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RESUMEN 

El objetivo fue conocer la percepción de los involucrados respecto de la 

gestión de áreas verdes y el traslado de árboles en los municipios de Lima 

Metropolitana. La investigación fue de tipo básica con enfoque cualitativo y diseño 

fenomenológico. Se basó en las experiencias, la técnica fue la entrevista, el 

instrumento fue una guía con preguntas abiertas para conocer la percepción de los 

informantes sobre la gestión de áreas verdes y el procedimiento para traslado de 

árboles en espacios públicos municipales metropolitanos. Se tuvo la participación 

de 8 informantes clave como expertos en gestión de áreas verdes, jardineros con 

experiencia en arbolado, representantes de empresas constructoras. 

Con los resultados obtenidos se concluyó que la percepción de los 

involucrados sobre la gestión de áreas verdes en municipios limeños es deficiente 

por escasa participación ciudadana en la planificación y en la gestión de dichas 

áreas además del sistema de atención pública. Así mismo, ante la intención de 

traslado de árboles los entrevistados perciben que es un procedimiento lento, 

engorroso y hasta complejo en la medida en que no se encuentra rutas claras de 

consulta, no hay periodos de respuesta ni elementos determinantes para lograr 

autorización. 

Palabras clave: Gestión ambiental, árbol, gobierno municipal. 
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ABSTRACT 

The objective was to know the perception of those involved in the 

management of green areas and the transfer of trees in the municipalities of 

Metropolitan Lima. The research was of a basic type with a qualitative approach and 

phenomenological design. It was based on experiences, the technique was the 

interview, the instrument was a guide with open questions to know the perception 

of the informants about the management of green areas and the procedure for the 

transfer of trees in metropolitan municipal public spaces. Eight key informants 

participated, including experts in green area management, gardeners with 

experience in tree planting, and representatives of construction companies. 

With the results obtained, it was concluded that the perception of those 

involved in the management of green areas in Lima's municipalities is deficient due 

to the lack of citizen participation in the planning and management of these areas, 

as well as in the system of public attention. Likewise, when it comes to the intention 

of moving trees, those interviewed perceive that it is a slow, cumbersome and even 

complex procedure in that there are no clear consultation routes, no response 

periods and no decisive elements for obtaining authorization. 

Keywords: Environmental management, tree, local government. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La pérdida de áreas verdes [AV] y muerte de árboles urbanos frente al 

constante crecimiento y dinámica de la industria inmobiliaria y construcción, es un 

tema cada vez más frecuente, por ende, las instancias públicas pertinentes, tanto 

en el Perú como en el mundo, tienen como reto gestionar sus áreas verdes sin 

perder de vista la conservación de árboles y la mayor proporción de masa boscosa 

en bien del ambiente, calidad de vida de los pobladores y desarrollo sostenible, 

siempre y cuando las personas no pierdan la sensibilidad del mejoramiento de su 

entorno.  

Para el ámbito mundial es conocido el índice o requerimiento de área verde 

por persona, siendo este de 9m2-10m2/habitante, propuesto por la Organización 

Mundial de la Salud [OMS]; empero, existen espacios verdes naturales en los 

corredores continentales, no obstante, estos son cada vez más interrumpidos por 

el desarrollo de urbes y construcción de vías con asfalto o cemento. En Europa 

países como Francia, España, Inglaterra, existen áreas verdes en forma de 

parques, plazas y grandes jardines; sin embargo, aun cuando manejan mejor la 

planificación en temas de urbanismo, los problemas de la disminución de áreas 

verdes se perciben desde tiempos históricos, así lo manifiestan Añón_Feliú & 

Luengo (2017)  puesto que, de tiempos históricos, de esas hermosas áreas públicas 

quedan museos de arte arquitectónico y natural. 

Por otro lado, Marijuan (2019) categóricamente dice que conservar las áreas 

que contienen arbolado, es forma de mantener o recuperar la memoria de las zonas 

urbanizadas ya que desde el siglo XVIII se plantaban árboles con el fin de 

embellecer los paseos en las ciudades acción que se mantenía hasta mediados del 

siglo XX; más, a partir de ese medio siglo para adelante las ciudades empiezan un 

desinterés en conservar el arbolado antiguo. Por ende, la autora manifiesta, en este 

contexto, que es urgente incorporar “la naturaleza en la ciudad”, para lograr que 

vuelvan a hacerla más cordial, resiliente y sana. En China, Webb (1995) indica que 

frente a la intención de la tala de un árbol centenario de Fiscus macrocarpa L de 

Hong Kong, se tuvo la oposición de la población, siendo necesario trasladar o 

relocalizar dicho árbol en bien de su preservación. Parés et al. (2013) también 

manifiestan, que Barcelona necesita con urgencia aportar a la mejoría de vida de 
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los habitantes que se han visto afectados porque adolece de una eficiente gestión 

municipal de AV y supone en el tiempo ver a la ciudad encajonada por edificios sin 

acceso a elementos naturales como el arbolado. Un tema que llevó al reflexionar 

sobre el tema es la reciente pandemia vivida mundialmente.  

En el ámbito de américa Latina, Chile reporta, desde un estudio realizado 

por Guzmán (2017) en Santiago, que no ha sido posible evaluar la necesidad real 

y tipo de AV por zonas y es porque se ve que existe desigualdad económica entre 

comunas además de una deficiente normativa local, lo que dificulta realizar mejoras 

o inversión en la implementación de estas áreas.  (Ojeda-Revah, 2021) dice que no 

existe igualdad respecto de la calidad y la disponibilidad de AV, esto afecta a 

población de bajos recursos, teniendo un origen normativo, administrativo y hasta 

de creencias. Así mismo Otero-Durán (2021)  en su estudio realizado menciona que 

Bogotá ha intentado incorporar soluciones basadas en la naturaleza dentro de su 

plan urbanístico, pero sin un enfoque holista que integre lo urbano, la necesidad 

hídrica y las edificaciones llamadas también infraestructura gris en los lugares 

públicos. Para abordar este problema el autor, identificó elementos claves entre el 

arbolado urbano vial y la infraestructura gris. 

Por otro lado, en el entorno peruano, se está presentando un cierto interés 

por investigar temas relacionados a AV y arbolado de gestión municipal; sin 

embargo, las instituciones ediles aun no perciben como urgente planificar el 

desarrollo urbano con la dotación obligatoria de AV; aun cuando los datos 

estadísticos del Registro Nacional de Municipalidades [RNM] (2022), indica que la 

existencia nacional de área verde por habitante es 2,1m2, esto no ha tenido mucha 

variación según Abad et al. (2023) en el reporte nacional para el último año, siendo 

Moquegua el departamento con mayor índice con 3,8 m2/hab y el de menor índice 

es Huánuco con 0,4m2/hab. Como ámbito de estudio, se tomó a la provincia de 

Lima, la misma que se localiza en el departamento del mismo nombre con extensión 

de 2 638 Km2 aproximadamente como territorio y según ceso del 2017 alcanzó 8 

millones 574mil 974 habitantes como población promedio; sin embargo, la 

estimación de INEI a junio de 2022 sería que se ha incrementado a 10millones de 

habitantes albergados en los 43 distritos metropolitanos. Por su tipología, todos los 

distritos de Lima Metropolita corresponden a la categoría A0 que se caracteriza 

porque sus centros poblados forman el mismo contino urbano en las provincias de 
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la capital y el Callao como lo reporta el Viceministerio de Gobernanza. De acorde a 

como lo indica el RNM, la extensión de áreas verdes [AV] de atención municipal en 

Lima es de 32 millones 100 mil 499 m2; y aunque numéricamente es la superficie 

más grande a nivel nacional, esto significa que solo existe 3,7m2/hab habiendo un 

déficit de aproximadamente 7m2 por habitante, sumándose a esto una deficiente 

política de desarrollo urbano, normativa y administración ineficaz de tipo municipal 

para la resolución de cuestiones básicas de la gestión de AV. 

Frente a la problemática, surgió el planteamiento siguiente: ¿Cuál es la 

percepción de los involucrados sobre la gestión de áreas verdes en municipios de 

Lima Metropolitana?; a la vez, se desprendieron también las siguientes 

interrogantes: ¿Cuál es la percepción de los involucrados sobre su participación en 

la gestión del arbolado?,  ¿Cuál es su percepción sobre la conservación y 

protección del arbolado en Lima?, además de ¿Cuál es la percepción de los 

involucrados sobre el proceso de trámite para autorización de traslado de árboles? 

La justificación del presente estudio enfocó como necesidad social el 

traslado de árboles puesto que contribuye a la conservación de arbolado por ende 

la preservación de la superficie en metros cuadrados por habitante de áreas verdes; 

pues, se presume que no todos los involucrados están siendo participes o son 

conscientes de mejorar la gestión y administración de áreas verdes. El estudio se 

sostiene en una justificación teórica, pues aporta con conocimiento, aspectos de 

participación civil en la gestión de áreas verdes a partir de su percepción, 

complementando así con material académico a las teorías de gestión pública de 

áreas verdes en municipios de Lima metropolitana. Como justificación 

metodológica, con enfoque fenomenológico, se tiene que con la aplicación del 

enfoque cualitativo se podrá conocer percepciones, opiniones y sentimientos de 

personas (expertos, colaboradores municipales pobladores, respecto de la gestión 

de áreas verdes. 

Como objetivo general de la investigación se planteó conocer la percepción 

de los involucrados de los municipios de Lima Metropolitana respecto de la gestión 

de áreas verdes y como específicos, conocer la percepción de los involucrados 

sobre su participación en la gestión del arbolado, conocer su percepción sobre la 

conservación y protección del arbolado en Lima, además de conocer su percepción 

sobre el proceso de trámite para autorización de traslado de árboles. 
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II. MARCO TEÓRICO 

En el marco nacional la actual gestión pública, busca lograr una misión 

eficiente como eficaz con el fin de satisfacer a los ciudadanos con el menor gasto 

posible, incluyendo claro está la gestión de áreas verdes de uso público e 

implementando componentes de competencia con los que se consigue bridar a los 

usuarios la promoción y consolidación de servicios de mejor calidad; esto lo aseveró 

García (2007) acotando, además, que las formas de control permitirían la 

participación de la ciudadanía. 

Capristan (2021) refirió en su estudio en Chaclacayo, Lima, que la gestión 

del manejo, mantenimiento e implementación de AV urbanas es deficiente, por 

ende, indica que, se requiere fortalecer las capacidades de los propios habitantes 

y lograr la concientización de prácticas amigables con el medio ambiente. 

La gestión de AV tiene temas transversales como normativas legales, en tal 

sentido Dunin et al., (2019) refirió en un estudio realizado en el distrito de Santiago 

de Surco en donde concluye entre otras cosas, que, a pesar de tener grandes 

superficies destinadas a parques con diversos fines recreacionales, estos no 

cuentan con un sistema de gestión de tipo legal apropiado que asegure su 

mantenimiento y desarrollo a futuro. 

La Ley N°31199, de Gestión y Protección de los Espacios Públicos (2021), 

indica en el artículo 4 de su Reglamento, en el numeral 4, la definición de AV 

como espacios verdes sobre los que existen diversas especies vegetales entre 

ellas palmeras y árboles localizadas en plazas, parques, alamedas, etc. Así 

también, en el numeral 5 indica que son AV de uso público también las conocidas 

como, malecones, paseos, bermas centrales o laterales, resultantes de un proceso 

de habilitación urbana y están reconocidas por la autoridad competente. En relación 

de lo anterior, para un ámbito provincia, la ordenanza N°1852, dada por  

Municipalidad Metropolitana de Lima (2014), en su artículo 5, letra b precisa que 

las AV públicas, están determinadas por áreas o espacios verdes de dominio y uso 

público y define su ubicación tal y como lo describe el artículo mencionado del 

reglamento de la Ley N°31199, acotando que estas superficies pueden encontrarse 

habilitadas o no y que estén cubiertos o no de vegetación. Gonzales (2016) plantea 

el propósito de demostrar la participación de la población para la mejora de la 

calidad de vida a partir del aumento de AV en el distrito de Independencia en Lima. 
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Por otro lado, una evaluación realizada por (Fernández, 2021) en el distrito 

de Pimentel indicó que el nivel gestión de AV es bajo según la percepción de los 

mismos trabajadores de la municipalidad debido a la deficiencia en la planificación 

urbana como en la conservación de especies y espacios de la zona. Así también, 

Irarica (2020) investigó el impacto de la gestión de las AV municipales en el distrito 

de Los Olivos de un periodo edil al 2020 en razón de la densidad de áreas verdes, 

un problema importante que afecta a la población tanto en la salud como a su 

calidad de vida. La investigación utilizó un método cualitativo descriptivo y 

entrevistas, revelando una relación directa entre la gestión municipal y la densidad 

de áreas verdes debido a una planificación y gestión financiera inadecuada; así 

como, la mala coordinación entre el municipio y la sociedad civil; además del uso 

de recursos humanos inadecuados. 

Parte de la gestión de las AV es el mantenimiento y dentro de ellos el riego, 

tal es así que, en un estudio al respecto de (Quispe, 2018), concluyó que aguas 

usadas para tal fin, en el distrito de Pueblo Libre en Lima, contienen micro 

organismos que ponen en riesgo la salud de la población. 

En el ámbito internacional, una forma de gestionar áreas verdes es por 

medio de implementar alternativas como la recuperación del arbolado existente y 

en relación a ello Da Silva_Santos et al. (2023) refieren que habrá mayor 

conservación del mismo en donde concurra mayor superficie de diferentes áreas 

verdes. Liu et al. (2023), refiere que uno de los beneficios de tener arbolado como 

masa boscosa dentro de las áreas verdes es que servirán como mitigadores o 

reductores de las islas de calor que cada vez es más creciente por el desarrollo 

urbano no planificado, si bien un edificio se derrumba se puede reconstruir, pero 

las áreas verdes van en decadencia. 

Respecto de normativa en área verde se tiene la referencia de cómo China 

viene implementando nueva normativa, de largo plazo, para regulación ambiental 

urbana desde el 2005 buscando que por medio de la participación empresarial y de 

la mano de obra haya cambios ambientales, así lo refiere  Liu, Ma, et al. (2023). En 

el caso de Polonia  Kwartnik-Pruc & Trembecka (2021) refirieron en su estudio que 

la entidad municipal logró la creación de planes estratégicos con lo que emerge una 

política coherente, planificada y a largo plazo con el objetivo de establecer nuevos 

espacios verdes en Cracovia. 
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Algo muy importante que manifiestan  De Lucena_ Rocha et al. (2023), para 

quienes existió un acceso desigual a las AV y parques urbanos de Garanhuns-

Brasil quienes comparten situación con Guimaraes et al. (2022) sobre la urgencia 

de reconectar lo urbano moderno con el hábitat, especialmente después de que su 

estudio revelara que en momentos de crisis como la pandemia las personas 

visitaron más veces el parque como lugar de esparcimiento físico, mejorando la 

sensación de bienestar y la salud mental, especialmente en ese contexto de 

aislamiento social, esto también lo indican Sia et al. (2022) en Singapur al igual que 

Lopez et al. (2021) en New York acotando que fueron beneficiados los centros de 

mejor ubicación o en barrios residenciales de calidad, facilitando una vida más 

saludable. 

De otro lado, estudios realizados por Suttle et al. (2022) en calles 

Massachusetts también refieren sobre los varios servicios y beneficios que otorgan 

los árboles urbanos manejados el mejoramiento de la conservación y filtración de 

las aguas provenientes de lluvias además sumado a la purificación del aire por 

medio de la captura de partículas de carbono y regulación de la temperatura. Pero 

los autores refieren también que árboles en la ciudad mal gestionados o mal 

ubicados, significan riesgo, pues varios de ellos emplazados sobre las veredas o 

bermas crecen afectando tendidos eléctricos y ocasionan descargas eléctricas. Por 

tanto, el mantenimiento con prácticas de arboricultura a veces es frecuente y 

severo. 

Respecto la gestión municipal,  (González et al., 2021)  dicen que esta se ve 

fortalecida en la medida que haya participación de los involucrados hacia un mismo 

fin; por ende, medir cuál es el grado de participación de actores, entre ellos la 

ciudadanía, es fundamental para una buena gestión pública y habiendo revisado 

otras referencias, las autoras indican que el fracaso de los modelos de desarrollo 

se debe a la escasa participación ciudadana. 

La gestión de AV está bastante relacionada a la salud y bienestar de las 

personas sin discriminar la edad, por ello (Gutiérrez, 2021) tuvo como hallazgos en 

su estudio en un corredor biológico interurbano en Costa Rica, que el estado que 

no estima los espacios verdes como algo primordial en la salud de las personas por 

ello es deficiente en normas claras, así como en estrategias que mejoren al 

desarrollo de un sistema de AV, por ende, deficiente gestión de estos espacios, al 
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igual que una débil educación y cultura ciudadana sobre el valor y beneficios que 

significan las AV para la ciudadanía.  

En relación a la gestión de áreas verdes,  Cabrera-Verdesoto et al. (2020)       

aseveran que tanto los espacios de cobertura verde que incluyen masa de árboles, 

desempeñan una función importante ambiental y ecológicamente, pero concluyen 

en su estudio que el área verde en Jipijapa no es más del 2.7m2/hab, estando este 

índice debajo de lo recomendado por la OMS. 

El estudio realizado por Ortiz (2020) en Santo Domingo, indica que, según 

la percepción de los involucrados, no se gestiona apropiadamente el arbolado 

urbano y concluye que, aun cuando está normada la gestión y manejo del arbolado, 

esto no se cumple de manera efectiva y es evidente que no se promueve la 

participación ciudadana de manera activa. 

De otro lado, Becerra et al. (2019), en su artículo referido al efecto de la 

arborización y el bienestar en la vida de la población en Villavivencio, Colombia, 

indican que según últimos estudios las ciudades han crecido de manera dramática 

y requieren con premura la existencia de espacios naturales puesto que estos están 

siendo reemplazados por construcciones y vías, principalmente en zonas 

periféricas. Es en este contexto, la arborización urbana, su protección y 

conservación juegan un papel apremiante al momento de proporcionar mejorías en 

las ciudades para procurar la vida saludable de la población en aspecto emocional, 

corporal y psicológica. 

La reducción de espacios verdes y sobre todo de arbolado conlleva al 

incremento de más elementos contaminantes en el ambiente urbano, así reportan 

Calquín et al. (2019) en una investigación realizada en una ciudad céntrica de Chile 

donde determinaron que el arbolado es un mecanismo natural para mitigar el ruido 

en Chile, el estudio comprobó la función paliativa de la cobertura vegetal, 

especialmente del arbolado, ante las fuentes de ruido; indicaron además la urgencia 

de implementar planificación urbana a partir de  políticas públicas teniendo 

presentes estos factores ambientales. 

Las AV urbanas o de uso público, para autores como López y Martínez 

(2018) quienes señalaron en España, son aquellas de manejo municipal y ha 

evolucionado como respuesta a la conciencia sobre el real interés de estos 

espacios mejorando la vida de los ciudadanos de zona urbana, aseveran también 
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que la gestión efectiva de AV no solo contribuye al bienestar de la población sino 

también a la mitigación de los impactos ambientales de la urbanización. Añaden 

también, que el marco legal respecto de espacios verdes de la ciudad establece la 

planificación y conducción de superficies verdes a nivel de ese país, pero que la 

implementación efectiva a nivel municipal requiere adaptar directrices a las 

características específicas de cada localidad. Concluyen indicando que la 

participación ciudadana es un componente esencial del manejo de áreas verdes en 

los municipios, y la sostenibilidad financiera es un desafío recurrente.  

Las AV se componen de diversos elementos entre ellos los de tipo natural 

que por el objetivo de su existencia se hacen necesarios para el bienestar de la 

población. En este caso subrayaremos como uno de esos componentes al arbolado 

o, a los árboles en su conjunto, por ello, en su estudio de gestión municipal de AV 

en Santiago de Chile, Guzmán (2017) menciona que, como parte de un problema 

continuo es la mantención de los árboles existentes en espacios verdes de las 

comunas investigadas, reseñando la notable desigualdad económica en comunas 

de Santiago de Chile que determinan una deficiente gestión e insuficiente de 

infraestructura verde. 

Domínguez et al. (2017) describen que la urbanización rápida ocasiona 

expansión demográfica en el centro de México, propiciando un desarrollo 

incontrolado con escaso ordenamiento urbano, teniendo como consecuencia, 

limitadas áreas verdes, por lo que la población no tiene la oportunidad del disfrute 

de dichas zonas. 

En relación a los beneficios ambientales, ecosistémicos, sociales, y 

económicos, Varol et al. (2019), Rae et al. (2017) y Wu et al. (2008),  consideran 

que todas las áreas verdes y el arbolado tiene tienen una función de mitigación ante 

los impactos por el creciente desarrollo no planificado que permite el crecimiento 

de edificaciones, asfalto, veredas dejando de lado, las islas de calor, pues como se 

dijo antes, las pocas áreas verdes están siendo fraccionadas; sin embargo, para 

ellos debe existir de parte de las autoridades ediles la responsabilidad de hacer 

coparticipe a la población para planificar y gestionar estos espacios naturales.  

A la par, un estudio realizado, en 10 ciudades estadounidenses, por  Dhakal 

& Chevalier (2017) refiere de las dificultades que presentó la infraestructura verde 
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a partir de sus políticas deficientes que provenían de desconocimiento del tema, 

por ende, eran limitaciones cognitivas y disposiciones socio institucionales.  

Flores-Xolocotzi & González-Guillén (2010) en su análisis de la planificación 

de AV en diferentes ciudades de América y Europa, mencionan un evidente 

problema por déficit en la superficie destinada para las mismas, por ello, el estudio 

propone como alternativa una tipología de AV que se adecue a las ciudades 

evaluadas, facilitando su gestión; enfatizan la importancia de incluir a la población 

como una estrategia para resolver deficiencias de gestión. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Tipo y diseño de la Investigación 

Este estudio es de tipo básico, de enfoque cualitativo, (Gerring, 2017), y está 

orientado al entendimiento de los fenómenos, examinado desde la perspectiva de 

los colaboradores en determinado tiempo y en relación con su contexto, así lo 

indican Vasilachis (2006). 

El diseño metodológico utilizado fue la fenomenología, (Bernal, 2010) al 

respecto dice que, en un diseño de investigación de tipo fenomenológico se 

describe o explica el porqué de una situación específica en un momento dado; así 

mismo, Rojas de Escalona (2014) dice se busca el conocimiento en lo cognitivo es. 

Por tanto, se buscó conocer la percepción que tenían las personas respecto de la 

gestión del área verde pública y el traslado de árboles en Lima Metropolitana. 

3.2 Categoría, subcategoría y matriz de categorización 

Con el argumento de la metodología de investigación, las categorías son 

conceptos abstractos que se utilizados para clasificar y organiza los datos 

obtenidos durante la investigación; por consiguiente, las subcategorías vienen a ser 

la subdivisión de la categoría con las que se logró especificar nuestros datos al 

tiempo de su clasificación. 

 

Tabla 1 

Categorías y Subcategorías Planteadas Apriori 

Categoría Subcategoría 

Gestión de Áreas verdes 
Arbolado 
Conservación y Protección 

 

Tabla 2 

Subcategoría Emergente 

Categoría Subcategoría 

Gestión de Áreas verdes 
Autorización traslado de 
árboles 
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3.3 Participantes 

Los participantes para el presente estudio fueron personas que se 

relacionaron a la gestión de AV públicas, entre ellos, los de tarea pública 

administrativa quienes tienen como función o encargo desde las oficinas técnicas 

el planificar, implementar, manejar las AV en Lima metropolitana; de otro lado están 

los usuarios o administrados (expertos o vecinos) quienes tienen la necesidad de 

tramitar solicitudes en relación a la AV o sus componentes. Para el estudio se 

identificó a 08 informantes, de los cuales 02 con experiencia de función pública 

específicamente en gestión de áreas verdes, 03 operarios jardineros con 

especificación en arbolado trabajadores de una municipalidad distrital, 02 gestores 

representantes de empresas inmobiliarias y/o constructora y 01 asesor forestal 

independiente experto en el tema. 

El criterio de inclusión fue que son conocedores y/o participantes 

relacionados al traslado de árboles en áreas verdes públicas. 

Tabla 3 

Datos de los Entrevistados o Informantes 

Entrevistado Sexo 
Tiempo de 
experiencia 

Condición 

Participante 1 M 2 años Gestor en inmobiliaria y/o constructora 

Participante 2 F 4 años 
Experto en Gestión de áreas verdes 

(actual funcionario público) 

Participante 3 M 2 años Gestor en inmobiliaria y/o constructora 

Participante 4 M 12 años 
Experto en Gestión de áreas verdes 

(Exfuncionario público) 

Participante 5 M 20 años 
Operario jardinero de municipalidad 

distrital 

Participante 6 M 17 años 
Operario jardinero de municipalidad 
distrital 

Participante 7 M 22 años 
Operario jardinero de municipalidad 
distrital 

Participante 8 F 12 años Asesor forestal independiente – experto 

en manejo de áreas verdes 

 

*Base de las entrevistas 
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3.4 Escenario de la investigación 

Para el estudio se enmarcó como escenario áreas verdes manejadas por los 

municipios de Lima Metropolitana en los distritos de Lima, Surco, San Isidro, Villa 

El Salvador, Magdalena, Miraflores, cuyas características son contar con áreas 

verdes, con arbolado ubicado en bermas laterales o jardines de aislamiento u otro 

espacio que pueda verse afectado.  

En la investigación cualitativa, el escenario de estudio se refiere al contexto 

físico y social en el que se lleva a cabo la investigación, explicado por Vergara 

(2010).  

3.5 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

La investigación tuvo como técnica la entrevista personalizada a los 

participantes, con lo que se buscó conocer la percepción de estos colaboradores 

respecto de la gestión de AV en el ámbito municipal de Lima Metropolitana. El 

estudio se apoyó en Martínez (2013) quien comenta que la técnica de 

investigación se explica como la forma de seguir las  pautas dadas en la 

metodología; estos son los métodos utilizados para recopilar la información 

necesaria y posteriormente desarrollar la comprensión del tema de la investigación; 

también añade, que ofrece pautas para organizar el proceso de investigación en 

sus diferentes etapas; así como, herramientas de recolección, análisis de datos 

recopilados, clasificación, medición, correlación, la ciencia los medios para poner 

la metodología en práctica; más indica que, que el procedimiento se 

refiere al desarrollo en las condiciones bajo las cuales se aplicará la técnica. De las 

técnicas que refiere posibles a usar son la observación y entrevista; así como, datos 

documentados.  

El instrumento utilizado fue la guía de entrevista, definida por Deslauriers 

(2004) como la forma interacción con el entrevistado. Dicha guía estuvo compuesta 

por 5 preguntas abiertas que buscaron entender desde la experiencia de los 

participantes respecto de cómo se realiza el traslado de árboles y la gestión de 

áreas verdes en los municipios de Lima Metropolitana. 

3.6 Procedimientos 

Para iniciar con el estudio, se tuvo como primer paso, la identificación de 8 

informantes clave, luego se buscó el contacto con los participantes involucrados en 
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la gestión de AV; posteriormente se pidió el consentimiento firmado de su 

participación en el estudio, de pronto, se aplicó las entrevistas individuales para 

finalmente tomarlas como base de datos y realizar el análisis de datos; así como, 

evaluación de la información para llegar a elaborar el informe final. 

Para tal efecto, cada entrevista, tuvo una duración entre 20 a 45 minutos, se 

ejecutó por medio del aplicativo Google Meet, y también de manera presencial, 

logrando realizar la interacción con los participantes. Se grabó en audio todas las 

entrevistas. Se realizó la degrabación con ayudad del procesador de documentos, 

luego se codificó, citó y analizó la información con ayuda de software Atlas.Ti (9). 

3.7 Rigor científico 

El rigor científico es respaldado por la aplicación del método científico en la 

investigación cualitativa y es fundamental para producir resultados confiables y 

precisos. Con la ejecución del rigor científico se logró una buena investigación; es 

decir, se trabajó ordenadamente, aplicando de manera rigurosa y sistemática el 

procedimiento científico, garantizando que los resultados sean válidos y confiables 

(Hernández & Mendoza, 2018). 

Por tanto, se tuvo en cuenta aspectos como la validación pues el 

instrumento para la obtención de información de los participantes tiene el respaldo 

metodológico Rodríguez et al. (2006), quienes citaron a Denzin (1978), al igual que 

de Flick et al. (2004) para referir que la triangulación es una técnica heurística con 

la finalidad de diversificar la información y, aunque Aguilar & Barroso (2015) hacen 

uso de triangulación metodológica en su investigación, dan por válida la 

triangulación de datos como estrategia o herramienta de comparación de 

información, lo mismo que Okuda & Gómez-Restrepo (2005); por tanto, para el 

presente estudio se consideró la tipología básica denominada triangulación de 

datos que permitió contrastar la información vertida por los entrevistados. 

Asimismo, se seleccionó a los participantes de manera rigurosa, con la intención 

de lograr objetividad en la investigación. La información, se registró de manera 

sistemática y cuidadosamente, por medio de las anotaciones, grabación de voces 

habiendo obtenido el permiso del entrevistado para luego transcribir y evaluar la 

información obtenida de manera confiable y precisa, cumpliendo con el aspecto de 

credibilidad. Se realizó la confirmación o validación de resultados con la 

participación de los mismos entrevistados, para respaldar que sean analizados de 
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manera objetiva sin inclinación al pensamiento o perspectiva del investigador. La 

claridad, transparencia y confirmabilidad de la investigación se evidencia con 

todo lo logrado durante el proceso de exploración, incluyendo la etapa de 

participación de los informantes clave, el procedimiento de recojo y disección de 

datos, y los resultados obtenidos; garantizando así que el estudio sea validado, 

además de verificable por parte de otros investigadores denotando los criterios de 

confiabilidad, objetividad y transparencia. 

3.8 Método de análisis de la información 

Este principio, así como la dimensión ética, tiene una dimensión 

metodológica y técnica con la intención de evitar los posibles sesgos de 

autoselección, que pueden ocasionar el cuestionamiento de la calidad y rigor 

científico de la investigación, así lo manifiesta Abad_Miguélez (2016). 

En el marco de la investigación, se describen las pautas necesarias con el 

fin de analizar los datos obtenidos. Logradas las entrevistas con los informantes se 

prosiguió a realizar la transcripción tal y como expresaron sus ideas, opiniones y 

sentimientos, convirtiendo el audio a texto (degrabación) de cada diálogo por 

entrevistado. A continuación, se llevó a cabo el análisis de datos  haciendo  uso de  

software Atlas.ti 9  para un análisis asistido en computador según Lopezosa et al. 

(2022), facilitando la tipificación de los códigos, primero con la nube de palabras, la 

citación y la codificación avanzada de texto como forma de reducción datos como 

lo sugieren Yuni & Urbano (2006); se creó también los grupos de códigos y redes y 

a través de la tabla de co-ocurrencias se obtuvo el diagrama de Sankey, con lo que 

se pudo visualizar en la triangulación de datos respaldado por el método de Aguilar 

& Barroso (2015), quienes indican que es válida la triangulación de datos como 

herramienta de comparación y confrontación de datos; con lo que se pudo encontrar 

el enraizamiento y nivel de co-ocurrencia entre cada código, subcategorías y 

categoría. 

3.9 Aspectos éticos 

En relación a la ética, Abad_Miguélez (2016) describe que la investigación 

cualitativa considera los criterios del método científico, a la vez, puntualiza que hay 

tres principios primordiales, entre ellos, la confidencialidad información, la 

aprobación informada y el anonimato. Así mismo, añade que la ética en el estudio 
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cualitativo y sus procesos es valedera siempre y cuando el investigador esté 

consciente permanentemente del cuidado que tendrá por los personajes que 

intervendrán como informantes. Por ende, allanada a los principios de la 

Universidad Cesar Vallejo y al código de ética en investigación aprobado por el 

Vicerrectorado correspondiente, se mantuvo con sumo rigor la confidencialidad de 

los participantes del presente estudio, cumpliendo a cabalidad con las normas que 

indica el mencionado código respecto de la serie de valores como el respeto en su 

totalidad a nuestros informantes, sin discriminación alguna logrando honestidad y 

transparencia en el proceso.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados obtenidos del procesamiento de análisis de las entrevistas 

con apoyo del software Atlas.Ti9, permitieron corroborar la categoría y 

subcategorías que dieron origen a una categoría emergente. Por ende, dichos 

resultados se contrastaron con los antecedentes revisados, así como los enfoques 

conceptuales. A continuación, presentamos los resultados. 

Figura 1 

Categoría Gestión de áreas verdes 

 

Del análisis podemos observar que los códigos de mayor enraizamiento 

tienen que ver con gestión, normatividad, población, áreas verdes y arbolado según 

la percepción de los informantes; así mismo, identificaron que los distritos, si bien 

corresponden a Lima Metropolitana, existe una co-gestión muy débil, lo que se 

traduce en una gestión aislada de las áreas verdes, esto concuerda con el estudio 

de Dunin et al. (2019)  quienes concluyen que la gestión de cada gerencia municipal 

depende de la continuidad del gobierno edil de turno originándose una 

discontinuidad de plan estratégico o iniciativa institucional.  

De otro lado, la mayoría de los entrevistados indicaron que las 

municipalidades de Lima Metropolitana son las encargadas de la gestión de los 

espacios verdes públicos, incluyendo al arbolado, pero que dicha comisión es 

deficiente; excepto, en algunos distritos económicamente pudientes como San 

Isidro, Surco, La Molina, Miraflores. Los resultados coincidieron con Guzmán (2017) 

que, en su estudio realizado en Santiago de Chile, manifestó que, parte de las 

causas de una deficiente gestión de áreas verdes a nivel local se debe al nivel 

económico de la población. Esto concuerda con las siguientes entrevistas: 
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“…Por ejemplo, hay de hecho, distritos que sí han trabajado más en esto y 

obviamente por su condición que también tiene más recursos, como San Isidro, 

Miraflores, San Borja, Surco que todavía, ellos sí ven, digamos un mejor manejo, 

Pero hay distritos como los que están en cono norte o cono sur, que obviamente no 

hay digamos, ese compromiso ambiental ni ese respeto por el arbolado urbano. No 

se ve todavía reflejado eso, en la población”. (Informante 2) 

“…si me dices si hay una diferencia entre distritos, sí la hay. Se ven que los distritos 

que tiene más acceso, a gente o población, o sea, un estatus más alto 

económicamente, tienden a tener más áreas verdes, por ejemplo, está San Isidro, 

Magdalena está rodeado de áreas verdes. A comparación que por ejemplo Villa El 

Salvador, que yo soy de Villa El Salvador, que no hay mucha gestión de áreas 

verdes…” (Informante 3) 

Cabe mencionar que, el artículo 46 de la norma 1852, insta a la participación 

en la gestión y manejo de áreas verdes, dándose apertura al diálogo o vertiendo 

opinión vecinal por medio de encuestas, pero, a la percepción de los involucrados 

esto no sucede pues opinan que las municipalidades no tienen una buena 

comunicación con los vecinos o pobladores, por otro lado. Lo vertido por los 

informantes indica que no hay información clara o disponible, aun cuando para 

realizar trámites por ejemplo se hace difícil, y no se puede hacer un simple 

seguimiento administrativo, sino hacer una búsqueda directa a nivel de funcionarios 

o personal en oficinas, es complejo tener acceso a información básica como 

requisitos, tiempos, rutas, avance en los procedimientos y resultados. Esto se 

devela en las siguientes entrevistas: 

“…Deberían ser trámites mucho más ágiles mucho más puntuales. Y 

definitivamente evitar este tipo de errores que simplemente retrasan el proceso, 

bueno, también cuando tuve que llamar a Lima, la primera vez me contestaron y se 

demoraron bastante, me dio esa sensación de que no tenían la información clara o 

inclusive se demoraban en buscarla cuando debe ser información que deben tener 

en una base de datos de manera ordenada y clara”. (Informante 1) 

“…La municipalidad Distrital envía información a Lima metropolitana como tal y 

llega incompleta o con observaciones y esto hace que lo regresen a la distrital y la 
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distrital vuelve a enviar levantamientos cuando en sí se entiende que ellos tienen 

experiencia en estos tipos de trámites…” (Informante 3) 

Figura 2 

Sub categoría Arbolado 

 

Respecto del arbolado, los informantes reconocen que es elemento vivo y 

parte importante de las áreas verdes, vistos también sobre las bermas en las calles, 

han observado que algunos municipios han censado (inventariado) a los árboles en 

estos sectores urbanos, además de tener a cargo el mantenimiento, con podas 

preventivas para control de enfermedades, hasta tala de árboles ante situaciones 

de riesgo lo que coincide con Garrido et al. (2023) quienes refieren la vulnerabilidad 

de la población frente a peligros por arboles enfermos y con daños físicos que 

representan riesgos por caída de ramas. Los entrevistados también reconocen que 

el aire limpio está relacionado a la existencia de los árboles y estos son parte de 

las áreas verdes tal como los refiere  Marijuan (2019) quien dice que los árboles 

renuevan el aire; por tanto, es necesario que la población deba participar en 

proteger el arbolado y cuidar el conjunto como un todo. De otro lado han 

relacionado, que son las oficinas públicas quienes deben resolver la existencia de 

estacionamientos que los ciudadanos piden como una necesidad. 

Los informantes, en forma unánime, identifican que, a un mayor crecimiento 

de la población, las áreas con arbolado se reducen, puesto que las ciudades al 
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tener una característica dinámica, no planifica de forma participativa la creación o 

generación de áreas verdes. Relacionado a ello, la voz de los informantes dice: 

“…por eso cada día, en vez de aumentar las áreas verdes en Lima, están 

disminuyendo, se están recortando las áreas verdes, inclusive los árboles también. 

El arbolado urbano está siendo bastante afectado por el tema de construcciones y 

el tema de modificaciones de ingreso vehicular a las viviendas…” (Informante 2) 

“…a su vez, muchos de los vecinos solicitan modificaciones porque hay variaciones 

dentro de sus predios para los accesos a los mismos. Por lo cual, también se 

estableció un marco legal donde se tienen que realizar solicitudes para poder 

otorgar las autorizaciones de acuerdo a las actividades que se van a realizar y si 

éstas convienen a los espacios públicos o de alguna manera perjudican…” 

(Informante 4) 

“Bueno ingeniera, hay muchas veces que hemos visto así, la mayoría de las 

personas…necesitan trasladar porque a veces interviene en su paso vehicular. A 

veces se están construyendo los edificios, para cocheras, para entradas, entonces 

para esas cosas quieren hacer espacio, por ese motivo quieren trasladar. Por mí, 

para que no sucedan esas cosas, creo que verían ellos mismos, desde que realizan 

su plano de edificación, verían por dónde pueden ingresar ellos y dejarle al árbol 

donde esté su zona…” (Informante 6) 

“…también se hace tal como los vecinos de forma privada, también hacen esto 

porque de repente hay cocheras…” (Informante 7) 

Lo expresado anteriormente concuerda con lo indicado por  Tang (2019) 

quien luego de su investigación en el Distrito de Barranco, afirma que no existe 

participación de la ciudadanía en la planificación de las áreas verdes; por tanto, 

vemos que la población no interioriza la necesidad de mantener o conservar estas 

áreas, más por el contrario los vecinos que al tener la necesidad de cambiar, 

remodelar o reconstruir espacios sobre sus predios, cuando requieren habilitar por 

ejemplo ingresos vehiculares o estacionamientos externos o por modificar el 

paisajismo, buscan incluso trasladar un árbol que puede estar interfiriendo en sus 

proyectos; sin embargo, el artículo 16 de la Ley N°31199 de Gestión y Protección 

de Los Espacios Públicos (2021), encarga a las municipalidades provinciales 

planificar la gestión y manejo de espacios públicos, entre ellos las áreas verdes; así 
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mismo la Municipalidad Metropolitana de Lima, (2014), en su ordenanza 1852, 

artículos 3 y 46, insta a la participación de la ciudadanía e instituciones público 

privadas para la gestión y manejo de áreas verdes con el objetivo de 

mantenimiento, protección y conservación; pero omite la participación de los 

vecinos en la planificación y creación de áreas verdes o arborizaciones. 

Figura 3 

Sub categoría Conservación y protección de arbolado 

 

Del análisis de la información se tiene que el aire se relacionada a los 

purificadores por excelencia que son los árboles y a su vez el arbolado está 

relacionado para su sobrevivencia con el aire, ambos elementos son esenciales 

para la vida de la población que muchas veces no es consciente de ello; por ende, 

la protección y conservación del arbolado no necesariamente es un deseo de los 

pobladores por lo que se generan mandatos como la Ordenanza N° 1852 de la  

Municipalidad Metropolitana de Lima, (2014), que indica en su Artículo 22° que la 

MML y las municipalidades distritales son responsables de la protección, la defensa 

y conservación del arbolado urbano en áreas públicas bajo su competencia; 

debiendo la población o persona jurídica, acatar la ordenanza, sin perjuicio de las 

disposiciones que en ella se mencionan. 

Los datos reflejan que al ser los árboles públicos parte de los sectores 

urbanos y al estar los pobladores en el entorno, ante una necesidad de 

construcción, no necesariamente se prefiere conservar un árbol, en ese sentido 
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coincide con Becerra et al. (2019) quienes identifican en su estudio que los 

problemas que el arbolado urbano presenta es la falta de planificación urbana, por 

lo que añadimos que la conservación o protección del arbolado no solo comprende 

poda y mantenimiento de árboles como parte de acciones inmediatas para cuidar 

los espacios verdes, sino desde la concepción de un proyecto urbano y la 

planificación participativa, además de capacitación y concientización de la 

ciudadanía, donde intervengan especialistas como ingenieros,  administrativos o 

planificadores urbanos de la gestión pública; así mismo, los mismos autores, 

presentan el caso de la ciudad de Villavicencio en Colombia y afirman que la 

arborización no planificada y sustentada en estudios conlleva erróneamente, por 

ejemplo, a introducir más especies exóticas por un mero propósito artístico u 

ornamental desencadenando afectaciones a la infraestructura de servicios públicos 

o la propiedad privada, llegando a la conclusión que la arborización se realiza más 

por un tema de índole político antes de buscar el verdadero bienestar ambiental, 

coincide con los entrevistados que dicen lo siguiente: 

“…les pido a las universidades, a los estudiantes, a los ingenieros, que de repente 

puedan salir a los pueblos jóvenes o los distritos como Villa María del Triunfo, San 

Juan de Miraflores, Villa El Salvador que no tienen muchos árboles, para capacitar 

a los vecinos o por último donar árboles para el arborizado de todos los distritos”. 

(Informante 7) 

“… no estamos viendo a los árboles como seres vivos, solo como algo que está 

ahí, que es bonito y me da sombra, pero nada más. Esa importancia en sí es la que 

también se debería trabajar un poco más, porque cómo cuido algo que no soy 

consciente de sus utilidades, he escuchado por ahí, he leído, pero otra cosa es 

interiorizar y vivirlo para saber la importancia que realmente tiene ese arbolito que 

está ahí plantado, porque vemos de verdad que cada día se ve muchas más 

solicitudes para tala. Ven, algo que no se adecua a lo que ellos quieren y ya, lo 

sacamos justamente por eso se trata de salvar el arbolado urbano, a través del 

traslado…” (Informante 2) 

“…pero no hay también trabajos o estudios, que hayan sido, compartidos con las 

municipalidades, todavía no he visto en la municipalidad, donde yo estoy, que se 
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hable un poco más de estos tipos de trabajos de investigación que van a ayudar, 

porque de hecho son un complemento para para poder mejorar.” (Informante 2) 

Los árboles públicos, censados o no, requieren de mantenimiento, 

protección y conservación y para ello uno de los procedimientos técnicos de 

preservación es el traslado como lo podemos corroborar con indicado en la 

ordenanza 1852 de la Municipalidad de Lima, siendo la gerencia ambiental 

correspondiente quien otorga autorización para el traslado de especies arbóreas 

previo a esta intervención, el mandato es para todo el ámbito de la provincia de 

Limeña; estas afirmaciones coinciden con Webb, (1995) quien reportó la 

reubicación de árboles centenarios de Ficus macrocarpa por la oposición de parte 

de la población ante la idea de talar los árboles, esto concuerda con los manifestado 

por el total de los entrevistados quienes indicaron conocer sobre este mecanismo 

de preservación como es el traslado o reubicación de árboles ante los cambios 

abruptos de infraestructura urbana; pero, para esta práctica se debe tramitar una 

autorización que dicen es engorrosa y toma mucho tiempo, proceso más 

burocrático que técnico; indicaron que a veces los interesados optan por la tala. 

Lo vertido se puede corroborar en la siguiente entrevista: 

“…claro hay variedad de árboles porque también en bermas hay árboles gigantes. 

Es normal para que tenga esa posición en el mismo lugar, pero hay personas que 

no tenían conocimiento de que el árbol va a crecer muy grande y lo han puesto 

frente a su predio y hacen jardineras. Entonces, luego allí los árboles necesitan 

espacio…También pueden caerse, a veces revientan paredes o desagües y a 

causa de eso a veces, los propios vecinos quieren traslado o tala…” (Informante 6) 
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Figura 4 

Sub categoría emergente Autorización traslado de árboles 

 



 

24 

La figura 4 presenta todos los datos que los informantes han vertido y por lo 

que se ha generado una Sub categoría emergente, referida a la autorización para 

traslado de árboles como la mejor alternativa antes que la tala, y data sobre su 

experiencia ante el trámite para dicha autorización. Si bien se tiene la normativa 

metropolitana relacionada al tema, no se ha encontrado referencia de otros autores 

en el ámbito nacional e internacional, que indiquen que un privado o cualquier 

interesado particular solicite el traslado de un árbol público y menos aún que deba 

tramitar la autorización; no obstante, la norma Ordenanza N°1852, vigente para 

Lima Metropolitana menciona que el interesado, deberá asumir compromisos 

ambientales y económicos por traslado. Dicha medida no es específica en 

mencionar a quién va dirigido este mandato, entendiéndose que se dirige a 

cualquier persona natural o jurídica, pública o privada porque la norma es ambigua; 

en contraste a ello tenemos la versión de involucrados: 

“...Si bien es cierto, la municipalidad de Lima está considerada como un ente 

regulador, pero debería haber otros mecanismos que se podrían usar para 

supervisar lo que ya ha hecho cada distrito, si se ha autorizado un traslado tocaría 

simplemente informar a Lima como ente regulador y que no necesariamente el 

trámite sea enviado a Lima porque se duplica la supervisión, no es una nueva 

autorización. Entonces eso creo que no está ayudando mucho. Está alargando más 

los tiempos que obviamente, se ve más afectado, el administrado. Esa sería lo 

bueno, yo te puedo compartir, parte de mi experiencia, lo que veo en cuanto como 

podríamos mejorar esos tiempos de retraso”. (Informante 2)  

“Se necesita un solo TUPA que diga, qué tiempo va a demorar cada paso, y cada 

trámite en qué consiste este proceso de la autorización de traslado de árboles. El 

administrado se ve afectado no solamente en los tiempos, no solamente en los 

recursos económicos, sino también que el procedimiento mismo, el proceso que 

implica no es muy claro. Lamentablemente en las oficinas técnicas, no hay un 

estándar de respuestas, no hay una estructura de respuesta. En las oficinas 

técnicas podemos esperar el criterio de cada de cada profesional. Entonces se 

necesita como que estandarización. Es necesario que incluso al tiempo de poder 

establecer este tipo de trabajos técnicos, es necesario que la parte técnica escuche 

a los usuarios a los administrados, para ir obteniendo referencias de cómo mejorar 

la atención”.  (Informante 1) 
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Cabe indicar, que es así como se origina la ruta administrativa por la parte 

interesada (administrado, ciudadano, vecino, poblador) quien inicia trámite con 

solicitud en las oficinas públicas de una municipalidad, adjuntando entre los 

requisitos el procedimiento técnico para traslado de árboles y el motivo de la 

solicitud. Los informantes clave aseveran que, si bien existen situaciones en que el 

resultado al trámite sería la autorización, este es un procedimiento engorroso que 

no tiene fechas de atención pudiendo ser observados por temas no contemplados 

en los requisitos, y al querer acceder a una fuente que informe para conocer el 

status, los teléfonos de la entidad pública son poco accesibles o los operadores no 

conocen la información y demoran al orientar, o desvían al usuario a áreas que no 

son las correctas, estando de acuerdo con lo concluido por Cantalapiedra et al. 

(2007) quienes dicen que la mayoría de sus oficinas locales no han asimilado el 

uso de páginas web municipal de acceso al ciudadano y que no han logrado 

convertirse en un medio de comunicación local donde el contenido informativo 

tenga tanta importancia como la gestión; por tanto se confirma con lo indicado en 

las entrevistas siguientes: 

“…siento que el contacto es muy engorroso, por ejemplo, no tienen una base web, 

una base de datos accesible y clara. Me sorprende que en pleno 2023 uno esté 

sufriendo para adquirir los números o anexos. Siento que eso es un tema que ya 

debería estar bien claro en las páginas web, si quiero buscar este trámite, o quiero 

hacer este otro, no sé, por ejemplo, el trámite de traslado de árboles, dirígete a tal 

número con el anexo XX, y si no es un contacto por llamada puede ser un contacto 

por vía web, o sea, deberían haber varias alternativas, no solo una, sino en 

diferentes mecanismos para poder llegar a las municipalidades y hacer el trámite 

un poco más ligero.” (Informante 1) 

“Mira, ha sido demasiado burocrático, en mi experiencia propia he tramitado una 

autorización. Hemos solicitado una autorización de traslado de especie, que ha 

durado, en suma 6 meses, solamente para que salga de una municipalidad distrital 

a Lima la evaluación…” (Informante 3) 

“Sí, …, como dicen es para hacer el trámite demora y el árbol cuando está verde la 

municipalidad Metropolitano no aceptan así no más. El árbol que está vivo, lo hacen 



 

26 

muy complicado para sacar. Entonces el interesado toma la decisión de tumbarlo, 

si es fácil lo hacen, si lo sé, hemos visto también que lo talaron…” (Informante 6) 

Los motivos de solicitud indican que es por necesidad de espacio para 

accesos vehiculares a estacionamientos para edificios recién construidos. Si bien 

estos espacios sobre berma comprenden parte de áreas verdes públicas, no tienen 

un espacio apropiado o adecuado para todas las especies de árboles, siendo este 

otro motivo que al crecer los arboles radicularmente o con las ramas afectan 

infraestructura aledaña (casas generalmente) esto concuerda con los informantes 

quienes manifiestan lo siguiente: 

“…en esos espacios, muchas veces el vecino, de acuerdo a sus necesidades, 

puede generar algunas variaciones. Dentro de ese concepto de disfrute puede ser 

por el tema de instalaciones de plantas, o especies vegetales para la cual está 

establecido dentro de las ordenanzas municipales, y es que tiene que solicitar las 

autorizaciones respectivas. Para que la Municipalidad pueda brindar la verificación 

oportuna y que esta pueda evaluar, si es apropiado o no lo que va a realizar en ese 

espacio, teniendo en cuenta que son áreas públicas y que, por lo tanto, la 

municipalidad está en la obligación de realizar el mantenimiento de ellas.  A su vez, 

muchos de los vecinos solicitan modificaciones porque hay variaciones dentro de 

sus predios para los accesos a los mismos. Por lo cual también establece un marco 

legal donde se tienen que realizar diversa documentación para poder lograr las 

autorizaciones de acuerdo a las actividades que se van a realizar y si éstas 

convienen a los espacios públicos o de alguna manera perjudican…”(Informante 4) 

Finalmente, teniendo la percepción de involucrados con diferente visión, en 

esta sub categoría emergente, es que la tarea administrativa de las oficinas 

públicas no permite que haya ese encuentro con los administrados quienes 

perciben que no reciben atención adecuada ante sus solicitudes, lo que se 

corrobora con Muñoz (2011) quien concluye que administrativamente, la política de 

simplificación tiene como objetivo ofrecer trámites de atención valiosa y oportuna 

para los ciudadanos, con la generación de modelos modernos dirigidos a la 

simplicidad, calidad y constante mejoramiento que conlleve a la participación 

ciudadana. 
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Figura 5 

Triangulación de Datos 1 – Diagrama de Sankey 

 

El diagrama de Sankey, nos permite demostrar la validez de la investigación 

por medio de triangulación de datos los mismos que hemos obtenido a partir de lo 

dicho por los entrevistados y que se ha analizado logrando la tabla de coocurrencia. 

La triangulación analítica fue entre la categoría y sub las categorías, tanto 

las a priori como la emergente, teniendo como  resultados, según percepción de los 

entrevistados, que el trámite para autorización de traslado de árboles no tendría 

que ser un proceso lento y engorroso puesto que es que una forma de conservar y 

proteger árboles que forman el arbolado en los distritos y a su vez son elementos 

imprescindibles de las áreas verdes públicas las mismas que son de necesidad 

para una vida mejor de los pobladores, por los diversos beneficios como calidad de 

aire, salud (física, visual, mental, psicológica, emocional), económicos, 

ambientales, tal como lo afirman Sorensen et al. (1998); sin embargo, los 

municipios no agencian como corresponde no solo por el escaso presupuesto para 

este fin, sino porque, no se promueve activamente una gestión participativa y la 

comunicación que no es clara. 

Se ha observado que es en este punto donde los datos convergen 

fuertemente entre las tres sub categorías que encierran códigos de mayor 

coocurrencia como arbolado, áreas verdes públicas, gestión, municipalidades, 
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protección, participación, ciudadano, población, capacitación, estudios, 

información, tiempo y procedimiento técnico para traslado de árboles. 

Para visualizar mejor los aspectos de mayor enraizamiento se presenta la 

siguiente figura: 

Figura 6 

Triangulación de datos 2 - Diagrama de Sankey 

 
 

Con la figura 6, se muestra el enraizamiento y relación que existe entre la 

sub categoría emergente de trámites para autorización de traslado de árbol y las 

otras sub categorías, validando lo manifestado por los informantes clave, que un 

árbol o el arbolado es parte de las áreas verdes públicas y son las municipalidades 

las encargadas de la gestión para lograr la calidad ambiental; sin embargo, se ve 

que la población siendo actor importante, no participa de manera activa y directa 

en la gestión.  Las personas o ciudadanos requieren de capacitación de parte de 

los municipios para involucrarlos en una gestión participativa. Esto lo podemos 

corroborar con lo dicho por (Sorensen et al., 1998) en su estudio dentro la realidad 

de América latina y el Caribe concluyeron que los planificadores urbanos necesitan 

de la participación de los pobladores pues el resultado de los espacios verdes será 

para beneficio social. Ante el crecimiento de la población, la planificación es tan 

importante como la previsión de sus necesidades para asegurar que una ciudad 

tenga recursos naturales saludables para hoy y el mañana, lo que difiere ante la 
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percepción de los participantes  que las municipalidades no planifican el desarrollo 

urbano de manera participativa con grupos vecinales, grupos sociales, 

estudiantiles, ONGs o el empresariado, para la búsqueda de mejores decisiones y 

el beneficio de la población hacia el futuro. Al respecto los entrevistados dicen: 

“…Bueno, sí…, porque este tipo de trabajos, de hecho, va a dar resultados sobre 

todo para nosotros (funcionarios) que muchas veces estamos enfocados en lo 

específico que nos dan como tareas y no tenemos ese tiempo como para ver cómo 

podemos mejorar las labores que tenemos cada día. La investigación (estudio) 

definitivamente debe llegar a la municipalidad una vez que ya lo tengas, compartirla, 

para nosotros poder mejorar las áreas en las que venimos trabajando, porque al 

final lo que se quiere es servir al público, a la población, que ese es el propósito 

que tenemos. Dar un buen servicio a la población, atender en el menor tiempo 

porque obviamente necesitamos mejorar para la protección de las áreas verdes. 

Sería bonito que todos estudiantes, toda la población sea involucrada un poco más 

en el manejo de las áreas verdes, como colectivos que son muchos más fuertes y 

se mueven a nivel nacional o distrital. Muy pocas veces hemos visto una noticia 

que sea de impacto sobre que han talado, han mutilado un árbol”. (Informante 2) 

Por otro lado, según la opinión de los informantes dice que las oficinas 

públicas de los municipios distritales atienden independientemente del municipio 

metropolitano; por tanto, se percibe la desarticulación interinstitucional, el 

administrado no accede a información directa, sino que tiene que comunicarse con 

los funcionarios y hacer la búsqueda/seguimiento de sus trámites sin tener una ruta 

clara de atención desde el inicio hasta el final de su solicitud. Por ende, los 

entrevistados gestores como parte de la ciudadanía perciben atención deficiente y 

dicen lo siguiente: 

“… esto es bajo la experiencia de una inmobiliaria importante, me gustaría recalcar 

que no me quiero imaginar cómo debe ser desde la perspectiva de un vecino, debe 

ser mucho más complicado este tema del traslado; la gestión entre una y otra 

municipalidad si refleja la situación real de lo que sucede en las municipalidades, 

que muchas veces no hay una buena comunicación entre una y otra, y no debería 

ser un proceso de borrar y volver a empezar, sino que uno ya al tener un trámite 

iniciado, debe ir para adelante, no debería retroceder y reiniciar, etcétera. Entonces, 
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las municipalidades tienen que hacer algo … para agilizar estos trámites y verlo 

también desde una perspectiva más de servicio, deberíamos conocer plazos, 

precios, status y agilizar…esto me gustaría recalcar”. (Informante 1) 
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V. CONCLUSIONES 

En atención a los objetivos planteados para la presente investigación, 

llegamos a las siguientes conclusiones:  

Primera: Los entrevistados indican que la gestión de las áreas verdes en los 

municipios es deficiente, excepto en aquellos que gozan de mejor nivel económico. 

Perciben también que no existe una gestión participativa en este campo. Así mismo, 

indican que los entes municipales no tienen una clara ni buena comunicación con 

la población, por ende, la ciudadanía desconoce cómo es la gestión municipal de 

las áreas verdes públicas y cuál es el propósito o los beneficios al mantener dichas 

áreas. 

Segunda: Respecto de la participación de los involucrados en la gestión del 

arbolado, se concluyó que todos conocen que los árboles son elemento importante 

dentro de las áreas verdes y están presentes en bermas de las calles, pero que, 

ante el crecimiento constructivo o cambios en la infraestructura, no se prevé de 

manera la planificada ni participativa los proyectos de creación de áreas verdes ni 

de arborización. 

Tercera: Sobre la conservación y protección de arbolado los informantes perciben 

que hay conocimiento de la necesidad del arbolado de e significar” una interrupción 

o interferencia volviendo al punto inicial de que no hubo una buena planificación 

urbana o con una visión a corto y mediano plazo que no favorece a la vida de los 

árboles que puede ser longeva. 

Cuarta: En relación a la percepción de los involucrados sobre el procedimiento y 

trámites referidos a la autorización de traslado de árboles, se concluye que la forma 

es lenta y engorrosa debido a la burocracia existente en el mismo sistema 

administrativo, aunque existen herramientas digitales como páginas web y redes 

de internet, todavía se procura un soporte documentario físico. Por otro lado, la 

información no es clara mucho menos precisa, las rutas o tiempo de atención, 

status de trámite administrativo no están disponibles lo que deja ver que no se 

invierte o gestiona en mejorar con tecnología para agilizar la atención al usuario al 

menos en este tema. El servicio Municipal de Lima Metropolitana (provincia y 

distritos), a pesar de la normativa para el tema de arbolado no es una, sino que se 

diversifica según “criterios” de personas y no de institución, encontrando el 

administrado o usuario dudas e incertidumbre.  
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VI. RECOMENDACIONES 

Primera: A los municipios de Lima Metropolitana, buscar alianzas con entidades de 

la sociedad civil, instituciones de educación superior, representantes de inversión 

privada, así como organismos no gubernamentales para emprender de manera 

activa una gestión participativa y multidisciplinar; así mismo, que se promueva una 

planificación participativa, conjunta con la ciudadanía para que la creación y/o 

generación de áreas verdes sea de acorde al desarrollo urbano futuro; además,  

establecer el mecanismo de asegurar que las mejores prácticas en la gestión de 

áreas verdes se conserven, aun, cuando haya cambio de gobernantes y 

funcionarios 

Segunda: A las municipalidades de Lima Metropolitana promover, como parte de 

la gestión del arbolado, el desarrollo de estudios sobre las especies arbóreas a 

considerar para la siembre en áreas verdes o en la ejecución de proyectos de 

arborización antes de cumplir solo con metas políticas que en el tiempo generan 

algún tipo de afectación a la infraestructura pública o privada. 

Tercera: A las municipalidades metropolitanas desarrollar estrategias de trabajo 

mutuo e interrelacionado para establecer corredores verdes más vecinales de modo 

que la conservación y protección tanto de áreas verdes como de arbolado sean 

interiorizados por la población, además de propiciar participación activa de una 

ciudadanía más consciente de los beneficios que brindan los árboles y las áreas 

verdes. 

Cuarta: A las municipalidades, establecer protocolos ágiles de trámites 

relacionados a la autorización de traslado de árboles en función a la normativa 

actualizada y a la reglamentación correspondiente. Así mismo, las oficinas 

municipales, encontrar estrategias para lograr una atención más eficiente, 

integrada, interrelacionada, moderna, con un mismo mensaje ante el administrado, 

con mecanismos de información clara y permanente, que no se diluya ante los 

cambios de gestión edil cada 4 años. Es un reto institucional. 

Quinta: A los estudiantes de post grado se recomienda seguir investigando 

respecto de los vacíos en la normativa referida a la planificación y gestión de áreas 

verdes urbanas incluyendo al arbolado, además de la escasa participación de la 

ciudadanía en este tema. 
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ANEXOS
Anexo 1.  MATRIZ DE CATEGORIZACIÓN 

Problemas Objetivos Categorías y Subcategorías 

General: ¿Cuál es la 

percepción de los 

involucrados sobre la gestión 

de áreas verdes en 

municipios de Lima 

Metropolitana? 

General: Conocer la 

percepción de los 

involucrados sobre la 

gestión de áreas verdes de 

los municipios de Lima 

Metropolitana 

Categoría Subcategorías 

(a priori) 

Códigos Preguntas 

Gestión de 

áreas verdes 

Gestión de 

arbolado 

Conservación y 

Protección de 

arbolado 

1. ¿Desde su experiencia, cómo las municipalidades

de Lima Metropolitana gestionan las áreas verdes?

Específico 1: ¿Cuál es la 

percepción de los 

involucrados sobre su 

participación en la gestión del 

arbolado? 

Específico 1. Conocer la 

percepción de los 

involucrados sobre su 

participación en la gestión 

del arbolado. 

2. Desde su percepción, ¿Qué opina sobre la

conservación y protección del arbolado en Lima?

Específico 2: ¿Cuál es su 

percepción sobre la 

conservación y protección del 

arbolado en Lima? 

Específico 2. Conocer la 

percepción sobre la 

conservación y protección 

del arbolado en Lima 

3. ¿Cuál es su percepción sobre la participación de la

ciudadanía en la gestión de las áreas verdes y la

conservación de los árboles en ciudad?

Específico 3: ¿Cuál es la 

percepción de los 

involucrados sobre el proceso 

de trámite para autorización 

de traslado de árboles? 

Específico 3. Conocer la 

percepción de los 

involucrados sobre el 

proceso de trámite para 

autorización de traslado de 

árboles. 

Subcategoría 

(emergente) 

Autorización de 

traslado de 

árboles 

4. Desde su experiencia respecto de solicitar el

traslado de árboles ¿Cómo ha sido para usted ese

proceso? ¿En función de tiempo, costo y

procedimiento?

5. De lo que conoce ¿cómo cree usted que se

mejoraría este proceso que implica el tema de

traslado de árboles?
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Anexo 2.  Guía de entrevista 
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Anexo 3. Consentimiento informado 
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Anexo 5. Procedimiento del análisis de datos 

 

 

 

 

 

 


