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Resumen 

Los objetivos del presente estudio son analizar el distrito de San Isidro en el 

siglo XXI, considerando el desarrollo urbano ambiental, la urbanización y el 

cuidado del medioambiente, e identificar los retos para la sostenibilidad. El 

estudio es cuantitativo y longitudinal. Para la revisión de la literatura se ha 

utilizado un análisis bibliométrico de las bases de datos de Web of Science y 

Scopus. El distrito ha sido analizado entre los años 2018 a 2023, consultando 33 

fuentes documentarias públicas, revisadas y validadas. Los hallazgos del estudio 

indican que San Isidro promueve el desarrollo urbano y del medioambiente, a 

través de los programas desarrollados e indicadores reportados. Estos 

programas, acciones temáticas e indicadores pueden ser considerados como 

referentes para otros distritos. Si bien los esfuerzos desarrollados son 

significativos, aún existen mejoras a ser aplicadas, principalmente en el 

metabolismo urbano y la eco-planificación, considerando la sostenibilidad 

urbana para América Latina y el Caribe. 

Códigos JEL: R58, Q56 
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Abstract 

The objectives of this study are to analyse the district of San Isidro in the 21st 

century, taking into consideration urban environmental development, 

urbanisation, and environmental care, and to ascertain the challenges for 

sustainability. The study is quantitative and longitudinal. A bibliometric 

analysis of the Web of Science and Scopus databases was used for the 

literature review. The district has been analysed between 2018 and 2023, with 

33 public sources consulted, reviewed and validated. The study's findings 

indicate that San Isidro is promoting urban and environmental development 

through the programmes it has developed and the indicators it has reported. 

These programmes, thematic actions and indicators can be regarded as 

benchmarks for other districts. While the efforts developed are significant, 

further improvements are required, particularly in the areas of urban 

metabolism and eco-planning, with a particular focus on promoting urban 

sustainability in Latin America and the Caribbean. 
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INTRODUCCIÓN 

      En las últimas décadas existe una 

preocupación por el desarrollo urbano ambiental. 

Se espera que en el 2030 el 60% de la población 

viva en zonas urbanas (Naciones Unidas, 2024). 

Adicional a ello, y a pesar de los avances en la 

consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, las ciudades del hemisferio sur siguen 

luchando contra la pobreza, la desigualdad y la 

degradación del medio ambiente (Naciones 

Unidas, 2024). En este sentido, es necesario 

actuar con urgencia y crear una conciencia 

ambiental. Por ello, abordar los temas de 

urbanización, medioambiente y sostenibilidad son 

de gran relevancia para las generaciones actuales 

y futuras. Estos temas se resumen en un desarrollo 

urbano ambiental, que consiste también en una 

gestión urbana sostenible. Asimismo, se requiere 

considerar algunos retos como la migración, la 

escasez del agua, el cambio climático, la 

contaminación, entre otros.  

La gestión urbana se refiere al 

acondicionamiento de un espacio para su uso 

urbano. Una de las teorías que la aborda es de la 

Sostenibilidad Urbana, que propone el desarrollo 

de una urbanización sostenible (Alotaibi et al., 

2024; Spiliotopoulou & Roseland, 2020). Dicha 

teoría se refiere a la construcción y 

mantenimiento de un entorno urbano que 

satisfaga las necesidades actuales sin afectar a las 

generaciones futuras (Alotaibi et al., 2024; 

Spiliotopoulou & Roseland, 2020; Zeng et al., 

2022).  Uno de los marcos relacionados con la 

urbanización es el del urbanismo saludable 

denominado THRIVES (Towards Healthy 

uRbanism: InclusiVe Equitable Sustainable), en 

el cual se destaca que la toma de decisiones 

requiere ser inclusiva, equitativa y sostenible 

(Pineo, 2022). Sin embargo, el esquema 

conceptual desarrollado, y acorde a las 

necesidades de América Latina y el Caribe (ALC) 

es el Molina-Prieto (2024).  

El medioambiente involucra un conjunto de 

componentes físicos, químicos, biológicos y 

sociales; los cuales pueden causar efectos sobre 

los seres y actividades humanas en el corto y largo 

plazo (Foy, 1998; United Nations, 1972). Cada 

vez existe una mayor preocupación dada la triple 

crisis ambiental del cambio climático, la pérdida 

de naturaleza y la contaminación (Banco 

Mundial, 2023). Esto se debe a que 40% de la 

población mundial (alrededor de 3.2 millones de 

personas) son afectadas por la degradación de la 

tierra, $ 577.000 millones en producción agrícola 

mundial anual corre peligro por la pérdida de 

animales que generan la polinización, 25% de 

emisiones de gases de efecto invernadero se 

generan por la agricultura y uso de fertilizantes, 

entre 100 y 300 millones de personas corren 

mayor riesgo de sufrir inundaciones y huracanes 

por la pérdida del hábitat en zonas costeras 

(Organismo de las Naciones Unidas, 2022). 

Actualmente, existen retos para la 

sostenibilidad en el siglo XXI. La sostenibilidad 

se define como un estado de seguridad, 

adaptabilidad y conectividad que permite al 

sistema social alcanzar sus objetivos (Alotaibi et 

al., 2024; Bibri & Krogstie, 2020). Cada vez 

existen más desafíos frente a la urbanización, pero 

se pueden establecer nexos entre la urbanización 

y el entorno inteligente (Aklibasinda & Ozdarici, 

2019; Alotaibi et al., 2024: Kanga et al., 2022).   

A nivel local, el distrito de San Isidro, en los 

últimos años, ha presentado un crecimiento 

urbano continuo. En el XII Censo de Población, 

realizado en el 2017, la población era de 60,735 y 

para el 2023 ha alcanzado alrededor de 62,580 

ciudadanos (Municipalidad de San Isidro, 2023). 

Cabe mencionar, que el distrito viene 

desarrollando diversas acciones y programas 

sostenibles promoviendo así una ciudad 

sostenible (Gobierno del Perú, 2024a).  

En una rápida, pero exhaustiva, revisión 

bibliográfica se identifican estudios a nivel de 

distrito en materia de sostenibilidad (Biraghi et 

al., 2022; Dutta & Guchhait, 2022; Guang et al., 

2009; Imchen et al., 2020; Kanga et al., 2022; 

Kookhaie & Masnavi, 2014; Liu & Ko, 2014; 

Osseni et al., 2023; Siddique et al., 2020; Shi et 

al., 2023; Soutullo et al., 2024). Estas 

investigaciones se han desarrollado en otras 

latitudes y la única que se encontró sobre ALC 

presenta barreras y factores clave para la 

transformación sostenible de los entornos urbanos 

(Soutullo et al., 2024). Es por esta razón, que 

resulta relevante analizar más este fenómeno, por 
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ello, el distrito de San Isidro permitirá conocer 

cómo afronta la urbanización, los cambios 

relacionados con el medioambiente y los retos 

para la sostenibilidad. En este sentido, los 

objetivos de investigación del presente estudio 

son:    

O1: Analizar el distrito de San Isidro, 

considerando la urbanización en el siglo XXI. 

O2: Analizar el distrito de San Isidro, 

considerando el cuidado del medioambiente en el 

siglo XXI. 

O3: Identificar los retos para la sostenibilidad en 

el distrito de San Isidro. 

Por ello, para lograr los objetivos de la 

investigación, primero se abordará la metodología 

empleada. Después, se mostrarán los resultados 

para luego discutir los hallazgos encontrados, 

respondiendo a cada uno de los objetivos de la 

investigación. Por último, se presentarán las 

conclusiones, en la que se indicarán también las 

limitaciones de este estudio, las implicaciones 

prácticas y sociales, así como futuras líneas de 

investigación. 

METODOLOGÍA 

     El presente estudio es cuantitativo, descriptivo 

y longitudinal. Para la revisión de la literatura se 

ha realizado un análisis bibliométrico, en el que 

se ha utilizado las bases de datos Web of Science 

(318 documentos) y Scopus (110 documentos) 

principalmente.  

El distrito San Isidro ha sido estudiado desde 

los periodos 2018 a 2023, debido a la 

disponibilidad de los datos, presentándose una 

investigación de corte longitudinal. Para dicho 

análisis se ha consultado 33 fuentes públicas, las 

cuales han sido revisadas y validadas (de las 57 

identificadas en un inicio), por medio de las 

cuales se identificaron 152 indicadores. Estos han 

sido codificados por: nombre del documento, 

enlace web público, año de publicación, grupo 

temático, indicador, año de los datos (con su 

respectivo registro de indicador encontrado) y 

programa del distrito (se identificaron 9 

programas). Una mayor descripción de los 

mismos se encuentra en la sección de resultados. 

Estrategia de búsqueda y recolección de los 

datos para la revisión de la literatura 

Se realizó una búsqueda exhaustiva a través de las 

bases de datos, para ello se empleó una cadena de 

búsqueda cuidadosamente elaborada para incluir 

bibliografía diversa. Esta ha incluido términos 

como [“urbanization” AND “environment” AND 

“district” AND “sustainability”]. Este estudio 

utilizó, principalmente, las bases de datos de Web 

of Science (318 documentos) y Scopus (110 

documentos). Adicionalmente, se utilizó fuentes 

autorizadas, como el Portal del Gobierno del Perú, 

documentos de las Naciones Unidas, el Banco 

Mundial, el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática, entre otros. No se ha seleccionado la 

búsqueda por idioma, año o tipo de documento, 

con la finalidad de cubrir un espectro más amplio, 

siempre y cuando se relacione con la 

investigación. Esta búsqueda permitió identificar 

otros documentos, los cuales también han sido 

incorporados a la investigación, en un proceso 

posterior y como soporte adicional a la búsqueda 

sistemática de la literatura; esto con la finalidad 

de tener un aporte significativo con el estudio y 

así respaldar los hallazgos encontrados. 

La búsqueda de la literatura ha permitido 

establecer parámetros que permiten responder a 

las preguntas de investigación formuladas. En ese 

sentido, el desarrollo urbano ambiental ha sido 

aplicado al estudio del distrito de San Isidro. Esto 

permite una aplicación práctica de la literatura 

identificada y cómo se relaciona con el estudio de 

este distrito. 

Estudios identificados en la revisión de la 

literatura 

La investigación realizada a través de las 

bases de datos de Scopus y Web of Science 

proporcionó literatura relevante asociada con esta 

investigación. Los 110 documentos encontrado de 

Scopus y los 318 documentos de Web of Science 

fueron unificados en una sola base de datos a 

través de Bibliometrix. Los resultados de la 

búsqueda y el análisis, enriquecerán los resultados 

y la discusión, relacionados con los objetivos del 
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presente estudio, los cuales se presentan en el 

siguiente apartado de esta investigación.  

En los últimos años la producción científica se 

ha incrementado, principalmente desde el año 

2018 (ver Figura 1). Las fuentes más relevantes 

qué han abordado estas temáticas son 

Sustainability, Employee Relations, International 

Journal of Human Resource Management, 

Personnel Review, entre otras editoriales. Los 

países que presentan más citaciones sobre estos 

temas, en orden de descendente, son: Reino Unido 

(883), Canadá (568), Estados Unidos (470), 

Australia (432), China (400), Nueva Zelanda 

(338), India (321). 

FIGURA 1  

Crecimiento de la producción científica 

 
Fuente: Adaptado de Bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017).  

 

En cuanto a la frecuencia de palabras 

relacionadas con estos temas, las que más 

destacan según rango de importancia en la 

actualidad son: urbanización, desarrollo 

sostenible, sostenibilidad, china, balance vida 

trabajo, humanos, área urbana, artículo, 

crecimiento urbano, planificación urbana (ver 

Figura 2). Por otro lado, los temas tendencia, en 

los últimos años se relacionan con las 

urbanizaciones rápidas, el análisis espacial, el uso 

de la tierra, el servicio del ecosistema, la 

sostenibilidad (ver Figura 3). 

Figura 2 

Palabras más frecuentes 
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Fuente: Adaptado de Bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017). 

 

Figura 3 

Temas tendencia 

 

Fuente: Adaptado de Bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017). 
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La Figura 4 muestra las redes de palabras 

presentando tres bloques separados. El primero de 

ellos se relaciona con el balance de vida de 

trabajo. El segundo se relaciona más con variables 

ambientales relacionadas con el ser humano. Y un 

tercer bloque se relaciona con la urbanización y el 

desarrollo sostenible. 

 

Figura 4 

Redes de co-ocurrencia de palabras

 
Fuente: Adaptado de Bibliometrix (Aria & Cuccurullo, 2017).

 

A partir de la revisión de los documentos 

encontrados, a nivel urbano se concluye que es 

necesaria una planificación integrada de acuerdo 

con los patrones de crecimiento (Kanga et al., 

2022). Al respecto, Guang et al. (2009) 

propusieron un sistema con eco-base, eco-

fortaleza y eco-corredor; bajo un patrón espacial 

con zonas de mejora, amortiguamiento y 

conservación. Es de destacar que en algunos 

lugares, cada vez más, se reducen los espacios 

verdes urbanos y se aumentan las áreas 

construidas (Aklibasinda & Ozdarici, 2019). En 

otros, los usos de suelo han cambiado, 

aumentando las áreas agrícolas, construidas y de 

bosques; disminuyendo las tierras baldías y los 

cauces de los ríos (Kanga et al., 2022). En este 

sentido, en los últimos años se han proporcionado 

hallazgos relevantes con contribuciones para 

crear ciudades inteligentes (smart city) con 

resiliencia urbana, a través del uso de tecnología 

inteligente (Alotaibi et al., 2024). 

A nivel de medioambiente, se ha identificado 

tecnologías agrícolas sostenibles (Gullino et al., 

2006), se ha buscado optimizar espacios verdes 

urbanos (Kookhaie y Masnavi, 2014), se han 

encontrado desigualdades en sostenibilidad 

urbana (Robati et al., 2015), se ha evaluado la 

eficiencia energética de infraestructura verde 

(Bonoli y Pulvirenti, 2018) y los impactos de 

urbanización en el uso de suelo y ecosistemas 

locales (Kanga et al., 2022). Por otro lado, se ha 

analizado comunidades con balance energético 

positivo (Casamassima et al., 2022) y se han 

desarrollado estudios de simulación ambiental en 

distritos históricos (Gao, 2024), sistemas de 

monitoreo ambiental que usa el IoT (Alam et al., 

2025). Por otro lado, también, se han desarrollado 

estudios sobre el manejo de residuos sólidos con 

consideraciones sostenibles (Jesudass et al., 

2019), pero también se ha visto los impactos de 

una urbanización descontrolada que afecta el 

medio ambiente (Yu et al., 2021; Yu et al., 2022). 

En uno de los estudios se encontró relación entre 

el ambiente urbano, el gobierno y la calidad de 

vida (Lee y Park, 2022), por lo que se requieren 
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crear estrategias de calidad ambiental ecológica 

(Long et al., 2024). 

En cuanto a la sostenibilidad, existen 

conexiones entre la calidad de vida y la economía 

circular (Diamantis & Puhr, 2022). Es relevante 

tomar en cuenta los impactos por inundaciones y 

erosión (Bhattacharjee & Eslamian, 2023). Se 

requiere gestionar de forma apropiada los 

sistemas humano-naturales, como por ejemplo el 

agua (Cao et al., 2015; Zhou et al., 2019) y 

sociales (Haou et al., 2024), así como preservar 

los paisajes culturales rurales (Li et al., 2019). Es 

más, se ha identificado cómo se puede tener una 

gestión sostenible del agua mediante 

conocimientos indígenas (Saha et al., 2021); por 

lo que se deben establecer sistemas de gobernanza 

basados en la sostenibilidad (Del Cerro 

Santamaría, 2022), marcos integradores de 

sostenibilidad para proyectos urbanos (Pinheiro, 

2014). 

Los estudios desarrollados a nivel de distritos, 

encontrados en la literatura, son diversos (ver 

Tabla 1). Entre los hallazgos se destacan aquellos 

realizados a nivel de la urbanización, el uso del 

suelo, la integración entre lo urbano-rural, el uso 

de recursos, entre otros. 

Tabla 1 

Hallazgos a nivel de distritos 

Cita Localización Hallazgos Principales 

Kanga et al. 

(2022) 

Distrito de 

Panchkula, India 

Uso del suelo entre 1980-

2020, impactos de la 

urbanización 

Kookhaie y 

Masnavi 

(2014) 

Distrito 2, 

Teherán 

Diseño de infraestructura 

ecológica urbana 

Biraghi et al. 

(2022) 

Distrito de Porto 

di Mare, Italia 

Regeneración urbana 

sostenible 

Guang et al. 

(2009) 

Distrito de 

Yuelu, 

República 

Popular China 

Sistema de defensa 

ecológica contra 

urbanización 

Shi et al. 

(2023) 

Distrito de 

Wujiang, China 

Análisis de integración 

urbano-rural sostenible 

Osseni et al. 

(2023) 

Distrito de 

Abomey-Calavi, 

Benín 

Áreas para espacios 

verdes urbanos 

Siddique et 

al. (2020) 

Distrito de 

Chaoyang, 

Beijing 

Impactos de urbanización 

en temperatura 

superficial, simulando un 

cambio de suelo 

Dutta y 

Guchhait 

(2022) 

Distrito de 

Paschim 

Bardhaman, 

Transformación de tierras 

por crecimiento urbano 

Bengala 

Occidental 

Imchen et al. 

(2020) 

Distritos de 

Kamrup, India 

Fragmentación y cambios 

en uso de suelo 

Soutullo et 

al. (2024) 

Distritos de 

Mendoza 

(Argentina), 

Ciudad de Azul 

(Argentina), 

Tegucigalpa 

(Honduras) y el 

Distrito 

Nacional 

(República 

Dominicana) 

Barreras y factores clave 

para la transformación 

sostenible de los entornos 

urbanos. 

Liu & Ko 

(2014) 

Distrito de 

Waipu, Taiwán 

Conservación de paisajes 

agrícolas y promoción 

del turismo cultural 

Gao (2024) 

Distrito de 

Shengjin Tower, 

China 

Modelo de adaptación 

ambiental en distritos 

históricos 

Long et al. 

(2024) 

Distrito de 

Changle, China 

Evaluación de calidad 

ambiental ecológica: 

Índice Ecológico de 

Teledetección 

Nyende 

(2007) 

Distrito de 

Pallisa, Uganda 

Sostenibilidad de 

recursos hídricos 

subterráneos 

Papageorgiou 

et al. (2020) 

Distrito de 

Stockholm 

Royal Seaport, 

Estocolmo 

Análisis de flujos de 

materiales urbanos 

Mahajan et 

al. (2020) 

Distrito de 

Mahisagar, India 

Mejora de sistemas de 

manejo de residuos 

municipales 

Sridhar et al. 

(2022) 

Distrito de 

Erode, India 

Evaluación de impactos 

de vertederos a cielo 

abierto: impacto 

ambiental 

Wang et al. 

(2019) 

Distrito de 

Sunan, China 

Establecimiento de 

patrón de seguridad 

ecológica (servicios 

ecosistémicos) 

He et al. 

(2024) 

Distrito de 

Chongqing, 

China 

Factores que influyen en 

entornos socio-espaciales 

en áreas urbanas 

Hess (2018) 

Distrito de 

Mikrorayones, 

URSS 

Reducción de los 

desplazamientos 

ubicando viviendas 

estratégicamente 

Fuente: Elaboración propia. 

Modelo conceptual utilizado en el estudio 

De acuerdo con la revisión de la literatura, se 

encontró un modelo que se aplica bien para ALC, 

considerando el aspecto regional. Por ello, el 

presente estudio se basa en la propuesta 

conceptual de sostenibilidad urbana, desarrollado 

principalmente para la región de ALC, formulado 

por Molina-Prieto (2024). Este se elaboró 

considerando que la sostenibilidad urbana debe 

abordarse de manera flexible y dinámica (no 
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absoluta) y requiere enfocarse en reducir de forma 

efectiva y duradera dos características propias de 

la región: la inequidad socioeconómica y la 

destrucción de la naturaleza asociada al desarrollo 

urbano (Molina-Prieto, 2024).   

Es de destacar que el modelo teórico de la 

Sostenibilidad Urbana (Alotaibi et al., 2024; 

Spiliotopoulou & Roseland, 2020; Zeng et al., 

2022), así como el marco del urbanismo saludable 

denominado THRIVES (Pineo, 2022) y la 

propuesta conceptual desarrollada para ALC 

(Molina-Prieto, 2024) guardan relación entre sí. 

La propuesta de Molina-Prieto (2024) se ajusta al 

contexto local, además está estructurada por dos 

componentes: el concepto de sostenibilidad 

urbana para la región y los factores a tener en 

cuenta para alcanzar la sostenibilidad en el 

subcontinente. Dicha propuesta se sintetiza en: 

redes de ciudades (tener mixtura de usos e 

incrementar la densidad urbana), políticas 

inclusivas (acceso al empleo, la educación y la 

salud de todos los habitantes, de modo que se 

reduzcan la exclusión espacial, la pobreza, el 

crimen, la inseguridad y la mortalidad infantil), 

valores y conducta (de la población como de las 

instituciones), metabolismo urbano (gestión de 

los materiales, la energía y el agua, reciclaje para 

proteger la salud de los ecosistemas y la 

biodiversidad), eco-planificación (espacios 

verdes y azules generosos que incrementen el 

bienestar físico, psicológico y espiritual, que 

estimulen la conectividad peatonal, en bicicleta, 

en patineta, monopatín u otros), patrimonio 

cultural (materiales e inmateriales, así como de la 

creatividad de los habitantes de todos los ámbitos 

sociales) (Molina-Prieto, 2024). 

RESULTADOS 

Después de presentar los estudios encontrados 

en la literatura, se pasará a describir los 

resultados. Primero se dará a conocer las 

características propias del distrito. A 

continuación, se responderá directamente a cada 

uno de los objetivos de la investigación. 

O1: Analizar el distrito de San Isidro, 

considerando la urbanización en el siglo XXI. 

O2: Analizar el distrito de San Isidro, 

considerando el cuidado del medioambiente en el 

siglo XXI. 

O3: Identificar los retos para la sostenibilidad 

en el distrito de San Isidro. 

Características del distrito analizado: San 

Isidro 

El distrito de San Isidro se creó el 24 de abril 

de 1931 y tiene una extensión de 9.82 km². Limita 

con los distritos de Magdalena del Mar (oeste), 

Jesús María, Lince y La Victoria. (norte), San 

Borja (este), el Océano Pacífico, Miraflores y 

Surquillo (Sur). Asimismo, está formado por 5 

sectores y 24 subsectores urbanos (Gobierno del 

Perú, 2024b). Uno de los objetivos del distrito es 

la promoción de la educación y cultura ambiental. 

Esto lo viene realizando a través de distintas 

actividades de difusión y sensibilización, con la 

finalidad de mejorar el ambiente y la calidad de 

vida en el distrito (Gobierno del Perú, 2024d). 

A través de los años, el distrito ha crecido a 

nivel de urbanización, pero también las acciones 

que realiza la municipalidad muestran una 

preocupación por el cuidado del medioambiente. 

Ante este panorama, se identifica también retos 

relacionados con la sostenibilidad para dicho 

distrito. En ese sentido, para un análisis más 

profundo, se identificó las fuentes públicas de 

información, así como los indicadores 

presentados en dichos documentos y programas 

desarrollados entre los años 2018 a 2023 (ver 

Tabla 2). En las secciones siguientes, se brinda el 

análisis de los datos disponibles, reportados por el 

distrito, entre los años 2018 a 2023. 
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Tabla 2  

Revisión de información del distrito de San 

Isidro  

Asunto Descripción 

Número de 

documentos 

públicos 

33 

Número de 

temáticas 

identificadas 

después de 

análisis 

documentario 

13 temáticas:  

Árboles 

Bicicletas 

Biohuertos 

Calidad de aire 

Ciclovías 

Huella de carbono 

Huella hídrica 

Limpieza 

Riego 

Ruido 

Segregación 

Sensibilización 

Supervisión 

No. De 

indicadores 

identificados 

152 

No. De datos 

disponibles 

públicamente 

(transparencia 

de la 

información), 

desde el 2015 al 

2023 

272 

No. De 

programas 

identificados y 

asociados a los 

datos 

disponibles e 

indicadores 

9 programas: 

P1: Recicla San Isidro  

P2: Puntos ecológicos  

P3: Biohuerto 

P4: Pacto por la Movilidad  

P5: Vive sin ruido  

P6: Respira aire limpio  

P7: Ciclovías/cicloestaciones  

P8: Talleres ambientales-Educca  

P9: No Determinado 

Fuente: Elaboración propia. 

Análisis del distrito de San Isidro, 

considerando la urbanización en el siglo XXI 

Con respecto al análisis de la urbanización de 

San Isidro, se identificó que en el distrito se han 

aumentado la cantidad de kilómetros de ciclovías, 

pasando desde el año 2020 de 23.65km a al año 

2023 a 27.12km. Asimismo, en cuanto al número 

de estacionamientos de bicicletas, en el año 2019 

fue de 265 y en el año 2023 de 300. Ambos 

indicadores corresponden al P7: 

Ciclovías/cicloestaciones, desarrollado por el 

distrito (ver Figura 5 y 6). Cabe mencionar que 

para los años 2018, 2019 y 2022 no se registró 

información. 

Figura 5  

Kilómetros de ciclovías 

 

Fuente: Plataforma Nacional de Datos Abiertos, 

2021.  
 

Figura 6  

Número de estacionamiento de bicicletas 

 

Fuente:  Gobierno del Perú, 2024c. 

Análisis del distrito de San Isidro, 

considerando el cuidado del medioambiente en 

el siglo XXI 

En cuanto al cuidado del medio ambiente, se 

ha incrementado el número de supervisiones 

programadas y ejecutadas con respecto al año 

2000. Se observa que la supervisión ayuda a un 

mejor desempeño del distrito. El porcentaje de 
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supervisión y evaluación ambiental del distrito ha 

pasado del 2018 de 60% al 2023 a 78%. Estas 

supervisiones se relacionan principalmente con el 

programa N° 8 (P8): Talleres ambientales-

Educca. En cuanto a los porcentajes de residuos 

inorgánicos segregados en fuente de origen 

domiciliario y no domiciliario respecto al total de 

residuos sólidos como potencial de 

reaprovechamiento en el distrito, se ha visto una 

mejora significativa. Se ha pasado del 7% en el 

2018 al 16% en el 2023. Esto corresponde al P1: 

Recicla San Isidro. En este sentido, se observa 

mejoras significativas en cuanto al cuidado del 

medio ambiente en el distrito (ver las Figuras 7, 8 

y 9). 

Figura 7  

Supervisiones programadas y ejecutadas 

 

Fuente:  Municipalidad de San Isidro, 2022. 

Figura 8.  

Supervisión y evaluación ambiental del 

distrito 

 

Figura 9.  

Residuos inorgánicos segregados en fuente de 

origen domiciliario y no domiciliario  

 

Fuente:  Municipalidad de San Isidro, 2024. 

Identificar los retos para la sostenibilidad en el 

distrito de San Isidro 

Sobre los retos para la sostenibilidad en el 

distrito (ver las Figuras 10, 11 y 12), se ha 

considerado la tasa de variación de personas 

informadas y sensibilizados para el desarrollo 

sostenible. Se ha pasado del 7% en el 2019 al 10% 

en el 2023. Esta actividad está relacionada con los 

P1: Recicla San Isidro, P2: Puntos ecológicos, P3: 

Biohuerto, P5: Vive sin ruido, P6: Respira aire 

limpio. En cuanto a la huella hídrica, la tasa de 

variación se ha reducido de un 2% en el 2019 a un 

5% en el 2023. En cuanto a la huella de carbono, 

esta también esta se ha reducido, pasando de un 

5% en el 2019 a un 9.25% en el 2023. La huella 

de carbono se relaciona principalmente con los 

P1: Recicla San Isidro, P4: Pacto por la Movilidad 

y P6: Respira aire limpio. 
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Figura 10 

Variación de las personas informadas y 

sensibilizadas para el desarrollo sostenible 

 

Fuente:  Municipalidad de San Isidro, 2023b. 

 

 

Figura 11 

Variación de la huella hídrica a nivel distrital 

respecto al año base 

 

Fuente:  Municipalidad de San Isidro, 2024. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12  

Tasa de variación de la huella de carbono a 

nivel distrital respecto al año base 

 

Fuente:  Municipalidad de San Isidro, 2023c. 

 

DISCUSIÓN 

Considerando el modelo teórico utilizado 

(Alotaibi et al., 2024; Pineo, 2022; Spiliotopoulou 

& Roseland, 2020; Zeng et al., 2022), 

principalmente del enfoque desarrollado para 

ALC (Molina-Prieto, 2024), se observa que el 

distrito de San Isidro ha dado saltos significativos 

a lo largo de los años, en cuanto a la sostenibilidad 

urbana. Es decir, en cuanto a redes de ciudades, 

políticas inclusivas, valores y conducta, 

metabolismo urbano, eco-planificación (ver 

investigación de Molina-Prieto, 2024). 

Si bien existen diversos estudios a nivel de 

distrito, identificados en la revisión de la literatura 

(Biraghi et al., 2022; Dutta & Guchhait, 2022; 

Guang et al., 2009; Imchen et al., 2020; Kanga et 

al., 2022; Kookhaie & Masnavi, 2014; Liu & Ko, 

2014; Osseni et al., 2023; Siddique et al., 2020; 

Shi et al., 2023; Soutullo et al., 2024), a la fecha, 

no se ha encontrado alguno como este, más aún 

en un contexto de ALC (ver Tabla 1).    

Por otro lado, las evidencias presentadas 

muestran que si bien en el distrito de San Isidro se 

han dado mejoras importantes en cuanto a 

metabolismo urbano (gestión de los materiales, la 

energía y el agua, reciclaje para proteger la salud 

de los ecosistemas y la biodiversidad), aún faltan 

por desarrollar programas que potencien este 
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ámbito de acción. Se pueden ampliar también 

acciones relacionadas con la eco-planificación 

(espacios verdes y azules generosos que 

incrementen el bienestar físico, psicológico y 

espiritual, que estimulen la conectividad peatonal, 

en bicicleta, en patineta, monopatín u otros).  

Es también necesario destacar que la ciudad, 

al igual que un sistema está conformada por varios 

componentes que tienen múltiples interacciones 

entre ellos. Entendiendo la ciudad como un 

sistema, sus componente son: el componente 

ambiental (animales,  plantas, microorganismos, 

suelo, agua, aire, ecosistemas); el componente 

social (personas, sus características, costumbres, 

relaciones, manifestaciones culturales, problemas 

sociales, su historia, sus actividades económicas); 

y el componente construido, que constituye las 

formas y estructuras del espacio resultante  de la 

dinámica social  (edificios, viviendas, obras de 

infraestructura de industrias, equipamientos y 

otros) (Rodriguez, Lopez y Goicochea, 2009). Lo 

que busca la gestión urbano ambiental es el 

equilibrio entre todos los componentes que 

forman la ciudad para lograr una ciudad 

sostenible.  

San Isidro muestra tener una planificación 

integrada de acuerdo con los patrones de 

crecimiento (Kanga et al., 2022). A su vez, se 

puede implementar un mejor manejo de residuos 

sólidos con consideraciones sostenibles (Jesudass 

et al., 2019) y una reducción de los impactos de 

una urbanización descontrolada que afecte el 

medio ambiente (Yu et al., 2021; Yu et al., 2022). 

Es importante la relación entre el ambiente 

urbano, el gobierno y la calidad de vida (Lee y 

Park, 2022), por lo que se necesitan estrategias de 

calidad ambiental ecológica (Long et al., 2024). 

La revisión de la literatura indica cómo generar 

interacciones y los impactos a tomar en cuenta 

(Bhattacharjee & Eslamian, 2023; Cao et al., 

2015; Del Cerro Santamaría, 2022; Diamantis & 

Puhr, 2022; Haou et al., 2024; Li et al., 2019, 

2020; Pinheiro, 2014; Saha et al., 2021; Zhou et 

al., 2019). 

CONCLUSIONES 

A través del análisis se ha podido identificar 

que en el distrito de San Isidro se está intentando 

generar un proceso de urbanización sostenible, el 

cual se sustenta en el incremento de kilómetros en 

ciclovías y número de estacionamientos de 

bicicletas. Este crecimiento se ha venido 

desarrollando en los últimos años, principalmente 

desde el año 2019 hasta la actualidad.  

En cuanto al cuidado del medio ambiente, el 

distrito ha desarrollado programas para un mejor 

manejo del mismo. Uno de los mecanismos 

utilizados ha sido el incremento de supervisiones 

programadas y ejecutadas, lo cual ha permitido 

una mejor gestión del distrito. Por otro lado, se ha 

incrementado el porcentaje de residuos 

inorgánicos segregados en fuente de origen 

domiciliario y no domiciliario respecto al total de 

residuos sólidos con potencial de reaprovechables 

en el distrito, lo cual ha generado mejoras para 

San Isidro. 

Por otro lado, los retos para la sostenibilidad 

en el distrito son muchos. Existe una mejora con 

respecto a la variación de personas informadas y 

civilizadas para el desarrollo sostenible que se ha 

venido desarrollando en el año 2018 hasta la 

actualidad. Asimismo, la tasa de variación de 

huella hídrica y de carbono cada vez es menor. Sin 

embargo, en el distrito, se pueden hacer mejoras 

adicionales, según el modelo teórico utilizado de 

Molina-Prieto (2024) sobre el concepto de 

sostenibilidad urbana para ALC. Estas se 

encuentran relacionadas principalmente con el 

metabolismo urbano y la eco-planificación.  

Los aportes de este estudio son significativos, 

dado que presenta una investigación longitudinal 

con indicadores reportados en fuentes públicas 

vinculados con la sostenibilidad. Los resultados 

reportados son de gran utilidad al ser presentados 

como antecedentes para futuros estudios, así 

como para los gobiernos municipales. A través de 

los mismos, se pueden establecer comparativos, 

con la finalidad de generar reportes, así como 

acciones que promuevan la sostenibilidad urbana.   

Por otro lado, este estudio contiene 

limitaciones propias de la investigación, al 

analizar solo el distrito de San Isidro, con los 

datos públicos presentados y en los periodos 

establecidos. En este sentido, fututos estudios 

podrían complementarse con resultados de otros 
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distritos, estableciendo un comparativo. Además, 

el estudio solo comprende los años 2018 a 2023, 

por lo que estudios posteriores podrían considerar 

periodos adicionales. Asimismo, se pueden 

considerar otros indicadores no desarrollados en 

esta investigación. 
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