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El enfoque geográfico para lograr ciudades sostenibles 
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Lograr ciudades sostenibles significa impulsar el desarrollo de todos los ciudadanos mien-
tras se incrementa la eficiencia del uso de recursos y se reducen los impactos ambientales 
negativos. Se trata de un desafío complejo, que demanda ser abordado de manera interdisci-
plinaria y donde el enfoque geográfico brinda un aporte significativo al incorporar aspectos 
clave como el análisis socioespacial y el análisis ambiental integral para una mejor compren-
sión de las dinámicas socioecológicas que ocurren en el territorio. En ese sentido, se expone 
la importancia del enfoque geográfico en el estudio del espacio urbano para aportar al desa-
rrollo urbano sostenible. Para ello, se revisa el concepto de ciudad sostenible y se comentan 
ejemplos del aporte de la mirada geográfica ante algunos de los principales problemas en 
ciudades peruanas.

La noción de sostenibilidad urbana destaca la necesidad de mantener las condiciones 
ambientales que permitan el desarrollo futuro de la población de zonas urbanas. Emplear el 
término sostenibilidad, en lugar de desarrollo sostenible, ayuda a enfatizar la referencia a una 
condición estable y no a un proceso continuo que comúnmente se confunde con el crecimiento 
como objetivo (Hamman, 2017). Más bien, el objetivo del desarrollo sostenible es la mejora de 
la calidad de vida de la población teniendo en cuenta las condiciones y restricciones del medio 
ambiente (Ghorra-Gobin, 2012). Por lo tanto, es imprescindible conocer las características y 
dinámicas del ambiente donde se emplaza y con el cual se relaciona la ciudad.

Desde los aportes del informe Brundtland y la Cumbre de la Tierra de 1992, el desarrollo hu-
mano se vinculó al desarrollo sostenible por la mayor conciencia de que la prosperidad de las 
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sociedades depende del medio ambiente y los 
recursos naturales. Actualmente, esta pers-
pectiva se plasma en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible establecidos en la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (Naciones Uni-
das, 2015) con una visión multidimensional del 
desarrollo que sitúa al desarrollo humano en el 
centro. Entre ellos, el objetivo 11 propone “lo-
grar que las ciudades y los asentamientos hu-
manos sean inclusivos, seguros, resilientes y 
sostenibles” (Naciones Unidas, 2015) a través 
de metas específicas sobre vivienda, servicios 
básicos, transporte, planificación, patrimonio, 
áreas verdes, espacios públicos, y reducción 
de desastres e impactos ambientales.

El modelo de una ciudad sostenible ha sido 
abordado desde perspectivas diferentes; en 
la producción académica, los modelos princi-
pales son: reciclable, compacta, verde, justa y 
participativa (Hamman, 2017). Desde una vi-
sión ecológica y sistémica, Rueda (2011) preci-
sa que la ciudad sostenible debe ser eficiente 
metabólicamente y cohesionada socialmente, 
además de poseer una morfología compacta y 
una organización compleja.

Bajo esa visión de ciudad, el estudio de la 
equidad en el desarrollo urbano se beneficia 
del enfoque geográfico a través del análisis 
socioespacial, el cual profundiza en la rele-
vancia de la distribución de los grupos socia-
les dentro de las ciudades para comprender 
problemas como la desigualdad de oportuni-
dades y la falta de cohesión social. Teniendo 
en cuenta que el análisis espacial no se limita 
a la elaboración de material cartográfico, sino 
que comprende analizar cualitativa y cuanti-

tativamente la distribución, patrones, relacio-
nes, contexto y cambios espacio-temporales.

En ese sentido, Steel (2013) identifica que 
en las ciudades de Cajamarca y Cusco au-
mentaron la desigualdad socioespacial y la 
segregación urbana por las inversiones tras-
nacionales en minería y turismo. En el caso 
de Lima, Fernández de Córdova et al. (2011) 
observan que la segregación socioespacial 
de la Lima colonial se ha complejizado con el 
tiempo pero no ha desaparecido. Además, la 
desigualdad espacial en Lima ha sido abor-
dada desde la desequilibrada distribución de 
diversos servicios que reproducen las des-
igualdades socioespaciales de la ciudad: las 
intervenciones espaciales por fines de seguri-
dad (Plöger, 2006), las deficiencias en la ges-
tión de residuos sólidos (Durand & Metzger,  
2009), o las diferencias en el acceso y ges-
tión del servicio de agua (Mesclier, Piron, & 
Glusky, 2015; Ioris, 2018). 

Otro de los aportes del enfoque geográfi-
co y de gran relevancia en la actualidad es el 
análisis ambiental integral: este se refiere a 
la perspectiva integradora que ofrece la geo-
grafía ambiental al vincular ciencias sociales 
y naturales para la comprensión y solución de  
problemas ambientales (Bocco & Urquijo, 2013). 

Por ejemplo, la visión ambiental integral se 
pone en práctica en el análisis del uso soste-
nible de la tierra en zonas urbanas y periurba-
nas. Al respecto, la Nueva Agenda Urbana se-
ñala que el uso sostenible de la tierra implica 
la expansión urbana compacta y la prevención 
de cambios innecesarios en el uso de la tierra, 
como la pérdida de ecosistemas frágiles e im-
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portantes (Naciones Unidas, 2016). Diversos 
estudios siguen esta perspectiva, como el aná-
lisis de los desafíos ante la expansión urbana 
informal para un uso más sostenible del suelo 
en zonas periurbanas de diferentes ciudades 
peruanas (Moschella, 2018). Asimismo, el aná-
lisis de los impactos socioambientales de la 
urbanización de áreas agrícolas en Huancayo 
realizado por Haller (2017). También la revi-
sión del potencial de aprovechamiento sos-
tenible de ecosistemas periurbanos de lomas 
que presentan Nieuwland y Mamani (2017). 

Además, el análisis ambiental integral de-
manda que las estrategias de sostenibilidad 
urbana sean analizadas desde el contexto 
ambiental de cada ciudad. En ese sentido, 
un ejemplo relevante es el cuestionamien-
to y la propuesta de estrategias para el uso 
sostenible del agua en ciudades de la costa 
árida peruana. Ilógicamente, ciudades como 
Ica, Moquegua y Lima-Callao, localizadas en 
regiones áridas, se encuentran entre las de 
mayor consumo de agua potable, con valores 
por encima de los 170 litros por habitante al 
día (Periferia-WWF, 2019), duplicando el volu-
men para cubrir las necesidades esenciales.

En particular, Lima es la tercera ciudad 
más poblada en un desierto después de El 
Cairo y Karachi. Pero, a comparación de es-
tas otras ciudades, el clima de Lima es aún 
más árido y el abastecimiento principal de 
agua proviene de la cuenca hidrográfica del 
río Rímac, con una superficie 1.000 veces más 
pequeña que la cuenca del río Nilo y un cau-
dal 200 veces menor que el del río Indo (Glo-
bal Runoff Data Centre, 2019). Incluso, desde 

hace décadas, se traslada agua de la cuenca 
del Mantaro para abastecer a la ciudad, y la 
disponibilidad de agua podría reducirse aún 
más por el cambio climático y la pérdida de 
glaciares. En este contexto, se requiere pro-
mover una cultura del agua para su uso res-
ponsable. Más aún, acciones como ampliar 
el tipo habitual de áreas verdes con pasto 
americano son reflejo de insostenibilidad ur-
bana, por el alto consumo hídrico, en lugar de 
emplear especies nativas mejor adaptadas 
al desierto. Así, una visión ambiental integral 
permite articular aspectos como clima, hi-
drografía, flora, usos del agua y áreas verdes, 
para promover estrategias como el reciclaje 
del agua y la valoración de la flora típica del 
desierto dentro de la ciudad.

A partir de los hallazgos de los ejemplos 
expuestos, se pone en evidencia que, bajo 
los objetivos de desarrollo urbano sosteni-
ble, es imprescindible incorporar el enfo-
que geográfico en el análisis y la gestión 
del espacio urbano. En especial, el análisis 
socioespacial y ambiental integral permite 
comprender mejor los procesos de desigual 
desarrollo social y las diversas dinámicas 
socioecológicas en el territorio para contri-
buir a ciudades sostenibles.
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