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LAS CIUDADES Y SUS CENTROS                  
HISTÓRICOS: FENÓMENO URBANO, CAMBIO          
CLIMÁTICO Y DESARROLLO SOSTENIBLE

RESUMEN

Este articulo plantea una visión general de las ciu-
dades y centros históricos sobre la problemática del fe-
nómeno urbano y el impacto del cambio climático, es-
pecialmente en ciudades costeras o cercanas a fuentes 
de agua. Los organismos e institutos como la UNESCO y 
la CEPAL aportan estudios e informes técnicos para co-
laborar con los gestores urbanos y autoridades munici-
pales en los estudios del impacto del cambio climático 
sobre las ciudades y pueblos, igualmente en la mitiga-
ción y protección de centros históricos. La Agenda 2030 
y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Nueva 
Agenda Urbana plantean lineamientos y estrategias para 
el enefici  el e i  a iente  ec siste as  c ni-
dades y ciudades. Asimismo, el Laboratorio de Ciudades 
del Patrimonio Mundial ejecuta actividades en apoyo a 
propuestas innovadoras de protección y revitalización de 
centros históricos y ciudades catalogadas como patrimo-
nio mundial. Además, existen una serie de índices y ca-
talogación de ciudades europeas sostenibles, ecológicas 
o verdes que incentivan el trabajo de autoridades munici-
pales y ciudadanos para la participación y obtención de 
premios anuales. Finalmente, es primordial la innovación 
y resiliencia para enfrentar la problemática señalada. El 
trabajo está fundamentado en una investigación en pro-
ceso titulada “Las ciudades y sus centros históricos: fenó-
meno urbano, cambio climático y Desarrollo Sostenible”, 
cuyo objetivo general es analizar la problemática gene-
rada por el fenómeno urbano y el cambio climático en 
algunas ciudades catalogadas como patrimonio mundial, 
incorporando el estudio de los ODS. La investigación se 
desarrollará en siete fases; se utilizan enfoques teóricos y 
metodológicos, métodos de la Arquitectura, Urbanismo, 
Historia, Geografía, Antropologia, Climatología, Estudios 
del Desarrollo, Informática Aplicada en la recolección y 
procesamiento de datos e información y el análisis de 
estudios e informes técnicos. Resultados: conceptualiza-

ción teórico-metodológica, análisis teórico-práctico, sis-
tematización de datos e información;  primera propuesta 
para el inventario del patrimonio digital.

 

Palabras clave: ciudades, centros históricos, fe-
nómeno urbano, cambio climático, desarrollo sostenible.

CITIES AND THEIR HISTORIC CENTERS: UR-
BAN PHENOMENA, CLIMATE CHANGE AND 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT

ABSTRACT

This article provides an overview of cities and his-
toric centers on the problems of urban phenomena and 
the impact of climate change, especially in coastal cities 
or cities near water sources. Organizations and institutes 
such as UNESCO and CEPAL provide studies and te-
chnical reports to collaborate with urban managers and 
municipal authorities in studies of the impact of climate 
change on cities and towns, as well as in the mitigation 
and protection of historic centers. The 2030 Agenda and 
its Sustainable Development Goals (SDGs) and the New 
Urban Agenda propose guidelines and strategies for the 

enefit  t e envir n ent  ec s ste s  c nities 
and cities. Likewise, the World Heritage Cities Laboratory 
implements activities in support of innovative proposals 
for the protection and revitalization of historic centers and 
cities listed as World Heritage. In addition, there are a se-
ries of indexes and cataloging of sustainable, ecological 
or green European cities that encourage the work of mu-
nicipal authorities and citizens to participate and obtain 
annual awards. Finally, innovation and resilience are es-
sential to face the aforementioned problems. The work 
is based on a research in progress entitled “Cities and 
their historic centers: urban phenomenon, climate change 
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and sustainable development”, whose general objective 
is to analyze the problems generated by the urban phe-
n en n an  cli ate c an e in s e cities classifie  as 
world heritage, incorporating the study of the SDGs. The 
research will be developed in seven phases; theoretical 
and methodological approaches, methods of Architec-
ture, Urban Planning, History, Geography, Anthropology, 
Climatology, Development Studies, Applied Informatics 
are used in the collection and processing of data and in-
formation and the analysis of studies and technical re-
ports. Results: theoretical-methodological conceptuali-
zation, theoretical-practical analysis, systematization of 

ata an  in r ati n  first r sal r t e invent r   
digital heritage.

Keywords: cities, historic centers, urban pheno-
menon, climate change, sustainable development

LE CITTÀ E I LORO CENTRI STORICI: FENO-
MENI URBANI, CAMBIAMENTI CLIMATICI E 
SVILUPPO SOSTENIBILE

RIASSUNTO

Questo articolo fornisce una panoramica del feno-
meno urbano e dell’impatto dei cambiamenti climatici su-
lle città e sui centri storici, in particolare nelle città costie-
re o vicine a fonti d’acqua. Organizzazioni e istituti come 
l’UNESCO e la CEPAL forniscono studi e relazioni tecni-
che per collaborare con i gestori urbani e le autorità mu-
nicipali negli studi sull’impatto dei cambiamenti climatici 
su città e paesi, nonché nella mitigazione e protezione dei 
centri storici. L’Agenda 2030 e i suoi Obiettivi di Sviluppo 
Sostenibile (SDGs) e la Nuova Agenda Urbana propongo-
n  linee i a e strate ie a enefici  ell a iente  e li 
ecosistemi, delle comunità e delle città. Inoltre, il World 
Heritage Cities Lab implementa attività per sostenere pro-
poste innovative per la protezione e la rivitalizzazione dei 
centri storici e delle città patrimonio dell’umanità. Inoltre, 
esistono una serie di indici e catalogazioni di città euro-
pee sostenibili, ecologiche o verdi che incoraggiano il la-
voro delle autorità municipali e dei cittadini a partecipare 
e a ttenere ric n sci enti ann ali  nfine  l inn va i ne e 
la resilien a s n  i n a entale i rtan a er a r n-
tare i problemi sopra citati. Il lavoro si basa su una ricerca 
in corso dal titolo “Le città e i loro centri storici: fenomeno 
urbano, cambiamento climatico e sviluppo sostenibile”, il 

cui obiettivo generale è analizzare i problemi generati dal 
fenomeno urbano e dal cambiamento climatico in alcune 
citt  classificate c e atri ni  ell anit  inte ran-
do lo studio degli SDGs. La ricerca si svilupperà in sette 
fasi; gli approcci teorici e metodologici, i metodi dell’Ar-
c itett ra  ell r anistica  ella t ria  ella e rafia  
dell’Antropologia, della Climatologia, degli Studi sullo Svi-
luppo, dell’Informatica Applicata sono utilizzati per la rac-
colta e l’elaborazione di dati e informazioni e per l’analisi 
di studi e relazioni tecniche. Risultati: concettualizzazione 
teorico-metodologica, analisi teorico-pratica, sistematiz-
zazione di dati e informazioni; prima proposta di inventa-
rio del patrimonio digitale.

 

Parole chiave: città, centri storici, fenomeno urba-
no, cambiamento climatico, sviluppo sostenibile.

1-INTRODUCCIÓN

Las ciudades presentan una evolución histórica y 
urbana con diversas morfologias, modelos de gestión y 
funcionamiento producto del trabajo de sus autoridades 
municipales; éstos han mejorado la estructura urbana, 
los espacios y servcios públicos en las urbes, logrando 
mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Sin embar-
go, la crisis de salud en los últimos años producto de la 
pandemia, ha generado enormes retos no sólo por la pro-
blemática de salud sino también ocasionó cambios en las 
ci a es  en s s es aci s lic s  las e ificaci nes  

Estos cambios en las ciudades crearon límites, ba-
rreras y distanciamiento físico-social entre las personas, 
generando miedo al contagio entre sus ciudadanos y el 
rechazo a las áreas urbanas desde inicios del año 2020 
hasta la presente fecha, aunque la situación ha mejora-

 r l s avances científic s en la e icina  n l s 
expertos en Arquitectura, Urbanismo y otras disciplinas 
científicas c ntin an re e i nan  s re la r le tica 
actual en las ciudades por la crisis sanitaria y realizando 
recomendaciones en las instituciones que dirigen. (Espi-
na, 2020).

En relación al tema, ONU-HABITAT (2020, p. iii-
iv), indica que en las urbes la “pandemia de COVID-19 y 
otras crisis han planteado enormes desafíos. Las áreas 
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urbanas se vieron particularmente afectadas por la pan-
demia, lo que resalta la importancia de redoblar los es-
fuerzos para construir un futuro urbano más sostenible 
y equitativo”. Además, la instancia indica que este año, 
“muchas ciudades han comenzado a parecerse a su an-
tiguo yo, volviendo cautelosamente a la forma en que 
operaban anteriormente”. Al buscar soluciones, muchos 
organismos internacionales desarrollaron eventos para 
colaborar con los gestores urbanos, a saber, el Banco In-
teramericano de Desarrollo (BID) realiza eventos con los 
Alcaldes para apoyar la gestión en ciudades de America 
Latina y el Caribe en tiempo de crisis (2021). Estas son 
buenas noticias para activar de nuevo las ciudades que 
estaban paralizadas o disminuidas. 

Por otro lado, las ciudades continúan con la pro-
blemática del cambio climático, cada dia son más conti-
nuos los fenómenos y desatres naturales, especialmente, 
en ciudades costeras. En 2011, ya la ONU-HABITAT in-
dicaba que los “efectos de la urbanización y del cambio 
climático” estaban convergiendo en “peligrosas direc-
ciones que suponen una seria amenaza para la estabi-
lidad medioambiental, económica y social del mundo”. 

    

En relación al tema, el Laboratorio de Ciudades del 
Patrimonio Mundial (2021) señala que en la actuailidad es 
uno de “los problemas más urgentes y críticos a los que 
se enfrentan los bienes del Patrimonio Mundial. Sus im-
pactos son “evidentes tanto en la frecuencia de las situa-
ciones de desastre prolongado como en los fenómenos 
meteorológicos extremos”, que se establecen como “las 
amenazas más claras del cambio climático hacia el pa-
trimonio cultural y natural. La acción climática y el desa-
rrollo sostenible están intrínsecamente vinculados”. (p.2).

En otro orden de ideas, el compromiso y cumpli-
miento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible (ODS) por parte de los gestores y Alcaldes 
se evidencia en el aumento de ciudades sostenibles del 
mundo, incluso éstas participan en los ranking mundia-
les y optan por ser la ciudad ecológica de Europa todos 
los años. Es importante indicar que algunas presentan 
antece entes el si l   r e l s nta ient s  
Alcaldías en el mundo se comprometieron con los retos y 
la colaboración en la reducción de CO2, contaminación, 
uso de energia limpia, protección de la biodiversidad, en-
tre otros.

ane  t ni   C isari  E r e  e e-

dio Ambiente, indica el intercambio de experiencias que 
existen entre los ayuntamientos respecto al desarrollo de 
entornos sostenibles para sus ciudadanos, sirviendo de 
e e l  ara tras ci a es  t ni  se ala e el re-
mio Capital Verde Europea, creado en el año 2010, se lo 
han disputado un total de 46 ciudades de 22 países euro-
peos, Vitoria-Gasteiz en 2012  ganó dicho premio (Comi-
sión Europea, 2012).

Por su parte, António Guterres, Secretario de las 
Naciones Unidas, informaba en el año 2016 que la comu-
nidad internacional adaptó la Nueva Agenda Urbana para 
aprovechar el poder de la urbanización sostenible y lograr 
l s etiv s l ales e s cie a es acíficas  rós e-
ras en un planeta saludable. (UN-Habitat, 2022, p.iii). Esta 
decisión fue muy relevante porque se implementarían 
directrices para todas las ciudades que ayudarían en el 
cumplimiento de los ODS. En relación al tema, la  UNES-
CO (2022b) indica: “hoy en día, las generaciones actua-
les y futuras se enfrentan a retos que eran inimaginables 
hace solo unas décadas” por lo tanto es “vital avanzar 
hacia modos de desarrollo más sostenibles para proteger 
el planeta  y fomentar el bienestar humano”. (p.17).

Este artículo plantea una visión de las ciudades y 
sus centros históricos en relación a la problemática oca-
sionada por el fenómeno urbano generado desde el siglo 

  el ca i  cli tic  el c al a ecta las ci a es  es-
pecialmente las costeras o cercanas a fuentes de  agua; 
un ejemplo de ellos son las inundaciones, huracanes, ci-
clones y otros fenómenos naturales acontecidos en áreas 
urbanas. El trabajo se fundamenta en una investigación en 
proceso titulada “Las ciudades y sus centros históricos: 
fenómeno urbano, cambio climático y Desarrollo Sosteni-
ble”, cuyo objetivo general es analizar la problemática ge-
nerada por el fenómeno urbano y el cambio climático en 
algunas ciudades catalogadas como patrimonio mundial. 
Igualmente, el estudio de la Agenda 2030, sus (ODS) y la 
Nueva Agenda Urbana en las ciudades objeto de estudio. 
La propuesta pretende contribuir con la disciplina urbana 
y orientar a los gestores en el logro de un mejor futuro y 

enefici s a las c ni a es  

El trabajo se abordará desde una perspectiva in-
ter-multi-transdisciplinar por la complejidad de la temáti-
ca, las ciudades objeto de estudio y el contacto con los 
gestores urbanos. Durante la investigación se utilizarán 
tanto enfoques teóricos y metodológicos como los méto-
dos de las disciplinas de la Arquitectura, Urbanismo, His-
toria, Geografía, Antropologia, Climatología, Estudios del 

Espina, J.; Di Bella, E. (2022)
Las ciudades y sus centros históricos: fenómeno urbano, 

cambio climático y desarrollo sostenible.
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Desarrollo y la Informática Aplicada para la recolección y 
procesamiento de datos e información, análisis de imáge-
nes, videos, planos, estudios e informes técnicos. Cabe 
destacar el uso de métodos de la investigación descripti-
va, investigación histórica y documental. La investigación 
se desarrollará en siete fases, y puede orientar a los en-
cargados del patrimonio cultural de las ciudades para la 
protección patrimonial.

2.DESARROLLO

1. SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO SOSTENIBLE Y 
LA NUEVA AGENDA URBANA 

1.1. Sostenibilidad: conceptualización y orígenes

El concepto de Sostenibilidad presenta diferentes 
formas de interpretación y conceptualización: en primer 
lugar, “¿qué es la Sostenibilidad? para Edward (2005, 

 la efinición e s steni ili a  se a i  ali entan-
do a partir de una serie de importantes congresos mun-
diales, y engloba no sólo la construcción, sino todos los 
recursos necesarios para el desarrollo de la actividad 
humana”.  El autor incorpora en sus planteamientos a la 
Arquitectura, indicando “la sostenibilidad es un concep-
to complejo”, parte del “proyecto sostenible tiene que 
ver con la reducción del calentamiento global mediante 
el ahorro energético y el uso de técnicas”. Sin embargo, 

r ectar e r a s steni le ta i n si nifica crear es-
pacios saludables, viables económicamente y sensibles a 
las necesidades sociales”. 

Finalmente, Edward (2005) plantea que los oríge-
nes de la sostenibilidad se fundamentan en la “naturaleza 
como sustento e inspiración, los sistemas ecológicos y 
la protección del medio ambiente”. (Ver Figura 1), ade-
más, la Sostenibilidad se entiende “como un conjunto de 
ideales, se basa en la responsabilidad medioambiental”. 
(p. 8). Ahora bien, el autor explica que existen diferencias 
marcadas entre el Desarrollo Sostenible (DS) y la Soste-
nibilidad (S). En primer lugar, el DS es un objetivo que ge-
nera un producto mecánico: medio ambiente, economia 
y sociedad, y en segundo lugar la S es un proceso de ca-
rácter sistémico: ecológico, económico, social y cultural. 
(Edward, 2005, p. 11).

 

Figura 1.  Los orígenes de la sostenibilidad.             
Fuente: Adaptado de Guia Básica de la Sostenibilidad 

(p. 3), por Brian Edward, 2005, Segunda edición revisada 
y ampliada. Editorial Gustavo Gili.

1.2. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS)

Los orígenes del término de Desarrollo Sostenible 
se re ntan al si l   e lantea en el n r e r nt-
land elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio 
Ambiente y Desarrollo (1987, p. 1). El informe se tituló 
“Nuestro futuro común”; en él se expresa que “la humani-
dad tiene la capacidad para lograr un “desarrollo sosteni-

le   e efini  c  a el e aranti a las nece-
sidades del presente sin comprometer las posibilidades 
de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. 

En este is  r en e i eas  la efinición e 
“desarrollo sostenible implica limitaciones; la Comisión 
considera “que los niveles actuales de pobreza no son 
inevitables, y que el desarrollo sostenible exige comenzar 
por distribuir los recursos de más equitativamente en fa-
vor de quienes más los necesitan” (Comisión Mundial so-
bre Medio Ambiente y Desarrollo, 1987, p. 1). A partir de 
los planteamientos indicados en el Informe, numerosos 
congresos y seminarios se realizaron, y se avanzó sobre 
el Desarrollo Sostenible: la Cumbre de la Tierra (ONU) en 
Río de Janeiro en 1992, la Conferencia Hábitat (ONU) en 
1996 y la Cumbre de  Johannesburgo sobre el Desarrollo 
Sostenible (ONU), entre otros.

En relación al tema, en septiembre del año 2015, 
en la ciudad de Nueva York, se reunieron Jefes de Es-
tado, directores gubernamentales, representantes de 
alta jerarquía de las Naciones Unidas y entidades de la 
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sociedad civil en la 70a Asamblea General de la ONU. 
En la reunión se plantearon un total de 17 ODS, con 169 
metas y 231 indicadores, y los Estados Miembros de Na-
ci nes ni as   e resar n fir e ente e esta a en a 
es universal y profundamente transformadora. (Ver Figura 
2). Igualmente, la UNESCO colabora con el cumplimiento 
de los ODS mediante cinco áreas: Educación, Ciencias 
Naturales, Ciencias  Sociales y Humanas, Cultura y Co-
municación e Información. (UNESCO, 2022a).

 

1.3. Nueva Agenda Urbana (NAU): orientación para lo-
grar del Desarrollo Sostenible (DS)

El Secretario General de la Conferencia de las Na-
ciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sos-
tenible, el Dr. Joan Clos, indica que la Nueva Agenda Ur-
bana “representa un ideal común para lograr un futuro 
mejor y más sostenible, en el que todas las personas go-
cen e i al a  e erec s  e acces  a l s enefici s 
y oportunidades que las ciudades pueden ofrecer”, y en 
ella, la comunidad internacional debe reconsiderar “los 
sistemas urbanos y la forma física de nuestros espacios 

urbanos como un medio para lograrlo”. (Naciones Uni-
das, 2017, p.iv). Los planteamientos de Clos continúan 
vigentes porque nuestras ciudades deben presentar las 
condiciones para albergar a todas aquellas personas en 
igualdad de condiciones sin generar daños a los ecosis-
temas ni a la naturaleza.

En ese mismo orden de ideas, los países, regio-
nes y ciudades del mundo deben responder a la NAU, 
porque es la síntesis de un proceso donde participaron 
diferentes actores de distintos países con un objetivo co-
mún: “lograr un futuro mejor y más sostenible”. La agen-
da “funciona como un acelerador” de los ODS”; el ODS 
11 plantea “lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sosteni-

les  a fin e r rci nar n arc  inte ral ara iar 
y dar seguimiento a la urbanización en todo el mundo” 

    a  r ne tra a ar c n 
ocho áreas temáticas: 1) Provisión de los servicios bá-
sicos, 2) Acceso garantizado para todos, 3) Promoción 

e ci a es li ias e re can si nificativa ente s s 
impactos ambientales, 4) Fortalecimiento de la resiliencia 
frente a los riesgos naturales, 5) Reducción de las emisio-
nes de gases efecto invernadero y la mitigación del cam-

Espina, J.; Di Bella, E. (2022)
Las ciudades y sus centros históricos: fenómeno urbano, 

cambio climático y desarrollo sostenible.

Figura 2. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).                                                               
Fuente: Adaptado de la página WEB, UNESCO, 2022a, La UNESCO y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.https://

es.unesco.org/sdgs
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bio climático, 6) Respeto pleno por refugiados, migrantes 
y desplazados, 7) Conectividad y movilidad mas innova-
dora y limpia, y 8)  Acceso a espacios públicos seguros y 
áreas verdes de valor ecológico.

Para Mohd Sharif (2022b, p. v), Subsecretaria Ge-
neral y Directora Ejecutiva del Programa de Asentamien-
tos Humanos de las Naciones Unidas (UN-Habitat), la 
NAU “proporciona un marco holístico para un desarrollo 
urbano que fomente la integración de todas las facetas 
del desarrollo sostenible para promover la igualdad, el 
bienestar y la prosperidad compartida”. Igualmente, la 
subsecretaria indica que “nuestras ciudades y pueblos 
deben incorporar estos compromisos en sus planes de 
desarrollo local, con un enfoque deliberado en abordar la 
desigualdad, la pobreza y el cambio climático, entre otros 
desafíos”.

2. LA CIUDAD: EL OBJETO DE ESTUDIO

2.1. Aproximación conceptual desde la multidiscipli-
naridad

El concepto de ciudad tiene diferentes acepciones, 
según las formas de interpretación de la Antropología, 
Sociología, Psicología, Economía, Geografía, Politología 
y el Urbanismo; igualmente, depende de los aspectos 
sociales y culturales, también es relevante la visión del 
especialista. Al respecto,  Abler et al. (1972, p.354) in-
dican que una ciudad es “una organización espacial de 
personas y actividades especializadas, diseñadas para 
maximizar los intercambios. Localmente, la ciudad es 
el mejor medio de interrelacionar actividades sociales y 
ec nó icas ara i  enefici  e t as ellas  r 
su parte, Almandoz (1993, p.626) señala que la “ciudad 
ha sido tradicionalmente conceptualizada o, más bien, 
categorizada de diferentes maneras en el discurso de las 
ciencias sociales y técnicas que se le han aproximado”.

En relación al término, Jordi Borja, en su libro la 
Ciudad Conquistada (2003, p.23), expresa que la ciudad 
es “una realidad política-administrativa no coincidente 
con la realidad territorial (aglomeración) ni funcional (área 
metropolitana) y, muchas veces, tampoco con la «socie-
dad urbana»  (las exclusiones y las segregaciones dejan 
parte de la población «extramuros») ni con la imagen que 
tienen los ciudadanos de ella”. Inclusive indica el autor 
que “esta complejidad y esta polisemía han sido siempre 
propias de la ciudad. La ciudad tiene una dinámica espe-

cífica e s r e e las c n ictivi a es e eneran estas 
contradicciones”.

Borja (2003, p.26) señala que la ciudad “nace del 
pensamiento, de la capacidad de imaginar un hábitat, no 
sólo una construcción para cobijarse, no sólo un templo 
o una fortaleza como manifestacion del poder”. Desde 
otra óptica, “una ciudad es una organización espacial de 
personas y actividades especializadas, diseñadas para 
maximizar los intercambios; a nivel local, la ciudad es 
el mejor medio de interrelacionar actividades sociales y 
ec nó icas ara i  enefici  e t as ellas  

Ahora bien, desde una perspectiva socio-cultural, 
l et al     efinen la ci a  c  n es-

pacio vivido basado en un conjunto de símbolos y valores 
que se van elaborando a través de un conjunto de impre-
siones y experiencias personales y colectivas. Compren-
den las imágenes que los individuos y grupos se forman 
de la ciudad y de sus diferentes partes y atributos (cali-
dad de vida, espacio social, seguridad, comercio, recreo, 
etc.) y es importante, ya que estas imágenes ejercen un 
gran control en la toma de decisiones espaciales”.  

No obstante, para Bottino (2009, p.1), la ciudad 
“es un espacio complejo, su dinamismo, sus habitantes 
tan dispares, sedentarios, sus funciones, las actividades 
tan diversas que en ellas se llevan a cabo, hacen que la 

efinición e ese es aci  r an  n  sea tarea sencilla  
se pueden tomar criterios variados como ser: numérico, 
legales, funcionales, administrativos, pero siempre vamos 
a enc ntrarn s c n c as efinici nes  se n el criteri  
adoptado”.  

Así, las ciudades son sistemas abiertos que inter-
cambian continuamente recursos, productos y servicios, 
resi s  ers nas  i eas  finan as c n el interi r  n-
do más amplio. Las ciudades son complejas, auto orga-
nizadas, adaptables y en constante evolución”. Además, 
comprenden “múltiples actores con diversas responsa-
bilidades, capacidades y prioridades, así como proce-
sos que trascienden el enfoque institucional sectorial a 
la administración de la ciudad”. (IPCC, 2022: Annex II, p. 
2902).

2.2.  El fenómeno urbano y la problemática en las ciu-
dades

Fernando Terán (2000)  planteó la problemática del 
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fenómeno urbano en diferentes ciudades del mundo y 
realizó proyecciones a futuro; los escenarios propuestos 

r el a t r se evi encian en las ci a es en el si l   
  e s  el a t r in ica a na serie e r le as 

que estaban afectando a las ciudades: “especulación del 
suelo, congestión circulatoria, escasez de viviendas, con-
taminación atmosférica, desintegración social y violencia, 
deterioro ambiental, dispersión de desechos y vertidos 
contaminantes, destrucción del paisaje natural” (Terán, 
2000, p.4). También el crecimiento de la población,  con-
centración de personas en las ciudades, migración de 
personas de las áreas rurales a las urbanas y entre pai-
ses. Los problemas indicados continúan vigentes, inclusi-
ve se agregan la deforestación, escasez de agua potable, 
aumento del calentamiento global y cambio climático, 
entre otros.

Entonces, se “está conduciendo a una situación 
totalmente nueva en la Historia, y provocando unos pro-
blemas también nuevos de extraordinaria gravedad”. 
Inclusive, “esa nueva situación, en términos generales, 
viene dada por el enorme y veloz aumento de tamaño de 
las ciudades y por las repercusiones que ello provoca en 
las relaciones entre ellas y los territorios que las rodean” 
(Terán, 2000, p.4).  Los planteamientos de Terán permiten 
realizar diferentes análisis y proyecciones en el futuro de 
las ciudades, ya que la visión planteada por el autor, está 
en sintonía con la situación actual que presentan muchas 
ciudades. 

Las organizaciones internacionales como ONU-HA-
BITAT y la UNESCO incorporan en sus sitios web infor-
mes sobre la problemática y diagnóstico por periodos y 
años, con lineamientos y recomendaciones. Por ejemplo, 
la ONU-HABITAT (2011, p.13) expresa “la humanidad se 
enfrenta a una amenaza muy peligrosa”; son los “efectos 
de la urbanización y del cambio climático, alimentados 
por dos poderosas fuerzas humanas que han sido desen-
cadenadas por el desarrollo y la manipulación del medio 
ambiente en la era industrial; están convergiendo en peli-
grosas direcciones”, cuyos resultados “amenazan causar 
impactos negativos sin precedentes en la calidad de vida 
y en la estabilidad económica y social.” 

Asimismo, otro problema grave está vinculado con 
el medioambiente, Diaz (2012, p.237) señala que la “de-
gradación medioambiental es un hecho. Sus manifesta-
ciones son observables: contaminación de los cuerpos 
de agua, extinción de las especies, pobreza, enfermeda-
des, contaminación del aire, cambios en el clima, desas-

tres nat rales  e s  afir a e el ca i  cli tic  
se anifiesta c n r l n a as reci itaci nes  a ent  

de la temperatura, períodos largos de sequía, cambio de 
dirección de los vientos” también el, deshielo en los po-
los, entre otros; inclusive señala que los datos publicados 
en los informes suministran cifras alarmantes y un “as-
censo de la temperatura, las precipitaciones”. 

Además, Dodman et al. (2022, p.909) indican que 
en todas las ciudades y áreas urbanas las personas y los 
bienes “enfrentan peligros asociados con el cambio cli-
mático”. Actualmente, “las áreas urbanas albergan 4.200 
millones de personas, representando la mayoría de la po-
blación mundial”, los procesos de urbanización combi-
nados con los peligros del cambio climático impulsan el 
riesgo y los impactos urbanos. Los datos suministrados 
por los autores generan cifras muy elevadas de población 
en las ciudades y además, las vinculan con los problemas 
que puede generar el cambio climático; éstos no sólo de-
ben considerarse para generar lineamientos y estrategias 
de todos los actores involucrados sino también las ac-
ciones que deben ejecutarse para reducir los riesgos y el 
impacto en las áreas urbanas y pueblos. 

3. LAS CIUDADES SOSTENIBLES Y SUS CENTROS 
HISTÓRICOS: PROBLEMÁTICA Y PERSPECTIVAS

3.1.  Conceptualización, compleijidad y experiencias 
exitosas 

¿Qué son ciudades sostenibles?. El concepto ha 
evolucionado en el tiempo, es complejo, involucra una 
serie de aspectos y parámetros en torno al tema: mor-
fología, características ideales, contexto, modo y com-
portamiento de los ciudadanos, uso de la energía, cre-
cimiento y densidad, entre otros. Autores como Delgado 
(2015, p.10) indican que la comprensión del término está 
basada en el “análisis de la sostenibilidad, una corrien-
te alternativa al modelo de desarrollo imperante en los 
países industrializados”. Inclusive, “la sostenibilidad es 
el referente principal frente a los desajustes de modelos 
de desarrollo basados en el crecimiento continuo, y, por 
ende, actúan sin tener en cuenta los límites ambientales 
o, frente al decrecimiento, que denuncia la superación de 
los límites y pide su ajuste, pero no supone una teoría de 
conjunto” (Delgado, 2013, p.52).
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La ciudad sostenible es la que está integrada 
funcional y económicamente con su territo-
rio de influencia y es competitiva para atraer 
inversiones y producir bienes y servicios. Es 
ordenada y eficiente en su funcionamien-
to, atractiva urbanística y culturalmente, así 
como saludable por su adecuado manejo 
ambiental y gestión de riesgos de desas-
tres. Es equitativa y socialmente inclusiva, 
y gobernable por su administración eficaz, 
gestión participativa y seguridad ciudadana. 
Todo con la finalidad de proporcionar ma-
yor bienestar a sus habitantes y visitantes. 
(MVCS - PNC, 2013 como se citó en Castillo 
2017, p.71)

Finalmente, las ciudades como sistemas complejos 
presentan diversas características y funcionamiento; pre-
sentan problemas de contaminación, destrucción del pa-
trimonio cultural y además están sometidas a los efectos 
del cambio climático y calentamiento global. No obstan-

te, las autoridades municipales con planes, estrategias y 
herramientas pueden colaborar en la preservación de los 
ecosistemas, recursos renovables, el equilibrio y armonía 
con el medio ambiente, logrando en un mediano o largo 
plazo la Sostenibilidad y el Desarrollo Sostenible. Por otro 
la  la inc r ración e vivien as  e ifici s  iliari  
urbano y espacios públicos fundamentados en el Diseño 
Sostenible se convierten en retos y oprotunidades para 
los profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo, tam-
bién el compromiso de gestores urbanos en lograr mejo-
res ci a es  e l s en enefici  e l s ci a an s  
(Ver Figura 3).

Con respecto al tema, la voluntad y participación 
de autoridades municipales, gestores urbanos y los pro-
pios ciudadanos han logrado, con sus propuestas, pla-
nes y proyectos, mejores ciudades, “Ciudades Sosteni-
bles”, sin o con poca contaminación atmosférica, con el 
uso racional de recursos y generación de energía limpia. 

Figura 3. Conceptualización de las ciudades y la Sostenibilidad  Fuente: Elaboración propia, 2022.
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s est res e al nas ci a es el n  fir ar n 
el acuerdo, asumieron el compromiso, transformaron su 
gestión tradicional e innovadora, iniciaron el camino y, 
actualmente, continúan. Además, las ciudades europeas 
en países como Dinamarca, España, Reino Unido y Fran-
cia participan en competencias internacionales, logrando 
posiciones y premios internacionales como “Ciudades 
Verdes”.

En este mismo orden de ideas, Arcadis (Diseño 
Sostenible, la Ingeniería y soluciones) desarrolla anual-
mente el Índice de Ciudades Sostenibles Arcadis de las 
100 ciudades más sostenibles del planeta desde el año 

 n a enta  en el i act  ec nó ic  enefi-
cio), social (personas) y ambiental (planeta). En 2022, las 
ciudades más sostenibles en Europa son: Oslo (1), Esto-
colmo (2), Tokio (3), Copenhague (4) y Berlín (5); en Lati-
noamérica: Bogotá (78), México (79), Santiago de Chile 
(80), Lima (81) y Buenos Aires (82). Es importante que los 
países asuman el compromiso con el planeta y elaboren 
propuestas para iniciar el camino, el futuro hacia la soste-
niblidad de las ciudades. Castillo (2011) plantea que una 
ciudad sostenible necesita de una serie de estrategias de 
c etitivi a  r ana  e i as re la ras  fiscales  
construcción de equipamientos urbanos, servicios e in-
fraestructura urbana que incentive la gobernanza urbana. 

3.2  Centros históricos, cambio climático y el  Desa-
rrollo Sostenible

 rinci i s el si l   er n   in ica-
ba que los cascos antiguos generalmente coinciden con 
el centr  e la ci a  st s ven ca iar s  fis n ía 

r la ren vación  ensificación e la ar itect ra  l  
que normalmente supone crecimiento en altura, maciza-
do de huecos, pérdida de valores culturales-ambientales 
y cambios de utilización. Esta problemática de la cultura 
se genera en algunas ciudades donde se sustituyen o de-
rr an e ificaci nes  vivien as el eri  is an  

ara c nstr ir e ifici s ern s  c nte r ne s  e-
neran  la r i a el atri ni  e ifica  i enti a   
cultura. Los centros históricos de las ciudades, especial-
mente las catalogadas por la UNESCO como patrimonio 
cultural de la humanidad, cada dia luchan por la peserva-
ción y conservación de su patrimonio, cultura e identidad, 
incluyendo los bienes culturales tangibles e intangibles.

Sin embargo, los centros históricos no sólo enfren-

tan el deterioro, destrucción o sustitución del patrimonio 
e ifica   r an  ta i n l s e ect s el ca i  cli -
tico. El cambio climático está afectando especialmente a 
las ciudades localizadas cerca de fuentes de agua: océa-
nos, mares, lagos, lagunas y ríos por las posibles amena-
zas de desastres naturales o por el hundimiento progre-
sivo de áreas urbanas. Un ejemplo es Venecia, Italia, que 
a pesar de las propuestas  no han logrado disminuir el 
hundimiento de la ciudad y los riesgos.

Al respecto, el Laboratorio de Ciudades del Pa-
trimonio Mundial (2021, p.2) indica “históricamente, las 
ciudades se han desarrollado cerca de fuentes de agua, 
por las oportunidades que esta localización suponía para 
el transporte, el comercio, el empleo, la defensa y el ac-
ceso a recursos”.  Sin embargo, más de un “tercio de las 
ciudades del Patrimonio Mundial están ubicadas en áreas 
costeras, lo que las expone a peligros costeros debido al 
aumento del nivel del mar”. El laboratorio incentiva el uso 
de prácticas constructivas tradicionales para promover el 
desarrollo sostenible, la Dra. Jyoti Hosagrahar, Directora 
de la UNESCO World Heritage Centre en su conferencia 
dictada en septiembre 2022, en Córdoba, España desta-
có la problemática que presentaban los centros históricos 
ante el cambio climático. Ademas, la doctora indicaba 
que está desarrollando una propuesta para mitigar la pro-
blemática, especialmente en las ciudades catalogadas 
como patrimonio cultural. 

Actualmente, otros de los temas en discusión en 
congresos y seminarios internacionales es: “si las ciuda-
des antiguas y los centros históricos pueden llegar a ser 
sostenibles”, algunos expertos indican que sí puede lo-
grarse. Alejandro López Lamia, del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), indica que la ciudad de Matera es la 
ciudad eco-sostenible e inteligente más antigua del mun-
do, fundamenta sus planteamientos en la exposición del 

iv l a r cientific  n ra ccia  El ri en e la ci a  
se remonta a unos 8.000 años y está localizada en la re-
gión de Basilicata, Italia meridional. La ciudad fue nom-
brada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 
año 1993 y Capital Europea de la Cultura en el año 2019. 
(López, 2022).

Por otro lado, el Panel Intergubernamental sobre el 
Ca i  Cli tic  CC   nne     efine 
el Cambio Climático como un cambio en el estado del 
cli a e e e i entificarse r ca i s en la e ia 
y/o la variabilidad de sus propiedades, y que persiste du-
rante un período prolongado, por lo general, son décadas 

Espina, J.; Di Bella, E. (2022)
Las ciudades y sus centros históricos: fenómeno urbano, 

cambio climático y desarrollo sostenible.



38 39

o más. Además, señala que puede deberse a procesos 
internos naturales o forzamientos externos persistentes 
en la composición de la atmósfera o en el uso de la tierra.  

Al respecto, las Naciones Unidas en su Conven-
ción Marco sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en el 
a   en s  rtíc l   efine el ca i  cli tic  
como: “un cambio de clima que se atribuye directa o in-
directamente a la actividad humana que altera la com-
posición de la atmósfera global y que se suma al clima 
natural variabilidad observada durante períodos de tiem-
po comparables”. De esa forma, la convención diferencia 
entre el cambio climático imputable a las actividades que 
trastornan la composición de la atmósfera y la inestabi-
lidad del clima producto de causas naturales (Naciones 
Unidas, 1992, p.3). 

En relación al te a      e -
presa que “a parte de los riesgos físicos que entraña el 
cambio climático, algunas ciudades se enfrentarán con 

ific lta es a la ra e r rci nar servici s sic s a 
sus habitantes”, también problemas en “la infraestructura 
física, el transporte, los bienes y servicios del ecosistema, 
el suministro de energía y la producción industrial”. Ade-
más, la organización indica que “los impactos del cambio 
climático serán duros en las zonas costeras bajas donde 
están muchas de las ciudades más grandes del mundo”. 

No obstante, esas ciudades solo representan “el 
2% del área terrestre total, aproximadamente el 13% de 
la población urbana mundial vive en estas zonas, y la 
mayor concentración está en Asia”.  Esta problemática 
debe alertar a las autoridades de todo el mundo en la 
elabración de propuestas para evitar riesgos y desastres 
naturales que afectarían las áreas urbanas y la población 
que viven en ellas.

Además, la ONU-HABITAT señala que “las áreas 
urbanas que están creciendo más rápido son también 
las que cuentan con menos recursos para enfrentar el 
cambio climático. Estas zonas tienen a menudo altos dé-
ficit e erna ili a  in raestr ct ra e i al a  s cial 
y económica.”. (2011:13). Asimismo, es fundamental “la 
promoción de la resiliencia urbana, la urbanización soste-
nible y la protección del patrimonio cultural y natural son 
fundamentales para lograr los ODS de la Agenda 2030 de 
las Naciones Unidas”. (2021, p.2). 

Por otra parte, el DS “garantiza el equilibrio de las 
consideraciones medioambientales, sociales, culturales y 

económicas en la búsqueda de una mejor calidad de vida 
para todos, hoy y en el futuro (Naciones Unidas, 2017).  
Por eso la UNESCO planteó en el año 2016 “una mejor 
colaboración entre países y regiones puede mejorar la 
capacidad de la humanidad para hacer frente a las ame-
nazas medioambientales globales y locales. Para ello, en 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los países 
acordaron 17 OS para ayudar al mundo a alcanzar el DS 
(UNESCO, 2016 como se citó en UNESCO, 2022b, p.17).

4. CONSTRUYENDO  EL FUTURO DE LAS CIUDADES: 
MODELO DE CIUDADES

Las ciudades deben iniciar su proceso de trasfor-
mación para lograr la sostenibilidad, mejorar las áreas ur-
banas, servicios públicos y condiciones de confort para 
sus ciudadadanos, la ONU lo señala como los “Caminos 
hacia futuros sostenibles”.  En la construcción de un fu-
t r  r an  s steni le  la lanificación  el ise  r an  
son claves, al respecto Bresciani (2018, p.32) indica que 
la “forma de la ciudad depende del diseño de estrategias 
espaciales que den forma física al medio construido y fo-
menten las sinergias e interacciones entre y dentro de las 
áreas urbanas y sistemas de asentamientos humanos”. 

Además, señala que el “diseño urbano sosteni-
ble considera un desarrollo compacto y la regeneración 
a escala humana de zonas interiores de la ciudad como 
la base para garantizar el acceso equitativo a calidad de 
vida, satisfacer necesidades basicas, impulsar una eco-
nomia urbana dinámica”, asegurando la protección am-

iental  la eficiencia en el nci na ient  e la ci a   
Ent nces  el ise  r an   la lanificación e en 
i lsar atr nes e r ani ación  e ificación s steni-
bles que controlen las tendencias negativas del mercado 

e iante lanes e efinan el s  eficiente el s el  
r as r anas  e ifica as s c actas  ensas  

mixtas en usos y diversas en habitantes”, lo cual deben 
aranti ar n c ns  e ener ía s eficiente  la r -

tección medioambiental y la integración social” (Brescia-
ni, 2018, p.32-33).

En este orden de ideas, la Academia puede aportar 
los conocimientos y orientación necesaria a los alcaldes, 

est res r an s  lanifica res  s s e i s e tra a  
para iniciar la discusión del futuro de las ciudades, discer-
nir sobre los planes y estrategias que pueden generarse 
en sus futuros planes de acción. Inclusive los gerentes 
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deben asumir nuevos retos para mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos y disminuir los efectos del cambio 
climático en las ciudades y, gradualmente insertarse en 
los lineamientos y acuerdos internacionales. 

En este contexto, Espina (2022) presentó una 
conferencia en el “I Congreso Internacional de Ciencia, 
Tecnología y Humanidades (CONDES) “Investigación e 
Innovación. Hacia una Universidad Sostenible” organiza-

a r el C nse  e esarr ll  Científic  anístic   
Tecnológico (CONDES). La conferencia titulada “Modelo 
de ciudades sustentables e inteligentes: Planes y estra-
tegias” mostró los problemas de crecimiento de la po-
blación, los servicios públicos y el cambio climático en 
las grandes ciudades, y los retos que deben afrontar los 
gestores urbanos. Además, presentó una hipótesis sobre 
dos ciudades localizadas en el estado Zulia: “Maracaibo y 
San Francisco pueden transformarse en ciudades soste-
nibles”. Son dos ciudades, dos territorios, con evolución 
histórica, estructura urbana y funcionamiento. 

En la investigacion realizada se planteó una prime-
ra conceptualización sobre un “Modelo de Ciudad” para 
tratar de migrar de una gestión tradicional a una innova-
dora, incorporando una serie de factores para lograr los 
objetivos, en la aplicación del modelo una de las claves 
es la presencia de las autoridades. (Ver Figura 4). Asimis-
mo Espina (2022) recomendó la elaboración de planes y 
estrategias para el desarrollo de un primer modelo de ciu-
dad sostenible. 

Espina (2022) indica que el centro histórico de Ma-
racaibo puede incorporarse en este tipo de iniciativas 
desarrolladas en otros paises; no obstante, tiene que di-
señarse estrategias. En primer término, la actualización 
del Catálogo del Patrimonio Cultural Venezolano (2004-
2010), correspondiente al municipio Maracaibo, elabora-
do por el Instituto de Patrimonio Cultural  (IPC), porque 
se an ifica  calles  es aci s lic s  e ifici s  
viviendas del centro histórico. Este diagnóstico del pa-
trimonio construído permitiría conocer el estado actual. 

En esta investigación considera que, en la ciudad 
de Maracaibo, se implementó el modelo clásico de ciudad 
hispanoamericana, fundamentado en los planteamientos 
de Jorge Hardoy (Hardoy, 1968 en Terán 2002, p. 13), 
pero con ligeras variaciones vinculadas directamente con 
la aplicación de las Leyes de Indias. Maracaibo evolucio-
nó desde en el centro histórico mediante el crecimiento 
de sus calles y avenidas principales, consolidándose su 

estructura urbana inicial con su Plaza Mayor, hoy Plaza 
lívar c n s s e ificaci nes e ti l ía  característi-

cas de la ciudad española; sin embargo, paulatinamente 
el modelo original fue cambiando,incorporándose otros 
modelos urbanos. (Espina, 2020-2022).

Figura 4. Conceptualización del modelo de ciudad   
Fuente: Elaboración propia, 2022

      

En segundo término, la revisión y actualización de 
la legislación vigente, lo cual permitiría la aplicación de 
normas de proteccción del centro histórico de Maracai-
bo y  evitar/restringir las transformaciones del patrimo-

i  e ifica  er i ra  in e ar  en la ci a  
de Coro localizada en el estado Falcón, es fundamen-
tal incorporar otros lineamientos y estrategias porque la 
ciudad posee una mejor conservación y protección de 
su centro histórico, fue sometida a procesos de mante-
nimiento para la conservación y catalogación como pa-
trimonio mundial de la humanidad. La ciudad puede ser 
afectada por los efectos del cambio climático por su ubi-
cación cercana a una fuente de agua, haciéndola más 
vulnerable a riesgos y amenazas.(Ver Figura 6).

En tercer término, desarrollar estrategias, linea-
mientos para incorporar Tecnologias de Información y 
Comunicación (TIC), en la gestión del patrimonio cultu-
ral, mediante la creación del “patrimonio digital” para vi-
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sualizar los bienes culturales tangibles e intangibles del 
centro histórico, origen de la ciudad de Maracaibo. En 
cuarto término, generar una investigación en la temáti-
ca mediante el convenio con las instituciones del estado 
Zulia para diagnosticar e implementar una metodología 
de trabajo para el análisis y conservación del patrimo-
nio. En suma, y simultáneamente, se realizaría un análisis 
con organismos internacionales para la evaluación de los 
efectos generados por el cambio climático, en el centro 
histórico, y tratar de incorporar a la ciudad en iniciativas, 
especialmente por la cercanía al Lago de Maracaibo.  

CONSIDERACIONES FINALES

es e finales el si l   en i erentes ci a es 
del mundo se diseñan y ejecutan planes, proyectos de 
arquitectura y urbanismo con el objetivo de proteger el 
medio ambiente, usar las energías renovables y/o alter-
nativas, reutilizar aguas residuales y desechos sólidos, 

eneran  enefici s a c rt  e ian   lar  la  
Además, las políticas y acuerdos para la protección del 
medio ambiente ante los efectos del cambio climático se 
aplican cada día en diferentes países: El cumplimiento 
de la NAU y los ODS es prioritario y fundamental para el 

Figura 6. Centro histórico de la ciudad de Coro, Venezuela. Patrimonio cultural de la humanidad                             
Fuente: Elaboración propia, 2022, imágenes del año 2006

Figura 5. Centro histórico de la ciudad de Maracaibo, Venezuela  Fuente: Elaboracion propia, 2022
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cumplimiento de la Agenda 2030 porque nuevos fenóme-
nos y desastres naturales se están generando en pueblos 
y ciudades, los cuales pueden observarse en noticias e 
informes técnicos.

Por otro lado, es complejo lograr la Sostenibilidad 
en las ciudades antiguas por los problemas generados 
por el cambio climático. Según el Laboratorio de Ciu-
dades del Patrimonio Mundial (2022), esta problemática 
afecta mayormente a ciudades costeras o cercanas a 
fuentes de aguas por todos los fenómenos naturales. Es 
importante destacar que ésta temática retoma su impor-
tancia y discusión en el ámbito global; la academia y los 
organismos internacionales están estudiando el impacto 
y los desastres naturales en las últimas décadas.

 El análisis desarrollado por expertos de universi-
dades europeas, la UNESCO, el BID, entre otros, cada 
día es más relevante para el diseño y construcción de 
espacios habitables y confortables. Actualmente, éstos 
análisis deben ser considerados por los profesionales de 
la r itect ra  n eniería  r esi nes afines  c ntras-
tando sus trabajos con las propuestas de expertos para 
lograr ciudades más sostenibles y en sintonía con el am-
biente y la naturaleza, de esa forma, se colabora con el 
mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos y la 
preservación del ambiente y del planeta.

Es recomendable que más países asuman los re-
tos, analicen el futuro de sus ciudades, los expertos en el 
área señalan que cada día está subiendo la temperatura, 
las zonas o ciudades donde no llovía están inundadas, las 
áreas fértiles se transforman en zonas desérticas, los hu-
racanes, tifones, terremotos y otros desastres naturales 
se están generando en pueblos y ciudades; por lo tanto, 
debemos asumir el compromiso con el planeta. Las na-
ciones deben continuar con el compromiso y los acuer-
dos con las instituciones nacionales e internacionales 
para mitigar los problemas y efectos sobre el ambiente y 
las ciudades, además lograr el cumplimiento de los ODS 
de la Agenda 2030. 

Es importante trabajar de forma colaborativa con 
Organismos Internacionales como el Programa de las Na-
ciones Unidas para el Medio Ambiente, porque trabaja en 
América Latina y el Caribe con instancias de gobiernos, 
sociedad civil y otros sectores para colaborar con estra-
tegias y proyectos, y disminuir los riesgos del cambio cli-
mático. Es fundamental, ampliar los estudios e investiga-
ciones en el país para comprender mejor los procesos y 

transformaciones urbanas de las ciudades y aportar solu-
ci nes en enefici  e las ers nas  el laneta  s 
debemos estar en sinergia para enfrentar la problemática 
que afecta los pueblos y las ciudades.
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