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Resumen

La presente investigación se realizó con el fin de estudiar la gobernanza 
para la conservación de las áreas urbanas frente al cambio climático; 
pues el crecimiento de la población a nivel mundial es considerado 
actualmente como una disyuntiva que afecta a la sociedad y la 
naturaleza. La investigación fue de enfoque cualitativo con diseño no 
experimental, se basó en la revisión bibliográfica de distintas revistas 
de alto impacto. Obteniendo como resultados que la gobernanza en 
temas ambientales muestra deficiencias en todos los sectores; que 
no existe una buena planificación de las áreas verdes urbanas por 
los gobiernos y ciudadanía y que la mejor manera de cambiar es 
mediante un trabajo conjunto entre instituciones públicas, privadas y 
ciudadanos. Concluyendo que, existe deficiencia en la gobernanza en 
Perú, debido a la falta de articulación tanto la parte pública, privada y 
la parte académica, para una adecuada conservación de áreas verdes 
urbanas que ayuden a la mitigación del cambio climático.
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Governancce for the consrvation of urban Green 
áreas in the face of climate change, Perú; case 
study 

Abstract

The present investigation was carried out in order to study the 
governance for the conservation of urban areas in the face of climate 
change; since the growth of the population worldwide is currently 
considered as a dilemma that affects society and nature. The research 
was of a qualitative approach with a non-experimental design, it was 
based on the bibliographic review of different high-impact magazines. 
Obtaining as results that governance on environmental issues shows 
deficiencies in all sectors; that there is no good planning of urban green 
areas by governments and citizens and that the best way to change 
is through joint work between public and private institutions and 
citizens. Concluding that, there is a deficiency in governance in Peru, 
due to the lack of articulation both the public, private and academic 
part, for an adequate conservation of urban green areas that help to 
mitigate climate change.

Keywords: Governance; green areas; climate change; management; 
urban areas; citizenship

Introducción 
Las áreas verdes urbanas ahora se reconocen como un espacio real para el desarrollo de 

espacios verdes con diversas funciones dentro de la urbanización de las grandes ciudades; 
esto se debe a que promueven, entre otras cosas, la preservación de la biodiversidad, la 
calidad de vida y la adaptación climática. Estas áreas son parte de un ecosistema urbano 
que contiene los ingredientes esenciales para dar forma a ciudades sostenibles, saludables 
y habitables (Pauleit et al., 2019; Rigolon et al., 2018; Toit et al., 2018). Diversos estudios 
realizados en zonas urbanas indican que los espacios verdes mejoran la salud mental y 
con ello el bienestar, así también, se potencia la práctica de actividad física por parte de 
los ciudadanos, lo que muestra claros beneficios para la salud humana (Camargo et al., 
2017; Liu et al., 2017). Además, se ha demostrado la importancia de estas áreas como parte 
de la infraestructura de la ciudad, ya que son conocidas por mejorar el drenaje de aguas 
pluviales y reducir el impacto de sequías e inundaciones (Zhang et al., 2012). 

En este trabajo, nos proponemos: (i) estudiar la importancia de una buena gestión y/o 
planificación de espacios verdes urbanos para el desarrollo de las ciudades por parte de los 
administradores o autoridades, (ii) identificar la trascendencia de los espacios verdes bien 
planificados para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos de ciudades en desarrollo 
y mejora de la biodiversidad, y finalmente (iii) considerar los beneficios potenciales de 
estos espacios para mitigar las alteraciones que se produzcan por el cambio climático en las 
áreas urbanas. Esto está destinado a proporcionar información útil para diseñar mejores 
prácticas sobre la administración de espacios verdes en zonas urbanizadas. 

El estudio se llevó a cabo con la finalidad de estudiar la gobernanza para la conservación 
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de las áreas urbanas frente al cambio climático. La necesidad de una buena planificación 
de estas áreas en las ciudades jóvenes viene siendo más pronunciada en estos últimos 
años; debido a que se evidencia los efectos del cambio climático (cambios en el aumento 
de temperaturas y de los patrones climáticos en general, considerando que dichos cambios 
pueden darse de manera natural, pero en la actualidad está relacionado que es el resultado 
de las diferentes actividades que desarrolla en ser humano, son el principal motivo del 
cambio climático, como la quema de carbón, gas, petróleo, la tala indiscriminada, arrojo 
de basura a los vertederos de agua, produciendo gases que atrapan el calor, entre otros), 
en las zonas altamente pobladas. Existen documentos e investigaciones que valoran y 
dan importancia a las zonas verdes urbanas, pues, permiten atenuar las consecuencias 
del cambio climático (Munang et al. 2013; Ojea, 2015), al mismo tiempo, actúan como 
reguladores del equilibrio ambiental, inclusive representan un elemento de patrimonio 
natural que, además, contribuyen a la conservación de recursos naturales y el ecosistema 
y se sabe que reduce la contaminación (Bedimo-Rung et al., 2005; Koohsari et al. 2015). 
En el escenario de la creciente urbanización y el cambio climático que avanza con fuerza 
en estos últimos años, es necesaria una mejor orientación hacia los administradores de las 
ciudades sobre la gestión de sus áreas verdes urbanas (Zhang et al., 2012). 

La gobernanza definida por Huang et al. (2018) como un proceso que involucra la 
toma de decisiones que facilitan el desarrollo e implementación de regulaciones o leyes 
y por Pineda-Guerrero et al. (2021) como una actividad que incluye interacciones entre 
el poder, las influencias y la transparencia de un gobierno en dicho proceso, es una de las 
bases mediante las cuales se puede gestionar la conservación de áreas verdes con el fin de 
mitigar el cambio climático en el planeta.

Figura 1. Marco conceptual para integrar la gestión de espacios verdes y 
mitigar los efectos del cambio climático

Al hablar sobre gestión de áreas verdes en zonas urbanas, se debe tener en cuenta 
un conjunto de criterios que se pueden agrupar en ecológicos, económicos, sociales y 
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de planificación (Yoong et al., 2017). Se conoce que la relación entre las costumbres 
socioculturales, la dinámica ecológica y la gobernanza no es muy buena, y que, por otro 
lado, las iniciativas o actividades dirigidas por los gobiernos son escasamente conocidas, 
lo que indica que faltaría comprender mejor las oportunidades que ofrece una buena 
planificación de las áreas verdes (Buizer et al. 2016; Butterworth et al., 2011).

Una buena planificación de espacios verdes urbanos (son aquellos que están dentro de 
una determinada ciudad, públicos o privados, se encuentran cubiertos de vegetación como 
árboles, arbustos, plantas, entre otros, ubicados dentro de los límites de una ciudad), es 
parte de un proceso integrado que exige un alto nivel de capacidad institucional y técnica, 
que permita planificar, ejecutar y mantener estas áreas dentro de una ciudad. En cuanto 
a esta capacidad institucional, existen retos a superar, como la falta de coordinación entre 
niveles de gobierno, pues las iniciativas de mejora de áreas verdes deben tener bases 
políticas y normativas que prevalezcan en las instituciones públicas que la rigen. Por otro 
lado, la falta de capacidad técnica en los diversos campos de conocimiento que engloba 
una ecologización urbana es otro de los conflictos con lo que las instituciones municipales 
deben lidiar, pues es de suma importancia que se cuente con experiencia en campos de 
sociología, hidrología, geología, silvicultura, arquitectura del paisaje, entre otros (Sorensen 
et al., 1997).    

En las últimas décadas se ha incrementado el reconocimiento de estos espacios 
en relación con mitigar los efectos anteriores, sin embargo, aún no se consideran en la 
planificación en el área urbana, al menos en los países latinoamericanos se sabe poco sobre 
planes que incluyan espacios verdes urbanos para abordar los cambios que se produzcan 
en el clima (Vásquez et al., 2019). Buena parte de las investigaciones sobre los beneficios 
de los espacios verdes están asociadas a la parte norte del planeta; no obstante, Rigolon 
et al. (2018) identificaron un aproximado de 46 estudios sobre las áreas verdes urbanas 
en el sur global y de estos solo 8 estudios se enfocan en ciudades latinoamericanas. Existe 
actualmente en las grandes ciudades una gran necesidad de mejorar la planificación y 
gobernanza de éstas áreas verdes, por lo que se requiere de investigaciones que puedan 
generar el conocimiento necesario para la mejora en las estrategias de planificación y gestión 
de estos espacios (Oudenhoven et al., 2012). Además, hay una necesidad general de mejorar 
la evidencia sobre cómo se pueden evaluar los ecosistemas urbanos de la región para que 
se puedan ilustrar los beneficios de las posibles prácticas de conservación y restauración de 
los ecosistemas. Es fundamental comprender el patrón existente de servicios ecosistémicos 
para respaldar planes de conservación y restauración bien localizados en áreas urbanas 
(Tian et al., 2020). 

Metodología
Para comprender el papel que tiene la gestión administrativa de las áreas verdes en 

las grandes urbes para combatir el cambio climático, esta investigación se basó en una 
revisión exploratoria cualitativa de distintas bases de datos como las de Web of Science, 
Scopus, Dialnet y ScienceDirect, así como revistas indexadas de alto impacto, se realizó 
la recolección de información sobre las experiencias tanto en países de Europa como de 
Latinoamérica, y a nivel nacional se revisaron algunas leyes peruanas que nos permiten 
conocer sobre cómo debería llevarse a cabo el manejo de los espacios públicos en el Perú.  
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Áreas verdes y su repercusión en la calidad de vida de la 
población

Los espacios verdes también definidos como áreas con vegetación en una ciudad, 
abarcan desde parques, árboles en las calles, jardines residenciales, a cualquier otro espacio 
abierto, los que constituye un elemento importante del entorno físico urbano y gracias a la 
creciente urbanización de las ciudades se ha ido delimitando en exceso (Fuller y Gaston, 
2009; Colding et al., 2020). Esto a pesar de que se conoce de los servicios ecosistémicos que 
brindan, en los que se incluye; la amortiguación del ruido, suministración de alimentos, 
disminución de la contaminación del aire y el calor, regulación del flujo de agua, tratamiento 
de aguas residuales y además, la creación de oportunidades para la relajación, restauración 
mental y actividades físicas (Gómez-Baggethun y Barton, 2013; Rojas-Rueda et al., 2019).

Las áreas verdes urbanas cumplen un rol fundamental en el aseguramiento de la 
calidad de vida, además de una huella positiva en la salud y el bienestar de los ciudadanos de 
una zona urbanizada. Beneficios como la recreación, la construcción de una cohesión social, 
la integración de diversos grupos sociales y étnicos en este tipo de ambientes ecológicos 
nos permiten identificar la importancia de una buena planificación de estas áreas (Jagt et 
al., 2017; Sushinsky et al., 2017; Vaňo et al., 2021). No obstante, la ausencia de evidencia 
cuantitativa sobre los impactos en la salud de los espacios verdes ha obstaculizado su 
implementación (Rojas-Rueda et al., 2019). 

Las áreas verdes, representan para los habitantes de las zonas urbanas un ambiente 
acogedor que no solo son favorables para la vista humana, sino que son muy importantes 
para que siga existiendo una buena vida planetaria, porque las plantas aportan muchos 
beneficios para nuestra vida, por los diversos procesos que realizan como la producción de 
oxígeno, además las áreas verdes aportan muchas oportunidades para mejorar el estado 
psicológico de los ciudadanos (Bonilla-Bedoya et al., 2020). Debemos procurar que exista 
un equilibrio entre el crecimiento poblacional, la construcción de estructuras y un espacio 
para las áreas verdes, lo que significa un beneficio para todos (Sorensen et al., 1998). 

Áreas verdes y la conservación de la biodiversidad 
El funcionamiento de los procesos ecológicos en las ciudades se ha vuelto cada vez 

un tema importante cuando se habla de preservación de la biodiversidad como parte para 
la gestión y planeación urbana, del mismo modo, cuidar la riqueza de las especies de vida 
silvestre y la composición de la comunidad (Lepczyk et al., 2017). Aunque, la urbanización 
parezca empobrecida de flora y fauna, alberga una gran cantidad de especies que provienen 
de las áreas circundantes y que pueden mantener especies nativas endémicas y de interés 
para la conservación (Aronson et al., 2014; Ives et al., 2016). Sin embargo, eso depende en 
gran parte de la planificación de los espacios verdes y de factores como el tamaño, cantidad 
y la calidad de estos (Beninde et al., 2015).

Un estudio de Dale (2018) analiza cómo la riqueza y composición de las comunidades 
de aves se ven afectadas por el tamaño del espacio verde urbano, la presencia de bosques 
nativos, el aislamiento (distancia de los suburbios de la ciudad) y las áreas urbanas, lo que 
sugiere que la estructura de la comunidad de aves es más influenciada por la presencia de 
bosques nativos, que por el tamaño del área. El proceso urbano ha afectado a una serie de 
grupos ecológicos, particularmente poblaciones de aves vulnerables, especies forestales 
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que anidan en el suelo, especies migratorias y con dietas especializadas que dependen 
específicamente de la presencia de bosques primarios en los espacios verdes urbanos, con 
efectos positivos adicionales del crecimiento de las ciudades, el espacio verde y la ubicación 
cercana a las afueras de la ciudad, pero no disminuyen hacia el centro de la ciudad.

Una alta densidad de la población y un recurso territorial limitado han ejercido enorme 
presión sobre el establecimiento de nuevos ecosistemas urbanos en las grandes ciudades 
(Zhang et al., 2020). A medida que, la urbanización se expande, los administradores 
públicos deben aumentar sus esfuerzos para una mejor disposición de las áreas verdes, 
para ello es necesario el diseño de planes de gestión, restauración y defensa de los hábitats 
que forman los espacios verdes urbanos, es imperante que dicha gestión este de la mano 
con la ciencia, aunque ésta por el momento se encuentre limitada por la falta estudios que 
identifiquen el papel ecológico y el valor de la conservación que proporciona una mejor 
organización de los sectores verdes urbanos en el continuo crecimiento de la población 
(Lepczyk et al., 2017; Threlfall et al., 2017).

En la búsqueda de alternativas simples y rentables que mermen la huella ecológica 
(que se encarga de medir el impacto que nuestro estilo de vida tiene sobre el entorno, por 
ello es considerado como un indicador de sostenibilidad) de las ciudades y con ello mejoren 
la calidad de vida de los habitantes de las ciudades, existen muchas soluciones basadas 
en la naturaleza (Pierce et al., 2020). Es decir; dependen de métodos como la dispersión 
natural de semillas, se dejó a un lado la siembra y el mantenimiento antropogénico de estos 
espacios, estas soluciones basadas en la naturaleza incluyen la construcción de perchas que 
atraigan a dispersores de semillas, plantas arbustivas que con el tiempo pueden convertirse 
en bancos de semillas (Bechara et al., 2016). A lo que se le denomina técnicas de nucleación 
y entre sus beneficios incluye; mantener la diversidad de la comunidad vegetal, mejorar el 
hábitat de los polinizadores y por último la mitigación de la erosión (Hulvey et al., 2017).

Áreas verdes y el cambio climático
El cambio climático es evidente en este tiempo y para tratar de mitigarlo es muy 

importante que en las proyecciones de crecimiento poblacional de las ciudades se dé 
prioridad para crear o hacer permanecer áreas verdes. La necesidad de incluir procesos 
naturales al momento de la planificación urbana existe desde los 60s (Mcharg, 1969), y en 
la actualidad ha surgido un nuevo concepto; la planificación de espacios o infraestructura 
verde urbana, la cual enfoca una planificación estratégica que permita la unificación de 
las distintas clases sociales, la disminución de la pérdida de biodiversidad y además, de la 
adaptación a los retos que trae consigo el cambio climático (Pauleit et al., 2017).

Dentro del potencial ambiental que representan las áreas verdes se puede hablar sobre 
la calidad del aire de las grandes capitales, la cual se ve comprometida de manera adversa. 
Las fábricas, el tráfico son las principales fuentes de contaminación atmosférica, ya que 
generan emisiones de gases tóxicos, es muy importante que se conserven y/o construyan 
áreas verdes en zonas urbanas para crear una sostenibilidad ambiental (Silva et al., 2019). 
Sin embargo, las iniciativas que combinan el concepto de espacio verde son mínimas en 
comparación con el aumento de la población, la reducción de los ecosistemas y los graves 
impactos del cambio climático (Vásquez et al., 2019).

Aminorar la contaminación del aire con la ayuda de la vegetación que atrapa el 
polvo y los humos, así como, la absorción de gases tóxicos, es un factor importante en la 
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ecologización urbana (Nowak y Dwyer, 2007). Así, una de las ventajas más importantes de 
estos espacios verdes y sus plantas es su impacto en el clima (Sorensen et al., 1997). Todo 
está relacionado con cuestiones de gobernanza, la toma de decisiones que vienen desde 
arriba y deben basarse en la experiencia local de los ciudadanos con el fin de conectar 
espacialmente a toda una ciudad y mejorar los beneficios de las zonas verdes urbanas 
(Buijs et al., 2019; Haase et al., 2014).

Gobernabilidad de áreas verdes 
Diversas investigaciones a nivel internacional que plasman las deficiencias de la 

administración ambiental de áreas verdes, la importancia y su influencia en el cambio 
climático, investigaciones que además indican la significancia de la participación 
ciudadana y los gobiernos locales en general como reguladores de ésta participación 
(Davis y Naumann, 2017; Sainz-Santamaría y Martinez-Cruz, 2021).  La inclusión de 
definiciones como ecología urbana (considerada como una disciplina que estudia las 
relaciones internas entre los habitantes de una zona urbana y sus diversas interacciones 
con el medio ambiente), biodiversidad e infraestructuras verdes en la gobernanza urbana 
es en realidad muy novedosa, representado de alguna manera un desafío para los sistemas 
de gobierno anticuados, los que se enfrentan en la actualidad a diversos y rápidos 
cambios tanto socioculturales como ambientales (Coffey et al., 2020; Simon et al., 2021). 
Una buena planificación de estos espacios verde urbanos debe basarse en una mejora 
multifuncional que combine funciones ambientales, sociales, económicas mediante la 
integración de infraestructura verde e inclusión social (proceso de mejorar la habilidad, 
la oportunidad y la dignidad de las personas que se encuentran en desventaja debido a 
su identidad, para que puedan participar en la sociedad) (Green et al., 2016; Pauleit et 
al., 2017). Tres aspectos deben ser tomados en cuenta en una buena gestión de espacios 
verdes, estos son; la disponibilidad, accesibilidad y atractivo, es decir; estos espacios se 
deben encontrar a una distancia adecuada, y un ciudadano debe poder ingresar libremente 
y sentirse bienvenido, además debe ser atractivo, que cumpla la mayoría de las expectativas 
y preferencias individuales de la población (Buizer et al., 2015; Biernacka y Kronenberg, 
2018). Además, según (Nikolaïdou et al., 2016), la cooperación, la formación de coaliciones 
y los modelos de gobernanza relacionados con los sectores público y privado, así como una 
mayor intervención de la sociedad civil, son muy importantes.

La buena gobernanza se debe basar en principios como la legitimidad, la 
transparencia, la responsabilidad, la inclusividad, la equidad, la integración, la capacidad, 
y la adaptabilidad, sobre los cuales deben basarse las normativas para dirigir o gobernar 
(Lockwood et al., 2010). La gobernanza ambiental enfrenta con frecuencia desafíos debido a 
intereses contrapuestos, lo que hace que la coordinación entre los sectores público, privado 
y voluntario sea esencial (Ansell y Gash, 2008). En el caso de Latinoamérica, los obstáculos 
burocráticos han hecho que este tema no se desarrolle debidamente, los procedimientos 
lentos, poco claros o demasiado restrictivos retrasan el desarrollo de nuevas iniciativas 
(Sorensen et al., 1997).

En el Perú, estudios sobre la gestión y participación en la gobernabilidad de las 
áreas urbanas se reportan muy poco, sin embargo, entre las leyes que rigen la gestión 
de las áreas verdes en el Perú están, la Ley N° 31199: Ley de la gestión y protección de 
los espacios públicos, la Ley N° 26664: disposiciones referidas a la administración de las 
áreas verdes de uso público. Estos tienen como finalidad establecer el marco legal para 
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la gestión, protección, gestión y sostenibilidad de los espacios públicos e indican que los 
parques urbanos, plazas y otros espacios verdes destinados al uso público forman parte del 
sistema de áreas recreativas y ecológicas. Las reservas de carácter invisible e      inviolable 
se consideran imprescindibles para mejorar la calidad de vida de las personas y el medio 
ambiente de la ciudad y su mantenimiento depende de la coordinación entre las agencias 
y organizaciones involucradas (Congreso de la República, 1996, 2021).

Discusión 
En relación a la gobernanza para la conservación de las áreas o espacios verdes de 

las zonas urbanas frente al cambio climático, no existe una adecuada gobernanza debido a 
la deficiencia en las zonificaciones y ordenamiento territorial del país, por lo que, se hace 
imposible en lugares que no se lleva a cabo la conservación de estas áreas poder implementar 
alguna, las cuales no fueron diseñados en su momento. Lo descrito líneas arriba concuerda 
con Fuller y Gaston (2009) quienes documentaron una devastadora caída en cuanto al 
aprovisionamiento de espacios verdes por poblador en las ciudades con mayor densidad de 
población del continente europeo, indicó a Reino Unido como unos de los países con mayor 
desvinculación entre espacios verdes y densidad poblacional, esto debido claramente a que 
ésta última ha ido aumentó dramáticamente en los últimos años. Del mismo modo, se 
encontraron otros investigadores como Bettencourt et al. (2007) quienes resaltan que una 
de las estrategias de gobernanza con mayores ventajas para combatir esta desproporción 
sería concentrar a la población en áreas pequeñas, lo cual no solo ayudaría mejorar y 
distribuir adecuadamente las áreas verdes, sino que, se registraron mejoras económicas, 
así mismo, recalcan que la innovación siempre debe ir de la mano y de forma lineal con 
el tamaño de la población en las ciudades. Por su parte, Polasky et al. (2008) plantea una 
estrategia innovadora basada en la planificación sistemática de la conservación, con la cual 
esperan revolucionar la distribución de las áreas verdes en conjunto con el crecimiento de 
la densidad de la población humana.  Del mismo modo, los espacios públicos permiten 
medir la calidad de vida y dentro de estos los espacios verdes se llevan la atención de 
las investigaciones en ciencias de la salud, planificación urbana y medio ambiente, En el 
Perú existe una desigualdad de provisión de zonas verdes que permitan a la población 
tener una mejor vida, pues de los 9 m2 de espacios públicos recomendados por la OMS, 
en Lima, la capital del Perú, se tiene aproximadamente 3 m2 por habitante según lo indica 
el Observatorio Ciudadano Lima Cómo Vamos. De la misma manera, Flores et al. (2021) 
identificaron que si bien es cierto el distrito de Lurín-Lima presenta áreas verdes públicas 
en las urbanizaciones y dentro de las bermas centrales, estas no tienen la infraestructura, 
ni la cobertura y deficiente estado de conservación que permita o garantice mejoras en la 
calidad de vida de sus habitantes. Debido a esto, existe aumento de la densidad urbana en 
las enormes ciudades, sin duda son un debate de gran urgencia en los últimos años, son 
desconocidas las consecuencias que esto tiene sobre la disposición de los espacios verdes 
en las metrópolis del planeta, lo que sin duda comprende una afección hacia el bienestar 
humano y la biodiversidad. 

Finalmente, la creciente urbanización de las últimas décadas ha causado cuantiosas 
pérdidas en cuanto a los espacios verdes, y con ello el valor ambiental que estos proveen, 
siendo una de las consecuencias de ello, el cambio drástico del clima, afectó no solo a la 
población humana y su forma de vivir, sino a la riqueza de flora y fauna existente en este 
lado del planeta (Vásquez et al., 2019). Lo poco que se conoce sobre las mejoras en este 
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tema indica la incorporación de algunas pocas formas de mejora en la planificación urbana, 
sin embargo, lenta por el momento, sugiriendo que es necesario crear conciencia entre la 
población y las instituciones responsables de la gestión de tan importantes espacios para 
el bienestar y la calidad de vida de la humanidad. 

Conclusiones
El crecimiento demográfico, la urbanización, el desarrollo económico, y el entorno 

de vida deben ir ahora de la mano del desarrollo sostenible (la cual es la mejora de las 
capacidades del presente sin comprometer las futuras generaciones, que se garantice 
un equilibrio tanto la parte económica, medio ambiente y sobre todo el cuidado y 
supervisión del bienestar de la sociedad). La sostenibilidad como plan de acción para 
el desarrollo de espacios verdes en áreas urbanas es importante porque albergan las 
mayores emisiones de gases de efecto invernadero. La falta de educación de calidad, 
organización de la responsabilidad y cooperación que debe existir entre gobierno y 
sociedad es uno de los principales indicadores de la necesidad de investigar y aprender 
sobre temas de espacios verdes. Se reconoce aquí la importancia de estos sectores para 
mejorar la calidad de vida, preservar la biodiversidad y mitigar los efectos del cambio 
climático. Concluyendo que existe deficiencia en la gobernanza en Perú, debido a la falta 
de articulación tanto la parte pública, privada y la parte académica, para una adecuada 
conservación de áreas verdes urbanas que ayuden a la mitigación del cambio climático. 
En cuanto a la gestión de estos espacios, si bien es cierto que existen algunos estudios 
internacionales que pueden servir de ejemplo, los países latinoamericanos aún no han 
tomado medidas que mejoren la gestión de estos espacios, por lo que es necesario realizar 
estudios cuantitativos que aporten no solo datos, sino también con teorías sobre las que 
se entablen nuevas normativas o leyes que permitan que instituciones públicas, privadas y 
la misma ciudadanía puedan participar en el diseño y planificación de los espacios verdes 
urbanos.

Recomendaciones
El crecimiento acelerado de las grandes y pequeñas ciudades del Perú debido a 

problemas como la migración, pobreza entre otros no han permitido guardar un orden en 
cuanto al crecimiento poblacional y con ello la planificación de los espacios verdes, es así 
que a partir de la presente investigación se sugiere empezar a un investigación cualitativa 
y cuantitativa de la gestión de estas áreas en los últimos años, lo que permitirá realizar e 
innovar las técnicas y leyes sobre el manejo de estos ambientes, con el fin de mitigar el 
cambio climático que ha causado la despreocupación por una buena planificación de los 
espacios urbanos. 

Trabajar de manera articulada con el sector público y privado donde se dé una 
educación de calidad a toda la población sobre la conservación y cuidado del medio 
ambiente, velar por el cuidado y nutrición de los niños, disminuyendo la desnutrición en 
nuestro país.  

Para dar a conocer de la importancia de las áreas verdes urbanas se deben brindar 
capacitaciones a los funcionarios de las distintas entidades y brindar asesoramiento a la 
población sobre el cuidado de dichas áreas, porque ayudan a tener un mejor estilo de vida, 
entre otros. 
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Realizar alianzas con ONG en favor del cuidado del medio ambiente, donde se presenten 
políticas en conservación de los recursos naturales, hacer pasantías internacionales donde 
se esté y trabajando sobre mitigación de cambio climático, cuidado de recursos hídricos, 
donde se apliquen de manera correcta las políticas públicas de Estado en favor del medio 
ambiente, y no esté sometido bajo el poder y direccionamiento de cada gobernante. 
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