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Resumen 

 

La investigación tuvo como fin determinar si la permacultura es una alternativa para 

alcanzar la resiliencia urbana en los parques barriales de la urbanización Las Brisas 

primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote. La investigación fue de tipo aplicada-

descriptiva, con una metodología cuantitativa. La muestra estuvo conformada por 

20 residentes que forman parte de los comités vecinales, además de 20 

profesionales de arquitectura; se utilizaron como instrumentos de recolección de 

datos la técnica de la encuesta con 15 ítems, con validez total de 0,92, una segunda 

encuesta con 9 ítems con validez de 0,80 y una última encuesta con validez de 

0,90; además de fichas de observación para cada uno de los parques barriales de 

la urbanización. Se tomaron en cuenta las teorías de resiliencia urbana, 

permacultura y ecosistemas, como fundamentación teórica de la investigación. Los 

resultados nos mostraron que la permacultura es una alternativa (Rho=0,725) 

significativa (p=0,000) para alcanzar la resiliencia urbana de los parques barriales 

de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote, y 

podemos decir que se acepta la hipótesis alterna y rechazando la hipótesis nula. 

Se comprobó que de aplicar la permacultura en parques barriales aumentará su 

nivel de resiliencia. 

 

Palabras clave: Permacultura, resiliencia urbana, ecosistemas, sostenibilidad. 
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Abstract 

 

The research aimed to determine if permaculture is an alternative to achieve urban 

resilience in the neighborhood parks of the Las Brisas first and second stage 

urbanization, Nuevo Chimbote. The research was of an applied-descriptive type, 

with a quantitative methodology. The sample consisted of 20 residents who are part 

of the neighborhood committees, in addition to 20 architecture professionals; The 

data collection instruments were the survey technique with 15 items, with a total 

validity of 0.92, a second survey with 9 items with a validity of 0.80 and a last survey 

with a validity of 0.90; in addition to observation files for each of the neighborhood 

parks of the urbanization. Theories of urban resilience, permaculture and 

ecosystems were taken into account as the theoretical foundation of the research. 

The results show that permaculture is a significant alternative (Rho = 0.725) (p = 

0.000) to achieve the urban resilience of the neighborhood parks of the urbanization 

Las Brisas first and second stage, Nuevo Chimbote, and we can say that the 

alternate hypothesis and rejecting the null hypothesis. It was proven that applying 

permaculture in neighborhood parks will increase their level of resilience. 

 

Keywords: Permaculture, urban resilience, ecosystems, sustainability.
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I. INTRODUCCIÓN 

Los parques barriales son espacios donde se construye, social y 

culturalmente a una comunidad, que trae consigo al origen de identidad de la 

comunidad, sobre el lugar donde habitan y que influye en el crecimiento del paisaje 

urbano. Estos espacios públicos han sido vulnerables en el tiempo, a sufrir cambios 

o transformaciones urbanas que engloba contextos políticos, económicos, sociales, 

culturales, ambientales, salud pública, etc., la cual ha generado un impacto en la 

naturaleza del mismo. En las ciudades europeas los espacios públicos, que actúan 

como componentes fundamentales de la imagen y experiencia urbana; han 

desempeñado un rol importante respecto a la transformación vertiginosa de las 

ciudades del continente europeo, ocasionadas por circunstancias de 

industrialización, integración, migración, globalización económica y el cambio 

climático (…); a pesar no ser considerados en su totalidad; sea por el significado 

que pueda adquirir o por la multifuncionalidad que cumple como factor crucial del 

cambio de una ciudad (Madanipour et al., 2014); tal como lo indicaba Gehl (2014) 

respecto a la función de los espacios públicos, los cuales deberían ser 

multifuncionales, con el propósito que pueda existir un intercambio, tanto de un 

aspecto económico y cultural (…), que traerían consigo ser atractores para los 

aquellas personas que conforman una comunidad, a participar de diversas 

actividades que se pueden dar (…) y además, que puedan servir para lograr el 

concepto de sostenibilidad o resiliencia urbana, de ser el caso (…), tal como lo 

afirman Berroeta et al. (2016) que el espacio público en su funcionalidad ante 

eventos de calamidades socio-naturales, durante mucho tiempo no han sido, ni 

suelen tenerse en cuenta para una planificación y gestión ante diferentes riesgos 

que puede afrontar una ciudad (…) y todo lo mencionado tiene relación con lo 

indicado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de 

Desastres (UNISDR) (2015), donde sustentan que las ciudades a futuro debieron 

de tener como objetivo, poder alcanzar el mayor nivel de sostenibilidad posible, y 

que solo lo lograrían, si estas son capaces de ser resilientes frente a crisis que son 

producidas, por eventos de carácter natural, cambio global o antrópico (…). 

En Perú, cuando se atravesó por diversos riesgos, los métodos aplicados 

para reducirlos, solo se enfocaban en una sola y determinada amenaza que daban 

pie a que las ciudades sean vulnerables ante distintos peligros que podían hacerse 
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notar; a pesar de conocer diferentes particularidades cuando se hablaba de 

resiliencia; y básicamente precisaban el hecho de planificarse ante las amenazas 

cuantiosas que puedan aquejar,  se daba la importancia a la facultad de 

restauración que poseían, ante la diversidad de acontecimientos de peligro 

espontáneo y frecuente. (Aguirre, 2017).  

La sociedad posee elementos sustanciales para su funcionamiento, y estos 

son los espacios públicos, que contienen principios vitales con el objeto de que las 

condiciones de vida urbana sean más óptimas, por medio de la cohesión e inclusión 

social  (Comisión Económica para América Latina y el Caribe et al., 2018); y que en 

nuestro país han presentado un mínimo común múltiplo: abandono por parte de los 

ciudadanos; que ha sido ocasionada por los diversos problemas que enfrentan, 

como la ausencia de la permeabilidad, legibilidad, versatilidad, inseguridad y 

contaminación ambiental (Ibáñez, 2020), pero si damos una mirada más profunda 

respecto a la problemática, también se ha dado a notar la pérdida en valor de la 

pluriculturalidad de los usuarios reflejada en su actividad pasiva a través de la 

agricultura en el tiempo; por tanto, ante la vulnerabilidad física, social, socio natural, 

cultural, política, económica y ambiental que han podido presentar los espacios 

públicos, hacen notar la falta de resiliencia urbana a través de ellos. Opuesto a esto, 

la Organización de la Naciones Unidas (2016)  en la conferencia Hábitat III, 

vaticinaron que los espacios públicos deberían ser componentes que articulan el 

tejido urbano para que sean inclusivos, seguros, accesibles, salubres, ecológicos, 

de calidad y multifuncionales, y paralelamente consigan extender la resiliencia 

urbana frente a las diversas amenazas que puedan concretarse. 

En la búsqueda de la recuperación de la participación ciudadana a través de 

la vulnerable transformación del espacio público y que a su vez tuvo como uno de 

los componentes esenciales a la sostenibilidad; Takano y Tokeshi (2007) realizaron 

intervenciones sobre este en la ciudad de Lima. Por un lado, el punto de acción fue 

el distrito de Villa El Salvador, donde hubieron 2 casos particulares; la Alameda de 

la Juventud, que tuvo como objetivo convertir el espacio público en sostenible 

usando como base la irrigación de la  mínima parte ecológica que poseía; y la 

Alameda de los Jardines donde se buscaba el reordenamiento del dinamismo 

urbano existente y sirva de aporte a la convivencia en el espacio público ante los 

conflictos socio-económicos que atravesaba; asimismo el otro punto de acción fue 
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en el distrito de Villa María del Triunfo, con el caso de Nueba 2, el cual objetaba el 

repotenciar la cohesión social, implantar la forma de vida sostenible en la 

comunidad todo por medio del espacio público. 

Es así que el espacio público actuaba como agente multifuncional ante las 

diferentes amenazas que sucedieron en el tiempo, y aún más en ciudades que han 

sido catalogadas ecológicas y sostenibles, después de peligrosas, como el caso de 

Nuevo Chimbote, que después de sufrir un terremoto en 1970, habían proyectado 

ser una ciudad planificada partir de su ambicioso pero real, plan director que estaba 

orientado a tener una opción de convertirla en una nueva ciudad (…) donde las 

propuestas se enfocaron a primar el espacio público (…) (Rivadeneyra, 2018). 

El Plan de desarrollo urbano 2020-2030, realizado por el Ministerio de 

vivienda, construcción y saneamiento, junto a la Municipalidad Provincial del Santa 

(2020); indicaron que en el Sector 8, de ciudad de Nuevo Chimbote, tiene una oferta 

para parques locales de 53822 m2 (…) y no han presentado déficit respecto al área 

homogénea que conforma (…); la población tiene acceso al agua potable de un 

90.3% y acceso a red con alcantarillado de 89.4% (…), a pesar de ello tuvieron un 

estrato económico medio bajo con un porcentaje de 33.6%, además de encontrarse 

en un riesgo muy alto por inundación pluvial en infraestructura vial con un 19.65%, 

riesgo muy alto por sismo en el mismo campo con un 34.70% (…); en conjunto con 

estas características y/o problemáticas, la ciudad han enfrentado diversas 

transformaciones como es el caso del de los parques barriales de la urbanización 

Las Brisas primera y segunda etapa, que se encuentran dentro del sector 8 la 

ciudad de Nuevo Chimbote, provincia del Santa del departamento de Ancash, que 

además corresponde al contexto de la investigación; y que han sufrido una 

transformación en su naturaleza funcional a través del tiempo, donde la 

consolidación de los mismos y la segregación cultural de la comunidad, han traído 

consigo presencia de personas de dudosa reputación, ausencia en el manejo de 

iluminación, uso del espacio como “urinario público”, acumulación de montículos de 

basura, ausencia del mantenimiento, presencia limitada de cultura agrícola, escasa 

respuesta social en los mismos y todo esto ha ocasionado que sus peculiaridades 

iniciales se pierdan; como la cohesión social producida por la agricultura urbana 

que poseían, y esta última, como característica de la pluriculturalidad del lugar; las 

cuales están siendo desperdiciadas como factores de resiliencia urbana y más en 
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las diferentes situaciones vulnerables a la que estamos sujetos ya sea en un 

contexto socio natural, cultural, político, económico, salubre, etc. como el que 

hemos atravesado con la pandemia del COVID – 19; y es lo opuesto a lo que 

indicaba Roggema(2014) respecto a su concepto de urbanismo sostenible, donde 

afirmaba que es crucial, el poder reemplazar la visión actual que se tiene respecto 

a las dinámicas urbanas por visiones que tengan más complejidad donde se tenga 

en consideración elementos claves como la autoorganización en una planificación 

con flexibilidad, respuestas emergentes frente a la incertidumbre (…). 

Teniendo el panorama anteriormente mencionado es que se genera la 

temática del problema. ¿De qué manera la permacultura es una alternativa para 

alcanzar resiliencia urbana en parques barriales de la urbanización Las Brisas 

primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote?; teniendo como base la preparación 

de funcional y física de los parques ante los diferentes riesgos que han podido 

acontecer, usando características culturales y sociales que se posee y que son 

clave para la sostenibilidad de una ciudad en constante cambios; además esta 

investigación busca proponer alternativas para alcanzar una ciudad a escala barrial 

que sea sostenible y se encuentre preparada ante las amenazas que pueda 

acontecer el tiempo, y así prepararse para sobresalir de la misma y que a su vez 

estaría contribuyendo a la recuperación del espacio público, la cohesión social, y la 

identidad del lugar de forma individual como colectiva, donde el objetivo está en 

determinar si la permacultura es una alternativa para la alcanzar resiliencia urbana 

de parques barriales de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo 

Chimbote; además para poder efectuar el plan investigativo, se realizó la 

formulación de los siguientes objetivos específicos: (a) Determinar si el ecosistema 

es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana; (b) Determinar si la 

comunidad es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana; (c) Determinar si 

la sostenibilidad es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana; y (d) 

Determinar el nivel de resiliencia urbana que existe en la urbanización las Brisas 

primera y segunda etapa. 

El espacio público siempre ha sido un componente crucial para el 

funcionamiento sistemático de una ciudad y que ha permitido ser bastante versátil, 

todo en relación a un usuario determinado que le ha brindado diversas facetas 

como la interrelación de personas, formación de áreas destinadas a la recreación, 
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ha dado la opción de direccionar las condiciones de vivir y a su vez mejorar su 

funcionalidad, aportando a los habitantes y su calidad de vida en diferentes 

situaciones que han podido y dirigirla hacia la resiliencia urbana, a su vez fortalecer 

la cohesión social que puede existir; es así que este tipo de escenarios han 

permitido que se pueda formular la siguiente hipótesis: “La permacultura es una 

alternativa para alcanzar la resiliencia urbana en los parques barriales la 

urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote”  
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II. MARCO TEÓRICO 

A continuación, se mencionan diferentes investigaciones que han sido 

realizadas en el entorno tanto internacional y nacional. 

De Balanzó (2017) indicó que, luego de haber sido parte de diferentes 

experiencias que estaban ligadas a las vulnerabilidades y transformaciones que 

acontecieron en distintas zonas de Barcelona; como riesgos naturales que 

generaban una crisis a nivel político económico y social; conflictos para recuperar 

el espacio público generando un equipamiento público barrial innecesario; y por 

último, conflictos socio-urbanos con el gobierno de turno, que aparentemente 

pretendieron enfocarse en la optimizar las condiciones de vida barrial a través de 

intervenciones (...) en los espacios públicos, pero estas se habían basado 

únicamente en un atentado radical de desaparición de lo existente para crear un 

nuevo paisaje urbano. Por lo que se buscaba unificar el ámbito urbanístico con la 

sostenibilidad y ecología del sector y así pueda favorecer resilientemente a la 

ciudad, ante un futuro, sujeto a cambios progresivos y como uno de sus factores 

para lograr ellos fue la permacultura. Además, concluyó que las comunidades (…) 

o sistemas sociológicos resilientes (…) han logrado tomar a los cambios o crisis 

como ventanas de oportunidad para poder evolucionar y poder fortalecer su aptitud 

frente al cambio, poder autoorganizarse y sobre todo entender que no siempre los 

procesos serán de forma lineal (…). 

La mejor manera de abordar un problema es vivirlo, como lo hizo De 

Balanzó, que a partir de esto nació su idea de ser precursor de sostenibilidad en la 

zona que lo vio crecer, y al tener la experiencia de haber estado presente en 

diferentes sucesos que atentaron contra la naturaleza y la zona urbana en conjunto, 

le abrió nuevas ideas de como la sostenibilidad podía aportar mucho a una 

comunidad para su desarrollo, es por eso que se atrevió a tanto con su investigación 

lo cual es muy loable. 

Aurrekoetxea (2018) en su investigación afirmaba que se hizo evidente que 

las ciudades estaban siendo vulnerables a las diversas amenazas y generaron 

escenarios de emergencia a diferentes niveles de impacto (…), donde los actores 

frente a esta problemática se enfocaron en la sostenibilidad urbana (…) que tenían 

como ejes de configuración a (…) el medio ambiente y la sociedad; (…) donde 

obligaban tener una respuesta a nivel local donde la ciudadanía cumplía el rol de 
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planificar y gestionar la ciudad ante diversas amenazas (…). Entonces el enfoque 

ya no se direccionaba a resolver una amenaza que acontecía una ciudad, sino tener 

respuestas diversas ante su propia vulnerabilidad frente a un cambio o peligro; por 

tanto, es allí que invadía notoriamente la conceptualización de la resiliencia urbana. 

Las diferentes situaciones que han atravesado las ciudades europeas, han 

sido objeto de estudio para dar nuevas enfoques de solución para que puedan ser 

resueltas a corto, mediano y largo plazo, dándole un “plus” adicional a esto, donde 

la sostenibilidad ha cumplido esta labor, lo cual se ha aportado positivamente para 

un continente pionero del mismo, a esto se le agrega el accionar de resiliencia a los 

territorios, para no solo estar en un primer momento de alguna vulnerabilidad sino 

que se pudo accionar antes, durante y después de los mismos. 

Ponce (2016) en su tesis objetó proponer factores de sostenibilidad en la 

transformación de la ciudad (…), ante una problemática política-urbana que generó 

la segregación colectiva barrial a partir de la configuración y consolidación del 

espacio y que en su momento se caracterizaba por su dinamismo social las cuales 

fueron desvinculadas por el gobierno (…) y por tanto el enfoque se realizó en los 

espacios públicos como elemento de la imagen urbana del sector que había 

generado una identidad propia del lugar. Además enfocaba su investigación directa 

con la regeneración urbana, la participación ciudadana y el espacio público, y 

afirmaba que para hacer un análisis profundo del mismo se debería de tener en 

cuenta elementos esenciales, como son la construcción de la ciudad 

contemporánea, el deterioro urbanístico de un lugar, la aplicación de la 

regeneración urbana, la misma ciudadanía a partir de su participación de forma 

individual como colectiva, el barrio como concepto y “átomo” del sistema local y al 

espacio público como elemento articulador entre lo público y privado(…). 

El espacio público cada vez es más objeto de intervenciones que han podido 

aportar a la comunidad y su forma de habitar, como lo hace Ponce con su 

investigación, que hace un análisis importante sobre los elementos que lo hacen 

funcional y como estos influyen en el comportamiento de una comunidad, sin 

embargo hay que tener en claro que los espacios públicos, ya no son lo que en un 

principio fueron conceptualmente, estos cada vez adquieren múltiples 

funcionalidades debido a las características de una comunidad entonces estos 

elementos pueden sufrir transformaciones que pueden ser positivas como 
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negativas las cuales son importantes tener en cuenta para un cambio sistémico ya 

sea del espacio público como de una comunidad, que dicho sea de paso puede ser 

de forma individual como colectiva. 

Pons (2016) en su investigación doctoral, afirmaba que implementar una 

planificación y realizar una gestión urbana (…) basada en los ecosistemas naturales 

y/o permacultura les (…), direccionaba un objetivo importante respecto a las 

condiciones de vida a nivel ambiental y social de los tejidos urbanos de una ciudad 

puedan mejorar(…), aportarían a la realidad de nivel socio económico que 

atravesaron los barrios “bajos” de España, pero a su vez, podría mejorar la 

resiliencia urbana (…), en otras palabras, que al mejorar la calidad del aspecto 

medioambiental, también traería consigo una progreso para las dinámicas sociales 

de la ciudad (…) teniendo en cuenta la creación o implementación de espacios 

públicos de uso y gozo de la comunidad de forma igualitaria. 

Carulli (2020) en su investigación sustentaba que la permacultura abre paso 

al poder reflexionar y dar diferentes soluciones acompañados con la comunidad, 

fomentando la participación ciudadana y a su vez, permitir convertirse en atractor 

de agentes externos que pueden ayudar al cuidado de una ciudad o una parte de 

ella (…). Tener en cuenta este diseño ha dado cabida que se pueda generar una 

mayor resiliencia (…) en las ciudades, aparte de poder reducir la vulnerabilidad en 

una comunidad y además a que no pueda ser afectada la gestión realizada para 

prevenir diferentes desastres naturales y/o antrópicos (…). 

Segura (2016), en su investigación afirmaba que la permacultura (…) es una 

forma de vida consiente donde la humanidad no debería ser vista como única, 

donde se necesita convivir de forma equilibrada con también con nuestro entorno 

natural, debido a que el planeta siempre presenta constantes cambios y por tanto 

debemos de mantener una relación balanceada entre los ecosistemas y poder 

lograr alcanzar ciudades más resilientes y sostenibles(…).  

Para Mínguez (2015), en su tesis afirmaba que una ciudad debe de estar 

compuesta por un Sistema de Poli núcleos Sostenibles(SPS), el cual tiene como 

objeto el poder realizar una articulación entre territorios a diferentes escalas (…) 

donde una ciudad puede tener como proyección el ser una ciudad diversa,  

compacta y resiliente, conformada por una red de barrios donde puedan contener 
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espacios públicos y parques (…) propios, integrándose con diversidad de actividad 

tanto pública como privada (…). 

Para Soto et al. (2018) en su artículo, afirmaban que es importante identificar 

y comprender el rol del espacio público (…), como componente para construir valor 

cultural en la sociedad (…); además que éste puede tener un papel crucial como 

un espacio seguro ante algún riesgo, ya sea de un origen natural o antrópico (…); 

asimismo mencionan que para que el espacio público pueda brindar protección ante 

riesgos o siniestros (…), es clave que puedan conocer, pero sobre todo, 

familiarizarse con los espacios públicos; además que mencionan que al momento 

de diseñarse, los profesionales tengan en consideración los roles antes 

mencionados (…). 

El grupo Geoadaptative (2019), en su artículo afirmaban que los espacios 

públicos son esenciales para crear comunidades fortificadas, mejorando la calidad 

de vida y dando pie a brindar una economía en beneficio de la población, además 

de formar parte primordial de ecosistemas a mayor escala de una ciudad (…), de 

tal manera que proponen una infraestructura verde para promover esta 

multifuncionalidad para las mismas comunidades, como se dio el caso en Colombia 

en las ciudades de Cali, Bucaramanga y Barranquilla (…), donde el objetivo 

principal fue fortalecer la red de espacios públicos existentes que serían 

instrumento (…) para mejorar la resiliencia urbana (…). 

Sainz (2021), en su artículo concluyó que el espacio público requiere una 

administración a nivel público que pueda conservar y expandirla en relación a los 

servicios o potencialidades que puede ofrecer, enfocados en el ámbito de salud 

física y mental (…); en el ámbito económico, la relación es respecto al cambio 

climático y la resiliencia frente a un presente y futuro perturbador, donde se puede 

tomar al concepto de resiliencia urbana para lograr ser un eje articulador entre 

comunidad y espacio público (…). 

Dominguez et al. (2015), en su investigación que tuvo como objetivo el 

fortalecimiento de la resiliencia urbana de un área determinada por medio de 

intervenciones no estructurales, donde la propuesta de intervención tuvo como uno 

de los componentes al espacio público (…) como un espacio de cultivo paisajístico, 

considerando aspectos de socialización, productividad y educación ambiental (…) 
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que brindan aportes de integración con nuevos conceptos (…) además de rescatar 

lo importante que es el regular el uso del suelo en los espacios públicos (…). 

Por otro lado en el Perú se han realizado investigaciones también en relación 

con el trabajo ecológico sostenible como lo planteaba Delgado (2020) en su 

artículo, que pretendía alcanzar la sinergia entre los componentes de la ecología 

urbana enfocados (…) en espacios públicos de Santiago de Surco y San Borja, 

distritos de la ciudad de Lima (…), que se encuentran interconectados y abrían la 

posibilidad que surja la resiliencia urbana a través de la adaptación planificada en 

un entorno urbano que pueden estar obligados a evolucionar y transformarse ante 

situaciones de emergencia como la que se atraviesa mundialmente.  

Es importante resaltar que en nuestro país se hayan tenido en cuenta 

conceptos de resiliencia urbana, y con mayor razón el usar espacios donde se 

manifiesta la interacción para ello, es en ese momento que puede sustentar que es 

un elemento que organiza toda una comunidad, además de convertirse en un punto 

de partida para planificar, pero la visión deberá de ser más que solo es un elemento 

de interacción, sino como un espacio multifuncional que pueda realizar diferentes 

actividades sostenibles que brinden más aportes de los que conceptualmente 

conocemos.  

Rodríguez (2021) afirmó que los espacios públicos en Cajamarca se han 

convertido solo en lugares de contemplación (…), y su función no llegó a ser a más 

que lugares con ornamentos, que en muchos de los casos, estos espacios se 

encontraban inhabilitados para usar evitando así realizar diferentes actividades 

(…); sin embargo a pesar de diagnosticar esta problemática, por medio de su 

investigación indicó que la resiliencia (…) urbana debería de incluirse en los 

espacios públicos (…) para incentivar a la creación de diversos mecanismos de 

sostenibilidad, y que consigo logren generar infraestructura que pueda ser 

adaptable a diferentes eventos, sea multifuncional y que así se suscite mayores 

aportes para una comunidad. 

El aporte de esta investigación, abre paso que es posible pensar y proponer 

espacios públicos resilientes; que si bien es cierto, no todas las ciudades del Perú 

tiene el mismo ámbito geográfico o físico de Cajamarca, pero si es puede ser un 

punto de partida para promover de diferentes soluciones para un manejo del 

aspecto de sostenibilidad de los recursos naturales que pueda poseer los espacios 
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públicos, no solo eso, sino pensar también en los sistemas de espacios públicos 

resilientes en nuestras ciudades. 

Existen teorías que brindan aportes importantes para investigaciones de 

estas características, como la teoría de la resiliencia, Holling (2001) donde se 

enfocaba en definir y utilizar los procesos de adaptación (…) de los sistemas 

urbanos, y como este contribuye a la mejor adaptación frente a los cambios en las 

múltiples escalas que pueden acontecer y que puede abrir diferentes perspectivas 

de análisis en tiempos de crisis que pueden ayudar a la sostenibilidad de un 

espacio. 

También existen visiones de algunos organismos a nivel internacional como 

el IPCC (2014) que conceptualizaba a la resiliencia como aquella aptitud de los 

sistemas, sean estos sociales, económicos y/o ambientales para enfrentar sucesos 

(…) peligrosos, dando una respuesta o mostrando una reorganización de tal forma 

que su función, estructura e identidad se mantengan como en su estado esencial, 

además de que pueden conservar una capacidad de poder aprender, adaptarse y 

transformarse. 

Así mismo la ARUP (2015) asociaba a la resiliencia urbana con la resiliencia 

de la ciudad y la definía como la capacidad que tienen las ciudades para funcionar, 

de tal manera que aquellas personas que viven y trabajan en estas; que en su 

mayoría se refiere a aquellas que atraviesan un estado de pobreza y vulnerabilidad, 

sobreviven y prosperan sin importar las diferentes tensiones o conmociones que en 

la que se encuentren. Indicaban también que para entender una ciudad primero se 

tiene que entender que cada ciudad es única y por tanto la resiliencia se manifiesta 

de forma diferente en todos los lugares, es por ello que plantearon un lente por el 

cual se pudo comprender de alguna u otra forma, la complejidad de las mismas y 

todos los componentes que aportan para la resiliencia de la ciudad; este abarcaba 

4 categorías; la primera de estas abocada a las personas, a su salud y bienestar; 

donde se analiza la vulnerabilidad humana, los modos de vida y las salvaguardias 

eficaces para la salud y la vida humana; la segunda categoría es el lugar, la 

infraestructura y medio ambiente que lo conforman; analizando la exposición y 

fragilidad, y movilidad fiables; en una tercera categoría se encuentra la 

organización, que está enfocado a la economía y la sociedad; donde se aboca 

analizar la identidad colectiva y apoyo comunitario, la seguridad integral y el rol de 
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la ley y si la economía es sostenible; y por ultimo a una categoría de conocimiento, 

donde se analiza el liderazgo y las estrategias usadas, estudiando el liderazgo y 

gestión eficaz, empoderamiento de grupos de interés y la planificación del 

desarrollo integrado. 

Davoudi et al.,(2013) en su artículo mencionaban que cuando aquellos 

sistemas logran perder resiliencia en su comportamiento, este se vuelve más 

vulnerable ante diferentes amenazas, por el contrario si los sistemas aumenta su 

nivel resiliente, puede lograr que su nivel de vulnerabilidad disminuya 

considerablemente; además afirma que incrementar aspectos resilientes es una 

manera clave para afrontar problemáticas globales (…). 

Por otro lado, en un trabajo mancomunado, se consolidó una guía de 

resiliencia urbana realizada por la Organización de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (2016) además de diferentes autoridades (…), 

especificaban que la resiliencia urbana es una aptitud característica que poseen 

sujetos, poblaciones, (…) y sistemas que conforman una ciudad, para poder 

sobrevivir, crecer y poder adaptarse, a las diferentes clases de crisis de diferentes 

niveles que han podido y pueden experimentar (…), es una habilidad (…) que 

aporta significativamente para la respuesta idónea ante los impactos inesperados 

(…).  

También se pudo conocer de qué forma se puede direccionar un perfil hacia 

la Resiliencia urbana en una región determinada. (…) este perfil puede ser 

analizado por medio de los elementos que lo pueden conformar y su capacidad de 

recuperación ante un impacto (…), los cuales son la infraestructura y edificaciones, 

donde se hace un diagnóstico de lo que posee un sector a determinar para el nivel 

de consolidación que posee además la identificación de usos del sector y el rol que 

posee respecto a la ciudad sumado con el funcionamiento del transporte; 

economía, que está en relación a la productividad del sector y el eje que organiza 

el mismo; medio ambiente, un elemento fundamental enfocado en un análisis 

situacional y de riesgos; actores, direccionado a un análisis participación en los 

diferentes sujetos que lo conforman sobre todo se analiza a la participación de la 

comunidad en diferentes ámbitos. 

Por otro lado, Tumini et al.(2017), afirmaban que el análisis de resiliencia se 

debe de organizar en relación a cuatro componentes principales (…). Primero cita 
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a Walker et al. (2015) para poder definir dos de los cuatros componentes, donde el 

primero estaba enfocado a la diversidad en relación a las estructuras y funciones, 

que permitía dar respuesta a perturbaciones y puedan ser recursos disponibles 

para la recuperación de la sociedad (…), por otro lado, la flexibilidad, en relación a 

los elementos urbanos, y estos puedan afrontar los cambios libre e 

inteligentemente, a su vez puedan hacerse cargo de otras funciones (…); el tercer 

componente es la conectividad, como elemento esencial para que se pueda 

mantener la funcionalidad de un sistema y por último la modularidad, donde explica 

que es importante el funcionamiento de un sistema de forma independiente y al 

momento de conectarse con otros (…). 

Estas investigaciones han brindado aportes significativos para el proceso de 

diagnóstico respecto a la resiliencia de un sector o de una ciudad a analizar, porque 

a es a partir de este panorama, es que se puede tener una visión actual y futura de 

un lugar y su comunidad, identificando su trabajo sistémico y complejo. 

Desde la perspectiva de la teoría de ecosistemas, Jørgensen y Fath (2004) 

afirmaban que los ecosistemas pueden definirse a (…) las comunidades y que sus 

elementos no funcionan aisladamente sino conectados entre sí, además que toda 

acción que se haga presente repercute en primer lugar al mismo sistema que lo 

conforma y que en muchos casos es irreversible si no se encuentran preparados 

para actuar frente a estos. 

Es importante tener en cuenta que una comunidad tiene que tener una 

relación con todo su entorno es por ello que la teoría de ecosistemas es relevante 

mencionarla porque estos conceptos son los que aportan significativamente al 

comportamiento de una comunidad y su entorno. 

En la teoría de la permacultura, han existido muchos que la han definido a 

su manera, como la forma contemporánea de Ferguson y Lovell (2014) que 

indicaban que esta abocaba a cuatro significados entrelazados, el de ser una 

metodología de diseño, también de ser un conjunto de métodos y técnicas, un 

movimiento social y por último como filosofía social (…). 

Por otro lado los primeros que dieron un concepto de permacultura fueron 

Mollison y Holmgren (1978), que la definían como un sistema de diseño, 

direccionado a la creación de medio ambientes sostenibles pero sobre todo 

humanizados, donde la participación de las personas era crucial para alcanzar este 
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concepto; luego Mollison y Slay (1994) decidieron compartir experiencias y este 

primer concepto lo mejoraron definiendo a la misma como una alternativa positiva 

ante la crisis ambiental (…) donde se utiliza las destrezas y formas de vida de los 

personas para llegar a convertirse en comunidades responsables, pero sobre todo 

productivas y adaptables, además de ya no pensar y actuar de forma 

independiente, por el contrario, trabajar como componentes de un sistema 

articulador y que tienen como punto base la interrelación de los mismos para lograr 

sinergia entre ellos; además, plantean trabajar con 3 aspectos sistémicos: lo 

ecológico, la comunidad y aspectos económicos o sostenibilidad, de donde la pieza 

fundamental es la cooperación de los elementos que conforman un sistema y no la 

competencia, como muchas veces se evidencia. Entonces la ética que se 

plantearon en la permacultura en un primer momento estaba direccionado a pensar 

en las consecuencias de las acciones sistemáticas en un largo plazo; en realizar 

actividades policulturales, para generar estabilidad y esto ayudaba a prepararse a 

ante la metamorfosis de medios sociales como medioambientales; promocionar a 

la comunidad una responsabilidad auto suficiente y pueda ser constante a ello, se 

utilice la tierra pero sobre todo la tierra para actividades ecológicamente sostenible, 

priorizar a tener un enfoque a soluciones que a problemas que poder suscitar (…), 

estos aspectos a tener en cuenta generaron principios los cuales servían para 

direccionar, tanto de forma individual como colectiva, a un uso sostenible de la tierra 

y los recursos que posee, los cuales pueden ser aplicables también para una 

reorganización en el ámbito personal (sobre todo en la parte cultural), en lo 

económico, político y social, los cuales están divididos en principios éticos y 

principios de diseño. Los principios éticos son tres: el cuidado de la tierra, que está 

enfocada en el cuidado y conservación de la tierra, agua y bosques; en otras 

palabras en el uso y manejo adecuado y responsable de los recursos antes 

mencionados; el cuidado de las personas, donde estos tienen que aprender a 

ocuparse tanto de sí mismos, de los familiares que posee, y de la comunidad como 

tal; y por último la repartición justa, referido a una redistribución de los excedentes 

en otras palabras tener límites para el consumo y también para la reproducción, 

considerando que el compartir se tiene que ver reflejado en que cada actor que 

forme parte de una comunidad o del sistema no tome más de lo necesario. 
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Por otro lado, Holmgren (2002) planteó 12 principios de diseño de la 

permacultura teniendo en cuenta un enfoque en la teoría de sistemas y las bases 

conceptuales de los padres de la permacultura pero ahora fusionando con los 

nuevos desafíos contemporáneos; y afirmaba que son procesos sistémicos, donde 

se indica que la relación que debemos de tener con la naturaleza es necesaria para 

entender su sistema complejo y del cual podemos aprender sacando provecho a 

ciertos aspectos; energía, enfocados en darle un valor más importante a las fuentes 

de energías que tenemos convirtiéndolas en renovables como la tierra fértil o el 

agua, entonces es de suma importancia plantear modos sustentables e inteligentes 

para el almacenamiento de ellos; el rendimiento, el diseño de un sistema debe de 

ser autosuficiente en todos los niveles que se puedan desarrollar, incluyendo el 

propio, el cual se direcciona a ser más efectivo para beneficios para la comunidad; 

la autorregulación y aceptar la retroalimentación, esto nos ayudara a limitar el 

comportamiento y crecimientos inapropiados, las retroalimentaciones tanto 

positivas como negativas ayudaran a proponer diseños sistémicos que se vayan 

auto regulando para mejorar como sistema en conjunto reduciendo el trabajo en 

mucho de los casos y realizar un mejor manejo de los recursos que se tienen; 

recursos renovables, básicamente darle un uso eficiente a la abundancia natural 

que poseemos o podemos poseer para ir reducir nuestro afán consumista y dejar 

de depender de los recursos no renovables que cada vez están desapareciendo sin 

darnos cuenta; diseñar desde los patrones a los detalles, teniendo como base a la 

naturaleza y a la comunidad funcionando en conjunto nos apertura a tener nuevas 

perspectivas sobre estas y ayudaran a identificar patrones a nivel macro que 

pueden servir como una columna vertebral de los que puede ser un sistema 

eficiente y que puede ser implementado y/o complementado con detalles; relación 

de elementos, donde las conexiones entre los elementos llegan a ser mucho más 

importantes que los antes mencionados debido a que estos los harán funcionar de 

forma eficiente, en otras palabras cada elemento efectúa diversas funciones y cada 

función tiene una gran importancia la cual esta soportada por varios elementos 

funcionando en conjunto; usar estrategias sistémicas, porque son más sencillas de 

manejar y de mantener porque se hacen mejor el uso de recursos y también originar 

resultados a mediano o largo plazo; la diversidad, ya que aporta significativamente 

a reducir la vulnerabilidad ante posibles amenazas además de sacar provecho de 
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forma eficiente al entorno particular donde se emplaza una comunidad; buscar los 

bordes y valorar lo marginal, porque es allí donde se puede encontrar la mayor 

riqueza y dinamismo de un sistema, donde muy aparte de reconocerlos y 

conservarlos es saber aprovecharlos para incrementar la estabilidad y 

productividad de un sistema; y por ultimo usar y responder creativamente al cambio 

(ciclos naturales), donde se pueden sacar provecho a los impactos generados en 

un sistema, no todo puede ser malo, los impactos traen consigo tanto cosas 

negativas como positivas, son inevitables en muchas ocasiones, lo que sí es 

importante tener una visión sobre el futuro de estos para saber en qué momento 

intervenir oportunamente y es allí donde entra la creatividad como sistema. 

Todos los principios de la permacultura han contribuido significativamente a 

la resiliencia urbana, debido a que tienen muchos conceptos similares y los cuales 

pueden actuar conjuntamente si es que se tienen en cuenta para preparar ciudades 

resilientes, pero a una escala menor a nivel barrial, tenemos que recordar que una 

ciudad debe de funcionar como un sistema y este posee subsistemas, y 

básicamente los principios de la permacultura están basados en la teoría de 

sistemas, si nos ponemos a analizar de forma conjunta los principios de la 

permacultura, los principios éticos es lo que siempre hemos estado buscando 

constantemente en nuestras ciudades, sin embargo no se han obtenido en su 

totalidad, debido a que no se aterriza las ideas iniciales, no se tiene en cuenta la 

opinión de la comunidad, tampoco se les hace parte del mismo y se les segrega; 

entonces debe de existir un intermediario para lograr alcanzar en su totalidad estos 

principios éticos, y es allí que entran los principios de diseño de la permacultura, 

donde sirven para organizar una comunidad, planificarla y culturizarla de forma 

secuencial, y que va a estar preparada y sujeta a los cambios, donde si se tiene en 

cuenta todos los principios en conjunto, de la misma manera que debe de funcionar 

un territorio, una ciudad y/o una comunidad pues se empezará a tener comunidades 

más independientes, más dinámicas pero sobre todo más sostenibles y resilientes, 

porque si hablamos de resiliencia no solo se trata de amenazas naturales, como 

principalmente es el enfoque de la resiliencia urbana, pero las amenazas son 

muchas, tal es el caso por la que estamos pasando, temas relacionadas con la 

salud como la pandemia vivida en el 2020 generada por la COVID-19; donde a 

partir de esto, pueden nacer muchas preguntas relacionadas a los principios, donde 
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estos pueden ser objeto de estudio de forma más independiente, como el principio 

de usar y responder creativamente al cambio, si se hubiese estado aplicando este 

principio durante la pandemia, como hubiese reaccionado la comunidad, muy 

aparte de las de medidas que se tomaron a nivel mundial, nacional y local; las 

perspectivas pudieron ocasionar interesantes respuestas en conjunto, y no solo 

esperar a que nos dirijan el gobierno de turno, que no considero que esté mal, pero 

que mejor manera de brindar apoyo a este tipo de situaciones como comunidad y 

así demostrar que no solo somos marionetas y que también podemos brindar 

soluciones que en un principio pueden ser lentas y pequeñas pero que pueden 

generar cambios a largo plazo, tal y como lo conceptualiza el principio de usar 

soluciones lentas y pequeñas de la teoría de la permacultura.  
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III. METODOLOGÍA

3.1. Tipo y diseño de investigación 

La investigación fue de tipología aplicada – descriptiva; y Lozada (2014) 

define a este tipo de investigación como aquella que tiene por objeto, generar 

conocimiento a partir de una directa aplicación a una sociedad o sector (…) a 

mediano plazo (…). 

De la misma manera, el estudio fue de un enfoque cuantitativo, tal lo como 

indican Hernández y Mendoza (2018), que nen este enfoque se hace uso del 

método estadístico, donde se confía en una medición numérica, para finalmente 

utilizar la recolección de datos y de tal forma se pueda comprobar hipótesis 

establecidas inicialmente (…). 

El diseño fue no experimental, de tipo correlacional simple. Hernández y 

Mendoza (2018) afirman que, en el diseño no experimental, las variables no son 

manipuladas si no por el contrario su desarrollo se evidencia en su contexto natural 

(…). De esta manera la investigación inició con realizar un análisis de los 

componentes de la permacultura y la resiliencia urbana de parques barriales de la 

urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote. 

  

Nota. Elaboración propia. 

Dónde: 

M: Muestra 

X: Primera variable – Permacultura 

Y: Segunda variable – Resiliencia Urbana 

R: Niveles de relación que se dan 

3.2. Variables y operacionalización 

Variable 1: Permacultura 

Definición conceptual: Se define como un sistema de diseño, abocado a la 

creación de medio ambientes sostenibles y humanizados (Mollison & Holmgren, 

1978). 

M 

X 

Y 

r 

Esquema 

Figura 1 

Esquema de diseño de tipo correlacional 
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Alternativa positiva ante una crisis, donde se utiliza las destrezas y formas 

de vida de las personas para convertirse en comunidades responsables, 

productivas y adaptables (Mollison & Slay, 1994). 

Definición operacional: La permacultura se basa en el análisis de la 

permacultura en los parques barriales de la urbanización las Brisas, Nuevo 

Chimbote, según sus componentes de ecosistema, comunidad y sostenibilidad. 

Evaluado por un cuestionario con respuesta tipo Likert. 

Variable 2: Resiliencia urbana 

Definición conceptual: Proceso de adaptación de sistemas urbanos y su 

contribución a la mejor adaptación frente a los cambios que pueden acontecer, que 

aportan a la sostenibilidad de un espacio (Holling, 2001). 

Capacidad que tienen las ciudades para funcionar, de tal manera que 

aquellas personas que viven y trabajan en estas, sobreviven y prosperan sin 

importar las diferentes tensiones o conmociones que en la que se encuentren. 

(ARUP, 2015). 

Capacidad que poseen los sujetos, comunidades y sistemas que conforman 

una ciudad para poder sobrevivir, crecer y adaptarse a diferentes clases de crisis 

(Organización de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, 2016). 

Definición operacional: El estudio de la resiliencia urbana será de acuerdo al 

análisis de los elementos que componen la ciudad y su capacidad para recuperarse 

de un impacto. Evaluado por un cuestionario con respuesta tipo Likert. 

3.3. Población, muestra y muestreo 

Arias et al. (2016), sustentan que para realizar un estudio en una población 

es fundamental tener en cuenta la característica de la homogeneidad (…). Es por 

eso que, en el presente caso de estudio, la población, fue comprendida por 20 

pobladores que habitan en el lugar, involucrados directamente con los comités 

vecinales en la Urbanización Las Brisas Primera y segunda etapa, en la ciudad de 

Nuevo Chimbote; y el juicio de 20 expertos arquitectura en la especialidad 

urbanismo sostenible y/o acondicionamiento ambiental. 

Criterios de inclusión: Pobladores que habitan, participan y/o han 

participado, directamente en los comités vecinales de urbanización Las Brisas 

primera y segunda etapa de la ciudad de Nuevo Chimbote. 
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Criterios de exclusión: Pobladores ausentes de participación en los 

comités vecinales por motivos personales. 

La muestra resulta ser una porción representativa para realizar una 

recolección de datos y la cual se puede extraer de una determinada población (…) 

(Hernández et al., 2014). Sin embargo, en esta investigación estuvo conformada 

por 20 pobladores que forman parte de los comités vecinales de la urbanización a 

investigar. 

3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Se consideró utilizar la como técnica de recolección de datos la encuesta 

tanto para la variable de permacultura como la variable de resiliencia urbana, 

además se utilizó cuestionarios organizados como instrumentos, donde se 

plantearon en total 25 ítems, utilizados para medir la variable Permacultura; de los 

cuales, 10 miden la dimensión ecosistema, 5 miden la dimensión sostenibilidad y 9 

miden la dimensión comunidad; y en un segundo cuestionario se plantearon 24 

ítems para medir la variable resiliencia urbana, de los cuales 5 miden la dimensión 

salud y bienestar, 6 miden la dimensión economía y sociedad, y 4 miden la 

dimensión liderazgo y estrategia; así mismo se realizó el trabajo de campo 

mediante fichas de observación (registro visual y fotográfico, mapeo). 

La validez del instrumento según Taherdoost (2016), está en relación al juicio 

que proporciona un experto respecto a una construcción (…); y en esta 

investigación fue evaluada por cinco profesionales que determinaron como válido 

los instrumentos. El índice de Lawshe obtenido fue de 1,00 para el instrumento de 

permacultura considerándose con categoría excelente, asimismo sucedió con el 

resultado que se obtuvo para el índice del instrumento de resiliencia urbana donde 

el resultado que se registró con 1,00. 

La confiabilidad del cuestionario en relación a las dimensiones de 

ecosistemas y sostenibilidad de la variable permacultura, por medio del coeficiente 

alfa de Cronbach tuvo un resultado de 0,92 indicando que es excelente; para la 

dimensión comunidad de la permacultura, con un coeficiente de 0,80 que indicó 

que es aceptable; y el cuestionario en relación a la resiliencia urbana el resultado 

fue de 0,90 indicando que es excelente según lo indican George y Mallero (2003). 

3.5. Procedimientos 
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El procedimiento que se utilizó para la investigación fue encuestar a los 

pobladores involucrados con los comités vecinales, a los 20 expertos en 

arquitectura con especialidad, para recopilar información respecto a los 

componentes de la permacultura en los espacios públicos actuales y la resiliencia 

urbana de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa en Nuevo Chimbote. 

3.6. Métodos de análisis de datos 

En la selección para la prueba estadística que permitió contrastar la hipótesis 

planteada, esta se midió a través de la prueba de Shapiro Wilk, con el propósito de 

determinar si los datos tanto de las variables y dimensiones, muestran una 

distribución normal. 

Asimismo, se aplicó la prueba estadística Rho de Pearson, con el objeto, de 

medir la relación entre las variables, además de estas, con las dimensiones. 

Para la interpretación de la relación se usó la tabla de Fisquerra: 

Tabla 1 
Interpretación de los coeficientes de correlación 

Intervalos Interpretación 

0.80   a   0.99 Muy alta 

0.60   a   0.79 Alta 

0.40   a   0.59 Regular o moderado 

0.20   a   0.39 Baja 

0.01   a   0.19 Muy Baja 

Nota. Fisquerra. 

3.7. Aspectos éticos 

La investigación se llevó a cabo bajo una conducta responsable respecto al 

ámbito de un investigador donde se aplicaron principios éticos (integridad, 

objetividad, confidencialidad, veracidad, honestidad y transparencia), de la misma 

manera se dio el respeto que merece, la autoría de las fuentes que se hizo consulta 

y se tuvo en cuenta la aplicación de las normas American Psychological Association 

(APA) séptima edición.
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IV. RESULTADOS 

4.1. Resultados correlacionales 

Comportamiento de las variables 

La determinación en los datos, la normalidad se obtuvo mediante la prueba 

de Shapiro Wilk, debido a que la investigación tuvo como muestra 20 pobladores, 

que formaron parte de os comités vecinales. 

Tabla 2 

Prueba de normalidad aplicada a las puntuaciones de las variables 

permacultura y resiliencia urbana 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Permacultura ,946 20 ,312 

Resiliencia 

urbana 

,959 20 ,529 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Como se puede apreciar en la tabla 2, el resultado que se obtuvo 

aplicando la prueba de Shapiro Wilk para ambas variables se dio un valor de 

significancia de 0,312 en la permacultura y 0,529 para la resiliencia urbana, 

de donde en ambos casos los valores son > 0,050 por lo tanto existe 

normalidad. Asimismo, la normalidad de los datos obtenidos, la medición de 

relación se aplicó la prueba de Pearson. Base de datos SPSS v.26.
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4.2. Contrastación de hipótesis 

Permacultura y resiliencia urbana 

Hipótesis general  

Ho. La permacultura no es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana 

de parques barriales de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo 

Chimbote. 

Hi. La permacultura es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana de 

parques barriales de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo 

Chimbote. 

Tabla 3 

Prueba de Pearson entre permacultura y resiliencia urbana 

Correlaciones 

 Ecosistema Resiliencia 

urbana 

Permacultura Correlación de 

Pearson 

1 ,725** 

Sig. (bilateral)  ,000 

N 20 20 

Resiliencia 

urbana 

Correlación de 

Pearson 

,725** 1 

Sig. (bilateral) ,000  

N 20 20 

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

Nota. Podemos observar en la tabla 3, el valor de significancia 0,000 es 

menor al valor P=0,050 indicando que existe relación significativa entre las 

variables. El coeficiente de Pearson obtenido es de 0,725 que indica que el 

nivel de relación es Alta. Podemos decir que, al aumentar la permacultura, 

aumenta la resiliencia urbana, o viceversa. Base de datos SPSS v.26. 
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Dimensión Ecosistema y variable Resiliencia urbana 

Hipótesis específica 1 

Ho. El ecosistema no es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana 

de parques barriales de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo 

Chimbote. 

Hi. El ecosistema es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana de 

parques barriales de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo 

Chimbote. 

Tabla 4 

Prueba de normalidad aplicada a las puntuaciones de la dimensión 

ecosistema y la variable resiliencia urbana 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Ecosistema ,948 20 ,344 

Resiliencia 

Urbana 

,959 20 ,529 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Se puede apreciar en la tabla 4, el resultado que se obtuvo aplicando 

la prueba de Shapiro Wilk para la dimensión ecosistema y la variable 

resiliencia urbana, y se ha obtenido un valor de significancia de 0,344 en la 

dimensión de ecosistema y 0,529 para la variable resiliencia urbana, de 

donde en ambos casos los valores son > 0,050 por lo tanto existe 

normalidad. Asimismo, la normalidad de los datos obtenidos, la medición de 

relación se empleó la prueba de Pearson. Base de datos SPSS v.26.
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Tabla 5 

Prueba de Pearson entre la dimensión ecosistema y la variable resiliencia 

urbana 

Correlaciones 

 Ecosistema Resiliencia urbana 

Ecosistema Correlación 

de Pearson 

1 ,480* 

Sig. (bilateral)  ,032 

N 20 20 

Resiliencia 

urbana 

Correlación 

de Pearson 

,480* 1 

Sig. (bilateral) ,032  

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota. Podemos observar en la tabla 5, el valor de significancia 0,032 es 

menor al valor P=0,050 que indica que existe relación significativa entre la 

dimensión ecosistema y la variable resiliencia urbana. El coeficiente de 

Pearson obtenido es de 0,480 que indica que el nivel de relación es 

moderado. Podemos decir que, al aumentar el ecosistema, aumenta la 

resiliencia urbana, o viceversa. Base de datos SPSS v.26.
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Dimensión Sostenibilidad y variable Resiliencia urbana 

Hipótesis específica 2 

Ho. La sostenibilidad no es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana 

de parques barriales de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo 

Chimbote. 

Hi. La sostenibilidad es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana de 

parques barriales de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo 

Chimbote. 

Tabla 6 

Prueba de normalidad aplicada a las puntuaciones de la dimensión 

sostenibilidad y la variable resiliencia urbana 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Sostenibilidad ,868 20 ,110 

Resiliencia 

Urbana 

,959 20 ,529 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Se puede apreciar en la tabla 6, el resultado que se obtuvo aplicando 

la prueba de Shapiro Wilk para la dimensión sostenibilidad y la variable 

resiliencia urbana, y se ha obtenido un valor de significancia de 0,110 en la 

dimensión de sostenibilidad y 0,529 para la variable resiliencia urbana, de 

donde en ambos casos los valores son > 0,050 por lo tanto existe 

normalidad. Asimismo, la normalidad de los datos obtenidos, la medición de 

relación se aplicó la prueba de Pearson. Base de datos SPSS v.26.
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Tabla 7 

Prueba de Pearson entre la dimensión sostenibilidad y la variable 

resiliencia urbana 

Correlaciones 

 Sostenibilidad Resiliencia 

urbana 

Sostenibilidad Correlación de 

Pearson 

1 ,531* 

Sig. (bilateral)  ,016 

N 20 20 

Resiliencia 

urbana 

Correlación de 

Pearson 

,531* 1 

Sig. (bilateral) ,016  

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota. Podemos observar en la tabla 7, el valor de significancia 0,016 es 

menor al valor P=0,050 que indica que existe relación significativa entre la 

dimensión sostenibilidad y la variable resiliencia urbana. El coeficiente de 

Pearson obtenido es de 0,531 que indica que el nivel de relación es 

moderado. Podemos decir que, al aumentar la sostenibilidad, aumenta la 

resiliencia urbana, o viceversa. Base de datos SPSS v.26.
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Dimensión Comunidad y Resiliencia urbana 

Hipótesis específica 3 

Ho. La comunidad no es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana 

de parques barriales de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo 

Chimbote. 

Hi. La comunidad es una alternativa para alcanzar la resiliencia urbana de 

parques barriales de la urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo 

Chimbote. 

Tabla 8 

Prueba de normalidad aplicada a las puntuaciones de la dimensión 

comunidad y la variable resiliencia urbana 

Pruebas de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

Comunidad ,936 20 ,203 

Resiliencia 

Urbana 

,959 20 ,529 

*. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

a. Corrección de significación de Lilliefors 

Nota. Se puede apreciar en la tabla 8, el resultado que se obtuvo aplicando 

la prueba de Shapiro Wilk para la dimensión comunidad y la variable 

resiliencia urbana, y se ha obtenido un valor de significancia de 0,203 en la 

dimensión de comunidad y 0,529 para la variable resiliencia urbana, de 

donde en ambos casos los valores son > 0,050 por lo tanto existe 

normalidad. Asimismo, la normalidad de los datos obtenidos, la medición de 

relación se utilizó la prueba de Pearson. Base de datos SPSS v.26.
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Tabla 9 

Prueba de Pearson entre comunidad y resiliencia urbana 

Correlaciones 

 Comunidad Resiliencia urbana 

Comunidad Correlación 

de Pearson 

1 ,508* 

Sig. (bilateral)  ,022 

N 20 20 

Resiliencia 

urbana 

Correlación 

de Pearson 

,508* 1 

Sig. (bilateral) ,022  

N 20 20 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

Nota. Podemos observar en la tabla 9, el valor de significancia 0,022 es 

menor al valor P=0,050 que indica que existe relación significativa entre la 

dimensión sostenibilidad y la variable resiliencia urbana. El coeficiente de 

Pearson obtenido es de 0,508 que indica que el nivel de relación es 

moderado. Podemos decir que, al aumentar la comunidad, aumenta la 

resiliencia urbana, o viceversa. Base de datos SPSS v.26.
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4.3. Resultados descriptivos de fichas de observación 

A continuación, presentamos el estado situacional respecto a la dimensión 

infraestructura y medio ambiente de los parques barriales de la urbanización Las 

Brisas primera y segunda etapa. (Ver Anexo 8). 

Con respecto a la exposición y fragilidad, se puede decir que los parques 

barriales de la urbanización las Brisas primera y segunda etapa se encuentran en 

un estado de peligro alto en su totalidad, según lo indicado por el Plan de desarrollo 

Urbano de Chimbote, debido a su ubicación geográfica y que según los estudios 

técnicos realizados por las entidades encargadas se encuentra en la Zona II y Zona 

III, que poseen suelos granulares finos no consolidados y además presentan una 

baja capacidad portante. Además, el nivel de vulnerabilidad que poseen se 

encuentra en un estado de bajo, por poseer características como consolidación 

debido a la materialidad que poseen, además por de contar con al menos, tres 

servicios básicos. Respecto a la condición que se encuentra la infraestructura en 

veredas es que, si se encuentra consolidadas sin embargo el estado de 

conservación en el parque barrial S/N de la urbanización las Brisas segunda etapa, 

su estado es regular, mientras que las restantes es bueno; y por el lado de la 

infraestructura vial, en ninguno de los casos, esta infraestructura se encuentra 

consolidada. 
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V. DISCUSIÓN 

Luego de haber obtenido resultados en la presente investigación, se 

establece el análisis correspondiente a continuación: 

En lo que se refiere a la hipótesis general, la permacultura es una alternativa 

para alcanzar la resiliencia urbana en la urbanización las Brisas primera y segunda 

etapa, debido a que se ha obtenido 0,725, como coeficiente de correlación de 

Pearson, siendo esta alta y positiva entre las variables de la investigación, con esto 

se puede decir que se acepta la hipótesis alterna, donde se tuvo un valor de 

significancia entre permacultura y resiliencia urbana de 0,000 y se rechaza la 

hipótesis nula. Estos datos son avalados por Carulli (2020) que concluyó que, tener 

en cuenta a un diseño con los principios de la permacultura tiene la facultad de 

poder lograr una resiliencia mayor en un determinado lugar de una ciudad. Por su 

parte Segura (2016) concluyó también, que el constante cambio a los que estamos 

sujetos los seres humanos y el mismo planeta, puede ser equilibrado por medio de 

la permacultura logrando así ciudades con mayor resiliencia, tal como lo afirmaban 

Mollison y Holmgren (1978) que cuando plantearon inicialmente el concepto de la 

permacultura y estaba abocada a crear sostenibilidad en la diversidad de medio 

ambientes que puedan existir; sobre todo a lo relacionado con los espacios públicos 

tal como afirmaba Madanipour et al. (2014) y lo catalogaba de al ser espacios 

multifuncionales cumplen un rol importante frente a los cambios que presenta una 

ciudad.  

En cuanto a la hipótesis especifica 1, el ecosistema es una alternativa para 

alcanzar la resiliencia urbana en la urbanización las Brisas primera y segunda 

etapa, debido a que se comprobó con la prueba de correlación de Pearson y se ha 

obtenido un coeficiente de 0,480 encontrándose en un nivel moderado y positivo 

entre la dimensión ecosistema y la variable resiliencia urbana, asimismo se acepta 

la hipótesis alterna que tuvo un valor de significancia de 0,32 y rechazando la 

hipótesis nula. Asimismo, Pons (2016) concluyó que tener en cuenta a los 

ecosistemas es relevante para optimizar el modo en que pueden vivir ambiental y 

socialmente, es por eso que el realizar una buena planificación urbanística aportaría 

a mejorar la resiliencia urbana ocasionando progreso dinámico en los espacios 

públicos. Por su parte el grupo Geoadaptive (2019) concluyeron que los 

ecosistemas deben de tener en cuenta a los espacios públicos para mejorar la 
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resiliencia urbana los cuales crean comunidades fortificadas brindando y pueden 

generar beneficio económico comunitario si se fortalecen. Asimismo, en nuestro 

país, Delgado (2020) concluyó que al tener en cuenta a los ecosistemas urbanos y 

que sobre todo estos se encuentren articulados puede generar una brecha con la 

resiliencia urbana siempre y cuando en la planificación estén sujetos a mantener 

equilibrio frente a cambios emergentes, lo cual es corroborado por la teoría de 

ecosistemas que plantearon Jørgensen y Fath (2004) donde concluyeron que 

estos, deberán estar articuladas para su funcionamiento, de lo contrario las 

consecuencias podrán ser irreversibles. 

En cuanto a la hipótesis especifica 2, la sostenibilidad es una alternativa para 

alcanzar la resiliencia urbana en la urbanización las Brisas primera y segunda 

etapa, debido a que se comprobó con la prueba de correlación de Pearson y se 

obtuvo un coeficiente de 0,531 encontrándose en un nivel moderado y positivo entre 

la dimensión sostenibilidad y la variable resiliencia urbana, asimismo se acepta la 

hipótesis alterna que tuvo un valor de significancia de 0,16, rechazando la hipótesis 

nula. Los datos obtenidos son avalados por la Oficina de las Naciones Unidas 

parara la reducción del Riesgo de desastres (2015), quienes concluyeron que, para 

aumentar la sostenibilidad de una comunidad, solo se logrará si es que si se tiene 

en cuenta a la resiliencia para afrontar eventos naturales o antrópicos. Para 

Aurrekoetxea (2018) concluyó que la sostenibilidad tiene un enfoque resiliente 

urbanistico, al tener de componentes a la comunidad y el ambito medioambiental 

en su configuración, además que entre ambas deben de poder brindar diferentes 

soluciones a aquello que le ocasiona vulnerabilidad de cambio. Ponce (2016), 

concluyó que la sostenibilidad en una ciudad, se deberá de considerar factores 

sostenibles aplicados en los espacios publicos por su influencia con la sociedad, 

además de tener relación directa para generar una regeneración urbanistica. Por 

su parte Mínguez (2015) concluyó que para que una ciudad tenga un concepto 

sostenible, debe de componerse como un sistema de polinucleos, con la finalidad 

de formar una red integradora de diversidad por medio de espacios publicos y 

parques direccionados a modular ciudades diversas y resilientes. Rodríguez (2021) 

concluyó que la sostenibilidad aplicada en los espacios publicos serian una 

respuesta a poder lograr la resiliencia urbana, donde la infraestructura logrará su 
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objetivo principal, el ser multifuncional, además que se adapartá a eventos 

inesperados aportando a la sociedad que lo rodea. 

En cuanto a la hipótesis especifica 3, la comunidad es una alternativa para 

alcanzar la resiliencia urbana en la urbanización las Brisas primera y segunda 

etapa, debido a que se comprobó con la prueba de correlación de Pearson y se 

obtuvo un coeficiente de 0,508 encontrándose en un nivel moderado y positivo entre 

la dimensión comunidad y la variable resiliencia urbana, asimismo se acepta la 

hipótesis alterna que tuvo un valor de significancia de 0,22 y rechazando la 

hipótesis nula. Los datos obtenidos son avalados por De Balanzó (2017) que 

concluyó que las comunidades resilientes deben tener la oportunidad como visión, 

dando un direccionamiento a fortificar su capacidad de transformación. Por su parte 

Mollison y Slay (1994) concluyeron que las comunidades responsables están 

abocadas a utilizar eficientemente las maneras de vivir de las personas las cuales 

deber de poseer características tanto productivas como adaptables. Sainz (2021) 

concluyó que la comunidad de la mano con el espacio público puede concretar 

enlazarse de forma óptima, siempre que se tenga como enfoque la resiliencia 

urbana como contribuyente de la economía del lugar. 

El nivel de resiliencia urbana de los parques barriales de la urbanización las 

Brisas primera y segunda etapa, se encontró en un nivel de resiliencia medio, 

teniendo un intervalo de baremos de statones de 39 y 51 (Ver Anexo 6 y 7), debido 

a los datos procesados e interpretados de los pobladores del lugar. Los datos 

obtenidos son avalados por la Organización de las Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (2016) que concluyeron que la resiliencia urbana es una 

capacidad propia de un sistema de la ciudad que le permite crecer, adaptarse y 

sobrevivir a diferentes dificultades que pueden atravesar. Por su parte Davoudi et 

al. (2013) concluyó que cuando se mide el nivel de resiliencia en un sistema como 

una ciudad o un sector del mismo, este sujeto a ser inversamente proporcional a 

ser vulnerable, a mayor nivel resiliencia, menor es la vulnerabilidad a la que puede 

estar sujeto y viceversa. Tumini et al. (2017) concluyó, la resiliencia urbana está 

sujeta a un análisis de cuatro ejes que componen un sistema los cuales se enfocan 

en la diversidad de elementos y su funcionamiento, flexibilidad de reacción, 

conectividad sistemática y poder de adaptabilidad entre un sistema o varios entre 

sí.
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VI. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se propuso demostrar si la permacultura es una 

alternativa para alcanzar la resiliencia urbana, por lo que luego de analizar los 

resultados obtenidos, concluimos que: 

1. La permacultura es una alternativa (Rho=0,725) significativa (p=0,000) para 

alcanzar la resiliencia urbana en los parques barriales de la urbanización Las 

Brisas primera y segunda etapa de Nuevo Chimbote, por tanto, se acepta la 

hipótesis alterna y a su vez la relación es alta. 

2. El ecosistema es una alternativa (Rho=0,480) significativa (p=0,032) para 

alcanzar la resiliencia urbana en los parques barriales de la urbanización Las 

Brisas primera y segunda etapa de Nuevo Chimbote, por tanto, se acepta la 

hipótesis alterna y a su vez la relación es moderada. 

3. La sostenibilidad es una alternativa (Rho=0,531) significativa (p=0,016) para 

alcanzar la resiliencia urbana en los parques barriales de la urbanización Las 

Brisas primera y segunda etapa de Nuevo Chimbote, por tanto, se acepta la 

hipótesis alterna y a su vez la relación es moderada. 

4. La comunidad es una alternativa (Rho=0,508) significativa (p=0,022) para 

alcanzar la resiliencia urbana en los parques barriales de la urbanización Las 

Brisas primera y segunda etapa de Nuevo Chimbote, por tanto, se acepta la 

hipótesis alterna y a su vez la relación es moderada. 

5. El nivel de resiliencia urbana en los parques barriales de las brisas es medio, 

debido a que el 57.89% de las pobladores la catalogaron de tal forma, a su 

vez la dimensión salud y bienestar indica que los parques barriales se 

encuentran con un nivel medio con 57,89%, también en la dimensión 

economía y sociedad el nivel también se encuentra en un nivel medio con 

63,16% de resiliencia, asimismo la dimensión de liderazgo y estrategia se 

encuentra en un nivel de resiliencia medio con 42.11%, finalmente en lo que 

concierne a la dimensión de infraestructura y medio ambiente los parques 

barriales se encuentra en un nivel medio de resiliencia, porque su exposición 

y fragilidad, está sujeta al alto peligro natural al que se encuentra por su 

ubicación geográfica y a su vez a su nivel bajo de vulnerabilidad. 
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VII.  RECOMENDACIONES 

1. A la comunidad se recomienda involucrarse más con los espacios públicos 

teniendo como criterios los principios de la permacultura para no perder la 

identidad local que ya posee. 

2. A los profesionales que están involucrados con mejorar a calidad de vida de 

las personas, sobre todo a los profesionales de Arquitectura, tener en cuenta 

la investigación para dar proponer estrategias sociales y reales ante este tipo 

de problemáticas que son latentes con el tiempo. 

3. A las casas de estudio superior se recomienda utilizar la investigación como 

base a futuras investigaciones donde el tema de resiliencia urbana sea visto 

como una mejor forma de vivir para el crecimiento y sostenibilidad de las 

ciudades. 

4. A la Municipalidad Provincial del Santa se recomienda, tener en cuenta las 

diferentes problemáticas en el espacio públicos, sobre todo en los parques 

barriales que son componentes claves del sistema de una ciudad, además 

de involucrarse de forma consiente con las comunidades y tener en cuenta 

su opinión y trabajar en conjunto por el bien común de los pobladores. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de operacionalización de variables 

PROBLEMA  

(ENUNCIADO - 

PREGUNTA) 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 
HIPÓTESIS VARIABLES 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICIÓN 

PERMACULTURA 

PARA 

ALCANZAR LA 

RESILIENCIA 

URBANA EN 

PARQUES 

BARRIALES DE 

LA 

URBANIZACIÓN 

LAS BRISAS 

PRIMERA Y 

SEGUNDA 

ETAPA, NUEVO 

CHIMBOTE 

Determinar si 

la 

permacultura 

es una 

alternativa 

para alcanzar 

la resiliencia 

urbana de 

parques 

barriales de 

la 

urbanización 

Las brisas 

primera y 

segunda 

etapa, Nuevo 

Chimbote 

Determinar si el 

ecosistema es 

una alternativa 

para alcanzar la 

resiliencia urbana 

en los parques 

barriales de la 

Urbanización Las 

Brisas primera y 

segunda etapa 

La 

permacultura 

es una 

alternativa 

para 

alcanzar la 

resiliencia 

urbana en 

los parques 

barriales la 

urbanización 

Las Brisas 

primera y 

segunda 

etapa, Nuevo 

Chimbote. 

PERMACULTURA 

Se define a la 

permacultura como un 

sistema de diseño, 

abocado a la creación de 

medio ambientes 

sostenibles y 

humanizados (Mollison & 

Holmgren, 1978). 

Alternativa positiva ante 

una crisis, donde se 

utiliza las destrezas y 

formas de vida de las 

personas para 

convertirse en 

comunidades 

responsables, 

productivas y adaptables 

(Mollison & Slay, 1994). 

La permacultura 

se basa en el 

análisis de la 

permacultura en 

los parques 

barriales de la 

urbanización las 

Brisas, Nuevo 

Chimbote, 

según sus 

componentes de 

ecosistema, 

comunidad y 

sostenibilidad.  

Evaluado por un 

cuestionario 

con respuesta 

tipo Likert.  

ECOSISTEMA 

PATRONES Y DETALLES 

ORDINAL/Likert 

Encuesta 

BORDES  

DIVERSIDAD 

PROCESO SISTÉMICO 

RECURSOS 

RENOVABLES 

SOSTENIBILIDAD 

RENDIMIENTO 

Determinar si la 

comunidad es 

una alternativa 

para alcanzar la 

resiliencia urbana 

en los parques 

barriales de la 

Urbanización Las 

Brisas primera y 

segunda etapa 

CICLOS NATURALES  

COMUNIDAD 

RELACIÓN DE 

ELEMENTOS 

ORDINAL/Likert 

Encuesta 

AUTORREGULACIÓN Y 

RETROALIMENTACIÓN 

ESTRATEGIAS 

SISTÉMICAS 

RESILIENCIA 

URBANA 

Proceso de adaptación 

de sistemas urbanos y 

su contribución a la 

mejor adaptación frente a 

los cambios que pueden 

acontecer, que aportan a 

la sostenibilidad de un 

espacio (Holling, 2001). 

 Capacidad que tienen 

las ciudades para 

El estudio de la 

resiliencia 

urbana será de 

acuerdo al 

análisis de los 

elementos que 

componen la 

ciudad y su 

capacidad para 

SALUD Y 

BIENESTAR 

VULNERABILIDAD 

HUMANA 

ORDINAL/Likert 

Encuesta 
MODOS DE VIDA 

Determinar si la 

sostenibilidad es 

una alternativa 

para alcanzar la 

resiliencia urbana 

SALVAGUARDIAS PARA 

SALUD Y VIDA HUMANA 

INFRAESTRUCTURA 

Y MEDIO AMBIENTE 

EXPOSICIÓN Y 

FRAGILIDAD 

Ficha de 

Observación 



en los parques 

barriales de la 

Urbanización Las 

Brisas primera y 

segunda etapa 

funcionar, de tal manera 

que aquellas personas 

que viven y trabajan en 

estas, sobreviven y 

prosperan sin importar 

las diferentes tensiones 

o conmociones que en la 

que se encuentren. 

(ARUP, 2015) 

Capacidad que poseen 

los sujetos, 

comunidades y sistemas 

que conforman una 

ciudad para poder 

sobrevivir, crecer y 

adaptarse a diferentes 

clases de crisis 

(Organización de las 

Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos, 

2016) 

recuperarse de 

un impacto.  

Evaluado por un 

cuestionario 

con respuesta 

tipo Likert. 

MOVILIDAD 

ECONOMÍA Y 

SOCIEDAD 

IDENTIDAD COLECTIVA Y 

APOYO COMUNITARIO 

ORDINAL/Likert 

Encuesta 
SEGURIDAD INTEGRAL Y 

ROL DE LA LEY 

Determinar el 

nivel de 

resiliencia urbana 

que existe en la 

Urbanización las 

Brisas primera y 

segunda etapa. 

ECONOMÍA SOSTENIBLE 

LIDERAZGO Y 

ESTRATEGIA 

LIDERAZGO Y GESTIÓN 

EFECTIVA 

ORDINAL/Likert 

Encuesta 

EMPODERAMIENTO DE 

GRUPOS DE INTERÉS 

PLANIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO 

INTEGRADO 



Anexo 2: Instrumentos de recolección de datos 

CUESTIONARIO TÉCNICO DE PERMACULTURA 

Con el respeto que merece, me dirijo a Ud. como especialista en el tema, para 

evaluar la permacultura en los parques barriales de la Urbanización Las Brisas 

primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote. Este instrumento es complementado 

con un registro fotográfico para mejor entendimiento de la zona de estudio y la 

información obtenida es totalmente reservada y válida sólo para los fines 

académicos de la presente investigación. 

Permacultura para alcanzar la resiliencia urbana en parques barriales de la 

urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote. 

Responsable: Walter Enrique Gonzales Garnique 

Instrucciones: Lea con mucha atención las preguntas y las opciones de 

respuestas. Marque solo la respuesta que considere que se ajuste más a la realidad 

con un aspa (X). 

A) Excelente = 5 B) Muy bueno = 4 C) Bueno = 3

D) Regular = 2 E) Insuficiente = 1

N° DIMENSIONES 

Alternativas 

A B C D E 

ECOSISTEMA 

1 
El diseño de los parques barriales para su labor 
multifuncional con la comunidad es … 

2 
Para lograr una auto organización con la 
comunidad, los parques barriales se encuentran 
en condiciones 

3 
Que tan beneficioso es tener elementos extras 
(Carteles, megáfonos, etc.) para el mejor 
funcionamiento de los parques barriales 

4 
El interés por parte de la comunidad para 
entender al sistema de parques barriales es… 

5 
La Integración de todos los elementos en los 
parques barriales es… 

6 
El equilibrio de elementos que conforman los 
sistemas de parques barriales es… 

7 
La diversidad de sistemas de vida (plantas, 
animales, etc.), en los parques barriales es … 

8 
La diversidad actual de sistemas en parques 
barriales puede brindar seguridad e influir en la 
vida diaria de los pobladores de forma … 

9 
Cuál es la condición de los sistemas existentes 
en parques barriales, para evitar la destrucción 
de la biodiversidad local 



 
 

10 
El uso productivo de los recursos renovables 
(plantas, suelo vivo, agua, etc.) que existe en los 
parques barriales es… 

     

SOSTENIBILIDAD 

11 
El diseño de parques barriales tiene un nivel de 
autosuficiencia  

     

12 
El nivel de beneficios y recompensas que genera 
el diseño de los parques barriales para la 
comunidad es … 

     

13 
En que, medida el diseño en sistema de parques 
barriales, cumple con la condición para afrontar 
desafíos/ cambios naturales y/o antrópicos. 

     

14 
El Nivel de flexibilidad de cambios, a diferentes 
escalas en los parques barriales es… 

     

15 
El Nivel cultural de la comunidad actual, para 
afrontar los cambios a diferentes escalas es … 

     



CUESTIONARIO DE PERMACULTURA 

Con el respeto que merecen, me dirijo a ustedes moradores de la Urbanización las 

Brisas para aplicarles esta encuesta que tiene por finalidad recoger información 

para evaluar la permacultura en los parques barriales de la Urbanización Las Brisas 

primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote. Este instrumento es completamente 

privado y la información obtenida es totalmente reservada y válida sólo para los 

fines académicos de la presente investigación. 

Permacultura para alcanzar la resiliencia urbana en parques barriales de la 

urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote. 

Responsable: Walter Enrique Gonzales Garnique 

Instrucciones: Lea con mucha atención las preguntas y las opciones de 

respuestas. Marque solo la respuesta que considere que se ajuste más a la realidad 

con un aspa (X). 

A) Siempre = 5 B) Casi siempre = 4 C) Algunas veces = 3

D) Raras veces = 2 E) Nunca = 1

N° DIMENSIÓN 
Alternativas 

A B C D E 

COMUNIDAD 

1 
¿Con que frecuencia Ud. se relaciona entre los 
elementos naturales y artificiales de los parques 
barriales? 

2 
¿Con que frecuencia se relaciona con los parques 
barriales de su sector, para obtener sombra, 
recrearse, uso de bancas, etc.? 

3 
¿Qué tan frecuente cuida los elementos naturales 
y artificiales de los parques barriales? 

4 
¿Qué tan frecuente recomienda visitar los parques 
barriales de su sector? 

5 
¿Con que frecuencia se da un uso inadecuado de 
los parques barriales de su sector? 

6 
¿Con que frecuencia los pobladores les dan un 
mantenimiento a los parques barriales de su 
sector? 

7 

¿Con que frecuencia participa de las reuniones 
vecinales, donde tiene como tema principal los 
parques barriales? 

8 

¿Con que frecuencia la comunidad propone 
estrategias para afrontar los diferentes problemas 
que se suscitan en los parques barriales? 

9 

¿Con que frecuencia la comunidad se organiza 
para buscar apoyo de entidades para el 
mejoramiento sostenible de los parques barriales? 



 
 

CUESTIONARIO DE RESILIENCIA URBANA 

Con el respeto que merecen, me dirijo a ustedes moradores de la Urbanización las 

Brisas para aplicarles esta encuesta que tiene por finalidad recoger información 

para evaluar la resiliencia urbana en la Urbanización Las Brisas primera y segunda 

etapa, Nuevo Chimbote. Este instrumento es completamente privado y la 

información obtenida es totalmente reservada y válida sólo para los fines 

académicos de la presente investigación. 

Permacultura para alcanzar la resiliencia urbana en parques barriales de la 

urbanización Las Brisas primera y segunda etapa, Nuevo Chimbote. 

Responsable: Walter Enrique Gonzales Garnique 

Instrucciones: Lea con mucha atención las preguntas y las opciones de 

respuestas. Marque solo la respuesta que considere que se ajuste más a la realidad 

con un aspa (X). 

A) Totalmente de acuerdo = 5  B) De acuerdo = 4  C) Poco de acuerdo = 3  

D) Desacuerdo = 2       E) No sabe/no opina = 1 

N° DIMENSIONES 

Alternativas 

A B C D E 

SALUD Y BIENESTAR 

1 
Los suministros básicos (agua, desagüe, energía 
eléctrica) que posee los parques barriales, son 
los adecuados para su bienestar  

     

2 

Los suministros básicos que posee los parques 
barriales están acondicionados para afrontar 
circunstancias extremas (sismos, pandemias, 
etc.) 

     

3 
Los parques barriales están acondicionados para 
utilizarse como refugio temporal ante un evento 
adverso 

     

4 
Los parques barriales están acondicionados para 
realizar diversas actividades acordes a los estilos 
de vida de los pobladores 

     

5 
Los servicios de salud se encuentran próximos a 
los parques barriales para ser usados ante 
alguna emergencia 

     

ECONOMÍA Y SOCIEDAD 

6 
El vínculo entre los pobladores y los parques 
barriales es bueno 

     

7 
El gobierno local tiene una buena relación, con la 
población y los parques barriales 

     

8 
La comunidad tiene una buena participación en 
la vigilancia de los parques barriales 

     



 
 

9 
Las leyes han aportado a la seguridad local de 
su comunidad en los parques barriales 

     

10 
La comunidad usa los parques barriales de tal 
forma que le beneficia económicamente (ahorro) 

     

11 
La comunidad usa responsablemente los 
elementos naturales que proporciona los 
parques barriales 

     

LIDERAZGO Y ESTRATEGIA 

12 
Está de acuerdo con liderazgo por parte de las 
juntas vecinales en favor de los parques 
barriales 

     

13 
El gobierno local propone soluciones y planes en 
respuestas de diferentes problemáticas que 
aqueja los parques barriales 

     

14 

Está de acuerdo con el apoyo de entidades y/o 
personas interesadas en brindar aportes a la 
mejora de la comunidad y parques barriales de 
forma gratuita 

     

15 

Los planes estratégicos realizado por el gobierno 
local de turno son los más óptimos para el 
beneficio de la comunidad y los parques 
barriales 

     



 
 

Anexo 3: Modelo de Ficha de Observación 

DIMENSIÓN:                                                                                                                                      INFRAESTRUCTURA Y MEDIO AMBIENTE 

INDICADOR:                                                                                                                                                   EXPOSICIÓN Y FRAGILIDAD 
MAPA PLANO DE PARQUE BARRIAL: FOTOGRAFÍAS 

IMPLEMENTACIÓN  IMPLEMENTADO  NO IMPLEMENTADO 

DETERIORO  ALTO  REGULAR  MALO 

NIVEL DE PELIGROS  MUY ALTO  ALTO  MEDIO  BAJO INDICADOR:                                                           MOVILIDAD 

MAPA FOTOGRAFÍAS 

ESTADO DE CONSERVACIÓN ESTADO DE CONSOLIDACIÓN 

VEREDAS  BUENO  REGULAR  MALO  CONSOLIDADO  NO CONSOLIDADO 

NIVEL DE VULNERABILIDAD  MUY ALTO  ALTO  MEDIO  BAJO PISTAS  BUENO  REGULAR  MALO  CONSOLIDADO  NO CONSOLIDADO 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

F-01 
TESIS PARA OBTENER EL GRADO 
DE: 

MAESTRO EN 
ARQUITECTURA 

VARIABLE:                                                            RESILIENCIA URBANA 

TÍTULO DE INVESTIGACIÓN: 
PERMACULTURA PARA ALCANZAR LA RESILIENCIA URBANA EN PARQUES 
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Anexo 4: Validez de los instrumentos de recolección de datos

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

Validez de contenido del cuestionario permacultura (Dimensión Ecosistema y sostenibilidad) – V de LAWSHE 

ESENCIAL 

Jueces item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proporción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

 
   CVR CVR''    

n Enunciado / ítems Lawshe Tristan Lawshe Decisión 
L 

Decision T-L 

item1 El diseño de los parques barriales para su labor multifuncional con la 
comunidad es … 

1.00 1.00 excelente excelente 

item2 Para lograr una auto organización con la comunidad, los parques 
barriales se encuentran en condiciones 

1.00 1.00 excelente excelente 

item3 Que tan beneficioso es tener elementos extras (Carteles, megáfonos, 
etc.) para el mejor funcionamiento de los parques barriales 

1.00 1.00 excelente excelente 

item4 El interés por parte de la comunidad para entender al sistema de 
parques barriales es… 

1.00 1.00 excelente excelente 

item5 La Integración de todos los elementos en los parques barriales es… 1.00 1.00 excelente excelente 

item6 El equilibrio de elementos que conforman los sistemas de parques 
barriales es… 

1.00 1.00 excelente excelente 

item7 La diversidad de sistemas de vida (plantas, animales, etc.), en los 
parques barriales es … 

1.00 1.00 excelente excelente 



 
 

item8 La diversidad actual de sistemas en parques barriales puede brindar 
seguridad e influir en la vida diaria de los pobladores de forma … 

1.00 1.00 excelente excelente 

item9 Cuál es la condición de los sistemas existentes en parques barriales, 
para evitar la destrucción de la biodiversidad local 

1.00 1.00 excelente excelente 

item10 El uso productivo de los recursos renovables (plantas, suelo vivo, 
agua, etc.) que existe en los parques barriales es… 

1.00 1.00 excelente excelente 

item11 El diseño de parques barriales tiene un nivel de autosuficiencia 1.00 1.00 excelente excelente 

item12 El nivel de beneficios y recompensas que genera el diseño de los 
parques barriales para la comunidad es … 

1.00 1.00 excelente excelente 

item13 En que, medida el diseño en sistema de parques barriales, cumple 
con la condición para afrontar desafíos/ cambios naturales y/o 
antrópicos. 

1.00 1.00 excelente excelente 

item14 El Nivel de flexibilidad de cambios, a diferentes escalas en los 
parques barriales es… 

1.00 1.00 excelente excelente 

item15 El Nivel cultural de la comunidad actual, para afrontar los cambios a 
diferentes escalas es … 

1.00 1.00 excelente excelente 

 
LAWSHE INSTRUMENTO (CVI) 1.00 1.00 Válido 

 
CVI ítems aceptables 

 
1.00 

  



 
 

Validez de contenido del cuestionario permacultura (Dimensión Comunidad) – V de LAWSHE 

 
ESENCIAL 

Jueces item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proporción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
   CVR CVR''    

n Enunciado / ítems Lawshe Tristan Lawshe Decisión L Decision T-L 

item1 ¿Con que frecuencia Ud. se relaciona entre los elementos naturales 
y artificiales de los parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 

item2 ¿Con que frecuencia se relaciona con los parques barriales de su 
sector, para obtener sombra, recrearse, uso de bancas, etc.? 

1.00 1.00 excelente excelente 

item3 ¿Qué tan frecuente cuida los elementos naturales y artificiales de los 
parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 

item4 ¿Qué tan frecuente recomienda visitar los parques barriales de su 
sector? 

1.00 1.00 excelente excelente 

item5 ¿Con que frecuencia se da un uso inadecuado de los parques 
barriales de su sector? 

1.00 1.00 excelente excelente 

item6 ¿Con que frecuencia los pobladores les dan un mantenimiento a los 
parques barriales de su sector? 

1.00 1.00 excelente excelente 

item7 ¿Con que frecuencia participa de las reuniones vecinales, donde 
tiene como tema principal los parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 



 
 

item8 ¿Con que frecuencia la comunidad propone estrategias para afrontar 
los diferentes problemas que se suscitan en los parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 

item9 ¿Con qué frecuencia la comunidad se organiza para buscar apoyo 
de entidades para el mejoramiento sostenible de los parques 
barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 

 
LAWSHE INSTRUMENTO (CVI) 1.00 1.00 Válido 

 
CVI ítems aceptables         



Validez de contenido del cuestionario resiliencia urbana – V de LAWSHE 

ESENCIAL 

Jueces item1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Proporción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

CVR CVR'' 

n Enunciado / ítems Lawshe Tristan 
Lawshe 

Decisión 
L 

Decision T-L 

Ítem1 Los suministros básicos (agua, desagüe, energía eléctrica) que posee los 
parques barriales ¿Son los adecuados para su bienestar? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem2 Los suministros básicos que posee los parques barriales ¿Están 
acondicionados para afrontar circunstancias extremas (sismos, 
pandemias, etc.)? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem3 Los parques barriales ¿Están acondicionados para utilizarse como refugio 
temporal ante un evento adverso? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem4 Los parques barriales ¿Están acondicionados para realizar diversas 
actividades acordes a los estilos de vida de los pobladores? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem5 Los servicios de salud ¿Se encuentran próximos a los parques barriales, 
para ser usados ante alguna emergencia? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem6 ¿El vínculo entre los pobladores y los parques barriales es bueno? 1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem7 El gobierno local ¿Tiene una buena relación, con la población y los 
parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 



Ítem8 La comunidad ¿Tiene una buena participación en la vigilancia de los 
parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem9 Las leyes ¿Han aportado a la seguridad local de su comunidad en los 
parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem10 La comunidad ¿Usa los parques barriales de tal forma que le beneficia 
económicamente (ahorro)? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem11 La comunidad ¿Usa responsablemente los elementos naturales que 
proporciona los parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem12 ¿Está de acuerdo con liderazgo por parte de las juntas vecinales en favor 
de los parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem13 ¿El gobierno local propone soluciones y planes en respuestas de 
diferentes problemáticas que aqueja los parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem14 ¿Está de acuerdo con el apoyo de entidades y/o personas interesadas en 
brindar aportes a la mejora de la comunidad y parques barriales de forma 
gratuita? 

1.00 1.00 excelente excelente 

Ítem15 Los planes estratégicos realizado por el gobierno local de turno ¿Son los 
más óptimos para el beneficio de la comunidad y los parques barriales? 

1.00 1.00 excelente excelente 

LAWSHE INSTRUMENTO (CVI) 1.00 1.00 Válido 

CVI ítems aceptables  1.00 



Anexo 5: Confiabilidad de los instrumentos de recolección de datos 

Base de datos de la prueba piloto del cuestionario permacultura para la dimensión ecosistema y sostenibilidad 

PERMACULTURA 

ECOSISTEMA SOSTENIBILIDAD 

ENCUESTADO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
E1 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 
E2 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 
E3 3 4 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
E4 3 3 2 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 
E5 3 3 2 3 2 2 2 2 4 2 2 4 3 2 3 
E6 2 4 2 3 2 2 2 2 4 3 2 3 3 2 3 
E7 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 
E8 3 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 
E9 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
E10 2 3 2 3 2 2 2 2 4 2 3 3 2 3 3 
E11 3 3 2 2 2 2 2 3 4 3 2 2 3 2 3 
E12 4 3 2 2 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 
E13 2 4 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 
E14 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 
E15 3 3 2 2 2 2 3 3 4 2 3 2 3 2 3 
E16 3 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 3 3 2 
E17 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 2 3 3 2 
E18 2 3 3 2 2 2 2 3 4 2 2 3 3 2 3 
E19 3 3 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 
E20 3 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 2 3 2 3 



Tabla de confiabilidad de alfa de Cronbach – Variable permacultura, dimensión 

ecosistemas y sostenibilidad 

Estadísticas de total de elemento 

Media de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Varianza de 
escala si el 

elemento se ha 
suprimido 

Correlación 
total de 

elementos 
corregida 

Alfa de 
Cronbach si el 
elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 32,2667 46,495 ,524 ,921 

VAR00002 32,0667 48,781 ,541 ,921 

VAR00003 33,6000 47,400 ,579 ,919 

VAR00004 33,2000 50,029 ,327 ,924 

VAR00005 32,9333 49,210 ,496 ,922 

VAR00006 32,8000 48,314 ,512 ,921 

VAR00007 32,7333 41,495 ,818 ,911 

VAR00008 32,5333 40,838 ,787 ,913 

VAR00009 32,4000 41,971 ,864 ,909 

VAR00010 33,0000 48,143 ,540 ,920 

VAR00011 32,8000 45,029 ,803 ,913 

VAR00012 32,2667 40,210 ,895 ,908 

VAR00013 32,8667 42,124 ,718 ,915 

VAR00014 33,0667 45,638 ,545 ,920 

VAR00015 32,4000 44,686 ,679 ,916 



Base de datos de la prueba piloto del cuestionario permacultura para la dimensión 

comunidad 

PERMACULTURA 

COMUNIDAD 

ENCUESTADO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 
E1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 
E2 4 4 2 4 4 4 3 3 3 
E3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 
E4 3 3 2 3 3 3 3 4 4 
E5 3 3 4 5 5 4 4 3 3 
E6 4 3 2 4 5 3 3 3 4 
E7 3 3 1 4 4 3 3 3 4 
E8 4 4 3 4 4 1 2 3 4 
E9 4 3 2 3 3 4 3 3 3 
E10 5 5 5 2 2 5 5 2 1 
E11 4 3 3 4 5 3 2 3 3 
E12 1 1 5 2 2 5 5 2 2 
E13 3 3 1 4 2 3 2 3 4 
E14 5 5 5 5 4 1 5 5 4 
E15 5 3 3 4 5 3 4 3 4 
E16 3 3 4 4 4 3 3 3 3 
E17 4 4 4 4 4 4 5 4 4 
E18 3 3 3 3 3 4 3 4 3 
E19 4 4 3 4 5 4 4 3 4 
E20 5 5 3 5 4 5 3 4 4 

Tabla de confiabilidad de alfa de Cronbach – Variable permacultura, dimensión 

comunidad. 

Estadísticas de total de elemento 

Media de escala 

si el elemento 

se ha suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación total 

de elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 27,7333 16,781 ,637 ,773 

VAR00002 28,6000 15,971 ,548 ,774 

VAR00003 28,7333 13,638 ,582 ,772 

VAR00004 28,6667 16,952 ,594 ,777 

VAR00005 28,2667 16,924 ,332 ,801 

VAR00006 28,9333 15,638 ,649 ,763 

VAR00007 29,0000 15,429 ,370 ,808 

VAR00008 28,9333 16,638 ,455 ,786 

VAR00009 28,7333 15,924 ,551 ,774 



Base de datos de la prueba piloto del cuestionario de resiliencia urbana 

RESILIENCIA URBANA 

SALUD Y BIENESTAR ECONOMÍA Y SOCIEDAD 
LIDERAZGO Y 
 ESTRATEGIA 

ENCUESTADO P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 
E1 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 1 4 1 
E2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 
E3 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 
E4 4 1 2 2 2 3 3 4 2 3 3 3 4 5 3 
E5 4 2 4 4 4 4 3 3 3 2 4 1 3 5 3 
E6 4 3 3 3 2 3 1 3 3 4 3 4 3 4 2 
E7 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 
E8 2 2 2 2 1 3 3 3 1 3 2 3 3 1 1 
E9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 
E10 4 2 4 4 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 
E11 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
E12 3 2 3 4 2 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 
E13 4 4 3 2 3 3 4 4 4 1 3 3 3 2 3 
E14 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 
E15 4 3 3 3 3 4 4 5 5 2 4 5 3 4 4 
E16 4 4 2 3 3 3 3 4 4 2 2 2 3 3 3 
E17 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 3 
E18 3 3 2 3 1 2 2 3 4 2 2 4 2 4 3 
E19 4 3 4 3 2 3 3 4 4 2 2 4 3 5 3 
E20 4 4 4 4 2 4 4 4 3 2 3 5 3 4 4 



Tabla de confiabilidad de alfa de Cronbach – Variable resiliencia urbana. 

Estadísticas de total de elemento 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

VAR00001 41,6667 63,952 ,686 ,890 

VAR00002 42,6000 66,971 ,525 ,897 

VAR00003 42,3333 68,524 ,523 ,897 

VAR00004 42,0000 68,429 ,414 ,900 

VAR00005 42,4667 63,695 ,720 ,889 

VAR00006 42,1333 65,695 ,699 ,891 

VAR00007 42,1333 67,695 ,413 ,901 

VAR00008 41,9333 62,781 ,749 ,888 

VAR00009 42,2667 59,495 ,869 ,882 

VAR00010 41,7333 68,352 ,488 ,898 

VAR00011 42,0667 67,210 ,618 ,894 

VAR00012 41,8667 66,695 ,419 ,902 

VAR00013 42,2667 69,210 ,410 ,900 

VAR00014 41,8667 62,695 ,550 ,898 

VAR00015 42,5333 63,410 ,731 ,889 



Anexo 6: Baremos de statones de resiliencia urbana 

Tabla de baremos de statones para la resiliencia urbana 

Niveles Intervalo - Statones 

Alto 52 75 

Medio 39 51 

Bajo 15 38 

Promedio 45.6 

Desviación 20 8.146035523 

Anexo 7: Resultados descriptivos de variable resiliencia urbana 

Tabla descriptiva de resultados de resiliencia urbana 

Nivel Cuenta Numérica Cuenta de Porcentaje 

ALTO 5 26.32% 

BAJO 3 15.79% 

MEDIO 11 57.89% 

Total general 19 100.00% 

Tabla descriptiva de resultados de la dimensión salud y bienestar de la variable 

resiliencia urbana 

Nivel Cuenta Numérica Cuenta de Porcentaje 

ALTO 5 26.32% 

BAJO 3 15.79% 

MEDIO 11 57.89% 

Total general 19 100.00% 

Tabla descriptiva de resultados de la dimensión de economía y sociedad de la 

variable resiliencia urbana 

Nivel Cuenta Numérica Cuenta de Porcentaje 

ALTO 4 21.05% 

BAJO 3 15.79% 

MEDIO 12 63.16% 

Total general 19 100.00% 



Tabla descriptiva de resultados de la dimensión liderazgo y estrategia de la 

variable resiliencia urbana 

Nivel Cuenta Numérica Cuenta de Porcentaje 

ALTO 7 36.84% 

BAJO 4 21.05% 

MEDIO 8 42.11% 

Total general 19 100.00% 



Anexo 8: Resultados de fichas de observación para dimensión infraestructura y medio ambiente de la variable resiliencia urbana 

Ficha Nº01 – Parque Barrial “San Valentín”, Urb. Las Brisas Primera Etapa 



 
 

Ficha Nº02 – Parque Barrial “Obelisco”, Urb. Las Brisas Primera Etapa 

 



Ficha Nº03 – Parque Barrial S/N, Urb. Las Brisas Segunda Etapa 


