado, se recomienda a la Municipalidad Distrital de

Tambogrande priorizar el desarrollo de infraestructuras urbanas como

sistemas de drenaje que actualmente son inexistentes lo que genera que

el agua se estanque en las calles, de la misma forma se recomienda la

construcción de defensas rivereñas para reducir el riesgo

de inundaciones.

2. A la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres junto con el área

de Formulación de Proyectos de la Municipalidad Distrital de

Tambogrande se les recomienda considerar la planificación urbana,

realizar la descolmatación del río Piura y de la Quebrada Carneros, de la

misma forma plantear puntos de evacuación seguros para la población

damnificada.

3. A la Sub Gerencia de Gestión de Riesgos de Desastres de la

Municipalidad Distrital de Tambogrande se le recomienda la

implementación de programas de capacitación en habilidades de

adaptación, promoción de prácticas sostenibles y la integración de

medidas de adaptación en políticas locales a los pobladores.

4. A la Sub Gerencia de Gestión de riesgos de desastres trabajar de la mano

con los residentes de cada sector estudiado creando redes comunitarias

y organizando programas de participación ciudadana identificando rutas

de evacuación y la preparación de suministros esenciales ante este

evento climático.
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Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables. 

Impactos del FEN y la resiliencia urbana – Tambogrande, Piura 2023. 

VARIABLE DIFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS 

ESCALA DE 
MEDICIÓN 

V1: 
FENÓMENO 

EL NIÑO 

El fenómeno del niño es un 
cambio atmosférico que 

involucra cambios de 
temperatura de las aguas en la 

parte central del pacífico tropical 
que generan fuertes lluvias, 

teniendo un alto impacto debido 
a los excesos de agua, 

obteniendo como resultado 
desbordes e inundaciones 

perjudicando a los habitantes 
damnificados (Kurtz, 2015). 

El impacto del fenómeno del 
niño será medido a través de 

los cambios atmosféricos y las 
fuertes lluvias que son 

ocasionadas por el FEN y los 
desborden e inundaciones que 

se generan por este evento 
climático. 

Cambios 
atmosféricos 

Eventos climáticos 
extremos 

Tormentas 
Tipo de 

investigación:  
Básica 

Diseño de 
Investigación:  

No experimental 
Población:  
Ciudad de 

Tambogrande 
Técnica:  

Análisis documental 
Instrumento: 

Encuesta, ficha de 
análisis documental y 

entrevista. 

Intervalo 

Escala Likert 

Probabilidad 

Sequías 

Actividades humanas 
La deforestación 
Producción industrial 
Educación ambiental 

Fuertes lluvias 

Saturación de suelos Suelo susceptible 
Daño a infraestructuras Colapso de techos o paredes 
Desplazamientos de la 
población Damnificados 

Desbordes e 
inundaciones 

Efectos en la salud 
Condiciones sanitarias 
inadecuadas 
Aguas estancadas 

Pérdidas económicas 
Actividades comerciales 
interrumpidas 
Daños a las viviendas 

Causas de inundación Inundación por lluvias 
Inundación por desborde del río 

V2: 
RESILIENCIA 

URBANA 

En un principio, el concepto de 
resiliencia estaba definido a 

partir de las ciencias sociales y 
las ciencias de la conducta. 

Posteriormente fue adoptado 
para tratar la dinámica físico-
espacial y describir cuál fue la 

capacidad de adaptación de las 
ciudades y la sociedad que 
fueron altamente afectadas. 

Permitiendo pensar en nuevas 
 metodologías (Castillo, 2021). 

La resiliencia urbana será 
medida a tras de la dinámica 

físico-espacial, los factores en 
los que son participes la 

sociedad y la adaptación, sin 
dejar de lado la sociopolítica 

que es un factor que influye en 
gran magnitud. 

Dinámica 
físico-espacial 

Conservación de áreas 
verdes Mantenimiento y reforestación Tipo de 

investigación:  
Básica 

Diseño de 
Investigación:  

No experimental 
Población:  
Ciudad de 

Tambogrande 
Técnica: 

 Análisis documental 
Instrumento: 

Encuesta, ficha de 
análisis documental y 

entrevista. 

Intervalo 

Escala Likert 

Probabilidad 

Infraestructura adecuada Evacuación pluvial 

Diseño y construcción Materiales y técnicas 
constructivas adecuadas 

Usos de suelo 
Zonas de alto riesgo, zonas 
inundables o propensas a 
deslizamientos de tierra 

Sociedad 

Cohesión social Involucrar a todos los residentes 

Participación comunitaria Establecer roles y 
responsabilidades 

Recuperación económica Creación de empleo 

Adaptación 
Concientización Informar a la población 
Capacidad de respuesta Sistemas de alerta temprana 
Pronóstico Fuentes de información seguras 



Anexo 2: Matriz de consistencia 

Impactos del FEN y la resiliencia urbana – Tambogrande, Piura 2023. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES MARCO TEÓRICO METODOLOGÍA 

Problema General: 
¿Cuál es la relación 

entre el FEN y la 
resiliencia urbana 
en la ciudad de 
Tambogrande, 
Piura 2023? 

Objetivo General: 
Determinar la 

relación entre el 
FEN y la resiliencia 
urbana en la ciudad 
de Tambogrande, 

Piura 2023. 

Hipótesis General: 
Existe una relación 

altamente significativa 
entre el FEN y la 

resiliencia urbana en 
la ciudad de 

Tambogrande, Piura 
2023. 

Variable 1 Independiente: Los 
impactos del FEN. 

 El fenómeno del niño es un cambio atmosférico que 
involucra cambios de temperatura de las aguas en la 
parte central del pacífico tropical que generan fuertes 

lluvias, teniendo un alto impacto debido a los excesos de 
agua, obteniendo como resultado desbordes e 

inundaciones perjudicando a los habitantes 
damnificados (Kurtz, 2015). 

Tipo de investigación: 
Básica 
Enfoque de investigación: 
Cuantitativo 
Nivel de investigación: 
Descriptivo 
Diseño de investigación: 
No experimental - correlacional 
Esquema: 

Dónde: 
M= Zonas inundables y ciudadanos del 
distrito de Tambogrande 
O1: Fenómeno El Niño 
O2: Resiliencia urbana 
r: Relación entre ambas variables 
Técnicas e instrumentos de 
recolección de datos: 

- Encuestas 
- Fichas de Observación 
- Entrevista 

V1-D1: 
Cambios 
atmosféricos 

Eventos climáticos 
extremos 
Actividades humanas 

V1-D2: Fuertes 
lluvias 

Saturación de suelos 
Daño a 
infraestructuras 
Desplazamientos de la 
población 

V1-D3: 
Desbordes e 
inundaciones 

Efectos en la salud 
Pérdidas económicas 
Causas de inundación 

Problema 
Específico 1: 

¿Cuál es la relación 
de los cambios 

atmosféricos y la 
resiliencia urbana 
en la ciudad en 
Tambogrande, 
Piura 2023? 

Objetivo 
Específico 1: 
Determinar la 
relación de los 

cambios 
atmosféricos y la 
resiliencia urbana 
en la ciudad de 

Tambogrande, Piura 
2023. 

Hipótesis Específica 
1: 

Los cambios 
atmosféricos tienen 

una relación altamente 
significativa con la 

resiliencia urbana en 
la ciudad de 

Tambogrande, Piura 
2023. 

Variable 2 dependiente: Resiliencia 
urbana 

 En un principio, el concepto de resiliencia estaba 
definido a partir de las ciencias sociales y las ciencias de 
la conducta. Posteriormente fue adoptado para tratar la 

dinámica físico-espacial y describir cuál fue la capacidad 
de adaptación de las ciudades y la sociedad que fueron 

altamente afectadas. Permitiendo pensar en nuevas 
metodologías (Castillo, 2021). 

Problema 
Específico 2: 

¿Cuál es la relación 
de las fuertes lluvias 

y la resiliencia 
urbana en la ciudad 
de Tambogrande, 

Piura 2023? 

Objetivo 
Específico 2: 
Determinar la 
relación de las 

fuertes lluvias y la 
resiliencia urbana 
en la ciudad de 

Tambogrande, Piura 
2023, 

Hipótesis 
Específicas 2: 

Las fuertes lluvias 
tienen una relación 

altamente significativa 
con la resiliencia 

urbana en la ciudad 
de Tambogrande, 

Piura 2023. 

Problema 
Específico 3: 

¿Cuál es la relación 
de los desbordes e 
inundaciones y la 
resiliencia urbana 
en la ciudad de 
Tambogrande, 
Piura 2023? 

Objetivo 
Específico 3: 
Determinar la 
relación de los 
desbordes y 

precipitaciones y la 
resiliencia urbana 
en la ciudad de 

Tambogrande, Piura 
2023. 

Hipótesis Específica 
3: 

Los desbordes y 
precipitaciones tienen 
una relación altamente 

significativa con la 
resiliencia urbana en 

la ciudad de 
Tambogrande, Piura 

2023. 

M 

O1 

O2 

r 



Anexo 3: Sectores de estudio 

LEYENDA: 

 

Nota. Ciudad de Tambogrande con los cuatro puntos que se estudiarán. Fuente: Elaboración propia. 

LEYENDA 

SECTOR 1. AA.HH SAGRADO CORAZON DE JESUS 

SECTOR 2. SANTA CRUZ 

SECTOR 3. FROILAN ALAMA 

SECTOR 5. PARQUE BARRIO SUR 

SECTOR 4. BARRIO SUR 



Anexo 5: Carta a los expertos para la validación. 

a. Primer experto



b. Segundo experto.



c. Tercer experto.



d. Cuarto experto.



Anexo 4: Validación por juicio de expertos 

a. Primer experto















b. Segundo experto



 
 

  





 
 

  





 
 





c. Tercer experto





 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

d. Cuarto experto 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

  



 
 

Anexo 6: Solicitud para autorización de la investigación 

 



 
 

Anexo 7: Proceso de solicitud de autorización de proyecto. 

  



 
 

Anexo 8: Instrumento de investigación – Encuesta 

IMPACTOS DEL FEN Y LA RESILIENCIA URBANA – TAMBOGRANDE, 

PIURA 2023 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS EFECTOS DEL FEN Y LA 

RESILIENCIA URBANA A TRAVÉS RESIDENTES DE TAMBOGRANDE. 

Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 

1. Cuidadosamente lea de forma clara cada enunciado de las preguntas. 

2. Conteste todas las preguntas formuladas. 

3. Marque una (X) en sólo uno de los cuadros de cada pregunta. 

VARIABLE 01 – FENÓMENO EL NIÑO 

DIMENSIÓN 01–CAMBIOS 
ATMOSFÉRICOS SIEMPRE CASI 

SEMPRE 
A 

VECES NUNCA CASI 
NUNCA 

01 
¿Cree usted que Tambogrande se 
recupera rápidamente de los efectos de 
una tormenta eléctrica? 

     

02 
¿Considera usted que Tambogrande 
resiste a las sequías producidas por el 
fenómeno el niño? 

     

03 ¿Cree usted que la deforestación 
contribuye al cambio de clima?      

04 
¿Considera que las empresas 
exportadoras contribuyen a la mejora 
de la ciudad después del fenómeno el 
niño? 

     

05 
¿Ha participado de actividades como el 
reciclaje, plantación de árboles o 
jornadas de limpieza? 

     

DEMENSIÓN 02–FUERTES LLUVIAS SIEMPRE CASI 
SEMPRE 

A 
VECES NUNCA CASI 

NUNCA 
06 ¿Considera usted que el suelo, en el 

que habita, resiste a fuertes lluvias?      

07 
¿Su vivienda ha sufrido daños en los 
techos y paredes a causa de las fuertes 
lluvias? 

     

08 
¿Ha sido víctima de desplazamiento de 
su vivienda por inundación u otros 
efectos del fenómeno el niño? 

     

DIMENSIÓN 03-DESBORDES E 
INUNDACIONES SIEMPRE CASI 

SEMPRE 
A 

VECES NUNCA CASI 
NUNCA 

09 
¿Considera que la atención del centro 
de salud de Tambogrande tiene la 
capacidad de atender emergencias en 
un fenómeno el niño? 

     

10 
¿Cree que las actividades comerciales 
en Tambogrande tienen la capacidad 
de adaptarse a un fenómeno el niño? 

     

11 
¿Usted ha reparado los daños en su 
vivienda después de una inundación 
por lluvias? 

     

12 
¿Usted ha reparado los daños en su 
vivienda después de una inundación 
por desborde del río? 

     

 



 
 

IMPACTOS DEL FEN Y LA RESILIENCIA URBANA – TAMBOGRANDE, 

PIURA 2023 

ENCUESTA PARA DETERMINAR LOS IMPACTOS DEL FEN Y LA 

RESILIENCIA URBANA A TRAVÉS RESIDENTES DE TAMBOGRANDE. 

Por favor, siga Ud. las siguientes instrucciones: 

1. Cuidadosamente lea de forma clara cada enunciado de las preguntas. 

2. Conteste todas las preguntas formuladas. 

3. Marque una (X) en sólo uno de los cuadros de cada pregunta. 

VARIABLE 02 – RESILIENCIA URBANA 

DIMENSIÓN 01–DINÁMICA FÍSICO 
ESPACIAL SIEMPRE CASI 

SEMPRE 
A 

VECES NUNCA CASI 
NUNCA 

01 ¿Se les hace mantenimiento a las áreas 
verdes después del fenómeno el niño?      

02 
¿Considera usted que Tambogrande 
tiene la capacidad de evacuar el agua 
de las lluvias? 

     

03 ¿Su vivienda ha resistido 
adecuadamente al fenómeno el niño?      

04 ¿La zona en la que vive sufre de 
inundaciones en el fenómeno del niño?      

DIMENSIÓN 02 - SOCIEDAD SIEMPRE CASI 
SEMPRE 

A 
VECES NUNCA CASI 

NUNCA 

05 
¿En su comunidad tienen roles y 
responsabilidades de prevención ante el 
fenómeno el niño? 

     

06 
¿Considera usted que Tambogrande se 
recupera rápidamente de las pérdidas 
económicas después del fenómeno el 
niño? 

     

DIMENSIÓN 03 - ADAPTACIÓN SIEMPRE CASI 
SEMPRE 

A 
VECES NUNCA CASI 

NUNCA 

07 
¿Reciben información sobre las 
medidas de prevención que pueden 
tomar frente al fenómeno el niño? 

     

08 
¿Recibe sistemas de alerta temprana 
por parte de defensa civil u otra entidad 
para la prevención del fenómeno del 
niño u otros desastres? 

     

09 
¿Tiene acceso a fuentes de información 
seguras por las cuales pueda estar 
informado y prepararse para el 
fenómeno el niño? 

     

DIMENSIÓN 04 - SOCIOPOLÍTICA SIEMPRE CASI 
SEMPRE 

A 
VECES NUNCA CASI 

NUNCA 

10 
¿Considera que los planes de riesgo 
contribuyen a preparar la ciudad ante 
los desastres? 

     

11 
¿Consideras que las instituciones de tu 
comunidad gestionan mecanismos para 
la prevención de riesgos frente al 
fenómeno el niño? 

     

  



 
 

Anexo 9: Instrumento de investigación – Ficha de Observación  
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