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Abstract– The objective of this systematic review was to analyze the 

body of scientific articles of a theoretical and empirical nature on the 

sustainable city over the last 10 years. From the systematization of 

the databases, we obtained: Scopus 721 articles, Redalyc 882 articles, 

Dialnet 623 articles, Scielo 673 articles, ProQuest 886 articles and 

Ebsco 941 articles and 50 scientific articles were selected. The 

inclusion criteria were the last 10 years, scientific articles, language, 

variable and open access. It is concluded that it is relevant to evaluate 

the social, economic and environmental impacts, seeking to ensure 

that the present and future generations can meet their needs. On the 

other hand, there is no model to follow to achieve a sustainable city. 

A sustainable city is a city resilient to the adverse impacts of climate 

change that identifies and reduces the vulnerabilities of its population 

and increases adaptive capacity, as well as optimally manages 

disaster risks. 
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Resumen– La presente revisión sistemática tuvo como objetivo 

analizar el conjunto de artículos científicos de naturaleza teórica 

y empírica sobre la ciudad sostenible en los últimos 10 años. De la 

sistematización de las bases de datos se obtiene: Scopus 721 

artículos, Redalyc 882 artículos, Dialnet 623 artículos, Scielo 673 

artículos, ProQuest 886 artículos y Ebsco 941 artículos y se 

seleccionaron 50 artículos científicos. El criterio de inclusión fue 

los 10 últimos años, artículos científicos, idioma, variable y libre 

acceso. Se concluye que resulta relevante evaluar los impactos 

sociales, económicas y medio ambientales buscando asegurar que 

la generación presente y las generaciones futuras puedan 

satisfacer sus necesidades. Por otro lado, no existe un modelo a 

seguir para lograr una ciudad sostenible. La ciudad sostenible es 

una ciudad resiliente a los impactos adversos del cambio climático 

que identifica y reduce las vulnerabilidades de su población e 

incrementa la capacidad adaptativa, así como gestiona 

óptimamente los riesgos de desastres. 

 
Palabras claves-- Ciudad Sostenible, Desarrollo Sostenible, 

Urban sustainability y Planning. 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

La ciudad analizada desde una visión estática aparece 

conformada por un sistema interrelacionado en el que en un 

entorno concreto concurren fuerzas motrices (sectores 

económicos y población) que ejercitan presiones sobre el 

medio (usos del territorio, consumo de recursos, residuos), 

forjando un estado (realidad del medio ambiente) y unos 

impactos (medioambientales, económicos y sociales), a los 

que se les da respuesta a través de políticas sectoriales. La 

ciudad es el hogar de todos sus habitantes: como el espacio 

“que construya desde hoy un futuro socialmente equilibrado, 

que permita una vida digna, justa y creativa, que respete la 

naturaleza” [1]. 

Una ciudad sostenible es una ciudad resiliente a los impactos 

adversos del cambio climático que identifica y reduce las 

vulnerabilidades de su población e incrementa la capacidad 

adaptativa, así como gestiona los riesgos de desastre [2]. 

La propuesta de la sostenibilidad ambiental urbana desde la 

década de los 70 ha estado promovida por cumbres 

internacionales cuyos propósitos han configurado la utopía de 

las últimas décadas. Las ciudades en el mundo buscan 

alcanzar esta utopía con medios diversos y con resultados 

muy disímiles. Lograr que la utopía de la ciudad ambiental 

sostenible sea una masiva realidad, depende en gran medida 

del efectivo y generoso compromiso de los países más 

desarrollados, que, con mayores logros, puedan contribuir 

con otras naciones que presentan menores avances. La 

sostenibilidad de todo el planeta está en manos del éxito del 

cumplimiento de esta utopía [3]. 

Por otro lado, las condiciones materiales de vida de la 

población en las grandes ciudades se han venido deteriorado. 

La concentración de habitantes en un espacio físico de las 

ciudades, la contaminación atmosférica, como producto del 

aumento en la circulación de los vehículos y de industrias 

contaminantes la generación de desechos sólidos (entre los 

llamados inertes), contaminación y integración del suelo 

agrícola a la ciudad por el proceso incontrolado de la 

urbanización, por otro lado, la devoración agigantad del 

territorio por los procesos de asentamiento y cambios en los 

usos del suelo, el consumo irracional de la energía por parte 

del modelo actual  de ciudad donde la concentración y 

centralización de servicios y la demanda de un mercado  que 

consume y desecha, por el otro, están actuando de manera 

negativa en el territorio y exigen hoy día carácter 

imprescindible de un nuevo paradigma de ciudad. Y sobre 

todo, dentro de este ámbito, como respuesta a la 

insostenibilidad actual de crecimiento metropolitano que 

precisa de un nuevo concepto de ciudad [2]. 

Por ello dentro de la investigación se formula la siguiente 

pregunta, ¿Qué se conoce sobre las ciudades sostenibles: 

perspectiva y reto en los últimos 10 años? 

La ciudad es un todo, es un sistema complejo, de forma que 

la intervención en una parte incide necesariamente en la 

ciudad en su conjunto. Ello coloca en primer plano al derecho 

de los ciudadanos, como ente colectivo, a ser parte en las 

decisiones que afecten a la ciudad, también obviamente, a las 

que afectan a la rehabilitación de sus viviendas, a la 

regeneración de los espacios públicos, de las infraestructuras, 

en busca de un espacio urbano que contribuya a realizar sus 

derechos de ciudadanía. Un espacio urbano como el descrito 

por Lefebvre, necesariamente ha de favorecer el desarrollo 

urbano sostenible, que integre los requerimientos 

ambientales, de la economía, sociales y culturales, un espacio 

en el que se puedan desarrollar derechos fundamentales como 

la participación, principios rectores, como la salud, la 

vivienda o el trabajo [4]. 

Cuyo objetivo es analizar el conjunto de artículos científicos 

de naturaleza de la variable ciudad sostenible: perspectiva y 

retos en los últimos 10 años. En tanto las características son 

los accesos a recursos públicos básicos, acciones de 

renovación urbana, reducción de emisión de 𝐶𝑂2, favorecer 

el comercio justo, reducir, reutilizar y reciclar. Para que una 

población sea sostenible es fundamental que las 

administraciones públicas y privadas ofrezcan servicios de 

calidad a sus ciudadanos y que la población sea consciente de 
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la necesidad de contribuir para conseguir un equilibrio entre 

el entorno y los recursos naturales. “Muchas ciudades se 

suman al reto de conseguir una población saludable. Pero a 

día de hoy no hay un modelo estándar a seguir, a pesar de que 

existen prototipos como son los edificios energéticamente 

eficientes y los espacios verdes” menciona [2]. Finalmente, el 

compromiso de los gobiernos con el desarrollo sostenible se 

materializó en los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODM) cuyo objetivo es mejorar la sostenibilidad de las 

ciudades, esta investigación analiza el compromiso de los 

gobiernos locales con el ODS indicando posibles mejoras con 

el objetivo de cumplir con la Agenda 2030[5]. 

 

II.  METODOLOGÍA 

Este estudio aplica el método de Revisión Sistemática de 

Literatura (RSL) este método alude a un proceso de 

identificar sistemáticamente y evaluar varios estudios del 

mismo tipo y con un objetivo común, constituye un método 

científico para resumir la literatura a partir de un protocolo 

específico que determina los estudios que se incluirán, el cual 

permite a otros investigadores reproducir el proceso [6]. 

En esta revisión sistemática se analizó y sintetizó la 

información encontrada en las investigaciones relacionadas 

con Ciudades Sostenibles en todas las ciudades del mundo 

entre el año 2012 y 2022. Scielo, Redalyc, Dialnet, Ebsco, 

ProQuest y Scopus; para la búsqueda se utilizaron las 

siguientes palabras claves, considerando los idiomas español 

e inglés: “Perspectivas de Ciudades Sostenibles”, “Visión de 

Ciudades Sostenibles”, “Ciudades Sostenibles del futuro”, 

“Sustainable AND Cities”, Vision of Sustainable Cities, 

Desarrollo Sostenible de ciudades al 2030, Casos de ciudades 

sostenibles, Perspectivas de ciudades sostenibles, 

Oportunidades y desafíos en Ciudades Sostenibles, evolution 

of Sustainable Cities, The best Sustainable City by 2022, 

Desarrollo AND Ciudades AND Sostenibles, Perception of 

Sustainable AND Cities, Integration of urban land. 

Se preseleccionaron en la búsqueda inicial 4,726 artículos 

relacionados, encontrados en las siguientes bases de datos; 

Ebsco, Scopus, Scielo, Redalyc, Dialnet, y ProQuest; para la 

búsqueda se utilizaron las siguientes palabras claves, 

considerando los idiomas español e inglés, se realizaron con 

términos relacionados a las preguntas de investigación, estas 

se describen a continuación (Fig. 1):  

 
Fig. 1 Artículos encontrados 

 

En la primera etapa, se recolectó un total de 4,726 artículos 

de las bases de datos de Ebsco; Scopus; Scielo; Redalyc; 

Dialnet; ProQuest. En la segunda etapa se excluyeron un total 

de 4,676 artículos, en la tercera etapa quedaron 50 artículos 

para utilizar. 

 

III.  RESULTADOS 

Los resultados de la revisión sistemática se partieron con la 

búsqueda de varios artículos científicos que cumplieron los 

criterios de inclusión, de un total de 4,766 artículos científicos 

obtenidos a través de las palabras claves para la búsqueda, 

siendo extraídos de repositorios de publicaciones científicas 

como: Ebsco; Scopus; Scielo; Redalyc; Dialnet; ProQuest, 

4,676 fueron descartados por tipos de documentos, por 

antigüedad, por pertinencia, finalmente seleccionamos 50 

publicaciones. 

Los artículos científicos fueron publicados durante el periodo 

2012-2022. Los resultados de esta revisión sistemática se 

describen de acuerdo al periodo de publicación, tópico o tema 

expuesto, enfoque de investigación y país donde fue realizado 

el estudio, y finalmente el repositorio de donde fueron 

consultados. En la Fig. 2 se muestra que la mayoría de los 

artículos investigados provienen del país de España.  
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Fig. 2 Porcentaje de artículos por país 

En la Fig. 3 se aprecia que Scopus tiene un porcentaje del 

30%, Ebsco 20%, Dialnet 19%, Scielo 16%, Redalyc 10% y 

ProQuest 5% estos representan las cantidades de artículos y 

revistas investigados. 

 

Fig. 3 Porcentaje de artículos según las bases de datos 

 

En la Fig. 4, se expone que el 64% de artículos científicos 

objeto de la revisión sistemática del presente estudio, fueron 

publicados durante el año 2021, 2020 con 10%, 2019 con 8%, 

2018, 2016 y 2014 representan un 4% de publicaciones, 

también tenemos los años 2017, 2013, 2012 con un 2%.  

Fig. 4 Artículos con rango de años 

Según la Fig. 5 podemos ver que la investigación es de 

enfoque mixto, teniendo cuantitativo con el porcentaje del 

36% y cualitativo con el 64%. 

 Fig. 5 Artículos de acuerdo al enfoque de la investigación 

 

Enfoque ético 

 

La ética como ciencia y filosofía de los aspectos de carácter 

moral, se constituye en un área del conocimiento que se aplica 

esencialmente a tópicos controvertidos, asiduos disensos y 

consensos sociales, en cuanto a las acciones llevadas a cabo 

por el ser humano, sean de orden individual o colectivo, la 

ética se torna indispensable, ya que las acciones conllevan 

consecuencias de manera directa o indirecta a otras personas, 

cercanas o distantes; por ende, comprende una significativa 

complejidad que se instituye como un dilema, debido a lo 

diverso de la cultura social en que se puede desenvolver este 

acto, pero particularmente por los deberes que se construyen 

y proyectan hacia las generaciones venideras [7]. En 

septiembre de 2015 la ONU aprobó la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. En teoría, esa agenda que coloca la 

dignidad e igualdad de las personas como centro de toda la 

actividad a favor del desarrollo [8]. 

 

Enfoque de ciudades sostenibles 

 

Cuando hablamos de ciudades sostenibles, nos referimos a 

ciudades resilientes, que puedan ofrecer calidad de vida a sus 

habitantes, manteniendo su capacidad de adaptación frente a 

cambios económicos, sociales o ambientales, sin poner en 

riesgo sus propios recursos. En efecto, este concepto implica 

una serie de variables que reflejan la complejidad de la ciudad 

y sus ciudadanos. Por un lado, se trata de garantizar 

infraestructura adecuada que se adapte al contexto de la 

ciudad; así como también, implica planificación y desarrollo 

urbano sostenido, que tome en cuenta criterios de resiliencia 

y gestión pública de manera participativa e inclusiva. La 

ciudad sostenible está en permanente construcción. No existe 

un solo modelo; sino que este va construyéndose, 

dependiendo de las necesidades de los ciudadanos y a través 

del involucramiento de los distintos actores de la ciudad; uno 

de los cuales es irrefutablemente la empresa. Por otro lado, 

cabe mencionar que los distintos enfoques se deben aprender 

a aplicar este concepto, para poseer ideas claras del 

significado de la sostenibilidad es un factor clave en su 

aplicación práctica en el urbanismo: enfoque ecologista, 

enfoque económico, enfoque sectorial, sostenibilidad como 

gestion [1], [3], [4], [9].  

En la tabla 1, se puede ver los principales enfoques de la 

ciudad sostenible, y conceptos de cada uno de ellos.  
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TABLA I 
ENFOQUE DE LA CIUDAD SOSTENIBLE 

 

Enfoque 

ecologista 

Enfoque 

económico 

Enfoque 

sectorial 

Sostenibilidad 

como gestión 

- Restringe el 
concepto a la 

sustentabilidad 

ecológica, su 
posición 

exclusivamente 

es que 
prevalezcan las 

condiciones 

indispensables 
para mantener 

la vida humana 

de hoy y del 
futuro. 

-. Crecimiento 

económico.  

- Protección del 
Medio 

ambiente. 

 - Idea de 
inversión (A fin 

de lograr un 

desarrollo 
sostenible).  

- 

Fortalecimiento 
de la 

competitividad 

Inversión 
privada en la 

naturaleza y 

biodiversidades 
y un descenso 

en términos 
absolutos de las 

emisiones 

peligrosas.  
 

- Este enfoque 

se limita sobre 

todo a planear 
adecuadamente 

las actividades 

a desarrollar, 
realiza planes 

diversos de uso 

de recursos 
naturales, 

efectúa 

estudios 
regionales de 

ordenamiento 

de ecosistemas, 
estudios de 

costo beneficio 

de proyectos de 
desarrollo, 

estudios de 
riesgo y de 

impacto 

ambiental. 

-. Este enfoque 

hace referencia a 

que la humanidad 
debe estar 

comprometida a 

utilizar y 
conservar la tierra 

como un buen 

administrador; 
Los riesgos 

medioambientales 

del crecimiento 
económico no se 

consideran 

insuperables. 

 

Propuesta de aplicación para ciudades sostenibles 

Las empresas son clave en una transformación ecológica que 

ponga freno al cambio climático (Tabla 2). Además de la 

implementación de la Agenda 2030 y de los acuerdos 

surgidos de cumbres mundiales como la COP25 de Madrid, 

las empresas pueden implantar proyectos cotidianos que 

mejoren su sostenibilidad. Por otro lado, la llamada Agenda 

2030 plantea objetivos que abarcan todas las esferas de la 

sostenibilidad, económica, social y ambiental, desde la 

reducción de la pobreza y el hambre, la igualdad de género, 

la energía no contaminante, la producción y el consumo 

responsables o el saneamiento del agua [10]–[14]. 

 
TABLA 2 

PROPUESTA DE APLICACIÓN PARA CIUDADES SOSTENIBLES 
Autor Año País Aporte 

[10] 2021 Grecia 

Plantea que los países de altos ingresos 
debieran aumentar su perspectiva sostenible, 

para lograr hacer una diferencia real en las 

condiciones de todas las ciudades, ayudando 
así a evitar desequilibrios que impacten en 

cualquier clase de daño posible (por ejemplo, 

la contaminación) y al mismo tiempo 
reafirmando la esencia ética de estas 

consideraciones. 

[14] 2021 Colombia 

Sugiere la promoción de una transformación 
cultural profunda en sus modos de ver, 

interpretar y sentir el mundo; y la 

consolidación de un cambio institucional que 
replantee los esquemas de acción colectiva 

que la han guiado. 

[11] 2020 Colombia 

Propone implementar medidas de 

aprovechamiento de aquellos residuos de 

construcción y demolición (RCD) que 
cuenten con características para su 

reutilización o reciclaje. De esta manera, se 

disminuye la cantidad de residuos dispuestos 
en rellenos sanitarios, aumentando la vida útil 

de los mismos. 

[12] 2014 México 

Propone que todos los estudiantes deben 
recibir formación en Competencias para la 

sostenibilidad si se requiere tener 

profesionales, en todos los ámbitos, que sepan 

enfrentarse a los problemas de 
insostenibilidad con los que se encontraran en 

el ejercicio de sus profesiones. 

[13] 2021 Francia 

Plantea una revisión teórica de la movilidad 
urbana sostenible en América Latina y el 

Caribe y se proponen elementos claves sobre 

el peatón dentro del sistema de movilidad 
urbana, así como el de actores sociales, 

tomadores de decisiones. 

 

Casos de implementación de ciudades sostenibles 

En la actualidad existen ciudades más sostenibles del mundo, 

donde sitúan a Londres en la primera posición del ranking 

mundial por ser una ciudad bien posicionada en casi todas las 

dimensiones, seguida de Nueva York por ser una ciudad 

comprometida con un gran número de iniciativas para 

posicionarse como líder en todas las dimensiones. También 

París es la ciudad de la luz está trabajando en el proyecto de 

arquitectura Paris Smart City 2050, en el que se planea 

construir edificios capaces de generar energías renovables, 

edificios bioclimáticos y de energía positiva para crear el 

perfil de una ciudad que represente el símbolo de la lucha 

contra el cambio climático. Finalmente tenemos a Tokio, una 

ciudad con una considerable influencia tecnológica en el 

escenario global, el concepto de ciudad inteligente ha 

cambiado con fuerza hacia la dimensión social en los últimos 

años. “Una ciudad sostenible es aquella que ofrece calidad de 

vida a sus habitantes sin poner en riesgo los recursos, ya que 

vela también por el bienestar de la humanidad futura y 

procura la justicia social” [11], [15], [16]. 

 

IV.  DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

Según el objetivo general, analizar el conjunto de artículos 

científicos de naturaleza de la variable ciudad sostenible: 

perspectiva y retos en los últimos 10 años., los resultados 

obtenidos en la Fig. 1 se muestra que la mayoría de artículos 

investigados provienen del país de España con un 22%, datos 

que según los hallazgos obtenidos por semejanza en los 

análisis de la base de datos de [17]–[20], determinaron que 

una ciudad sostenible es aquella que se autoabastece en 

materia de energía a través de recursos renovables y que 

utiliza los residuos que genera como materia prima para otros 

procesos. por el cual aceptamos el hallazgo de la ciudad 

sostenible y determinamos que fue diseñada para mejorar su 

impacto ambiental mediante la planificación y la gestión 

urbana.  

Es decir, la revisión sistemática está comprendida entre los 

años 2012 – 2022, donde se ha trabajado con un total de 50 

artículos, tal como se muestra en la tabla 2 de los resultados. 

Según los hallazgos analizados de [18], la ciudad sostenible 

es definido como una ciudad resistente a los impactos 

adversos del cambio climático que identifica y reduce las 

vulnerabilidades de su población e incrementa la capacidad 

adaptativa, así como gestiona los riesgos de desastre. Por otro 

lado, se determina que para que una población sea sostenible 

es fundamental que las administraciones públicas y privadas 

ofrezcan servicios de calidad a sus ciudadanos y que la 

población sea consciente de la necesidad de contribuir para 

conseguir un equilibrio entre el entorno y los recursos 

naturales [21], [24], [25] [26].  

Seguidamente, la exploración de los 50 artículos de la 

literatura científica nos sitúa en un contexto de enfoques y 

distintas perspectivas que se originan a lo largo de la vivencia 
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en el mundo, de tal manera la ética es la sustentabilidad que 

promueve la gestión participativa de los bienes y servicios 

ambientales de la humanidad para el bien común; la 

coexistencia de derechos colectivos e individuales; la 

satisfacción de necesidades básicas, realizaciones personales 

y aspiraciones culturales de los diferentes grupos sociales [8], 

[27], [35], [42], [48].  

En ese sentido, las características más importantes para 

considerar una ciudad sostenible es el bienestar de las 

personas, es por ello que la ciudad sostenible garantiza a sus 

habitantes educación de calidad, centros de salud adecuados, 

transporte público accesible, recogida de basuras, seguridad 

y buena calidad del aire, entre otros aspectos. Es decir, 

aquello que es indispensable para su supervivencia. La 

renovación del espacio público es fundamental, las ciudades 

sostenibles se oponen al consumo desmedido, así como las 

personas gestoras de la ciudad sostenible deben poner en 

marcha acciones pedagógicas para concienciar sobre la 

importancia del reciclaje y el consumo responsable [2], [30] 

[37], [45], [51].  

Así mismo, las perspectivas de la ciudad sostenible hacen un 

balance de los patrones de urbanización y desarrollo urbano 

en las economías en desarrollo y emergentes. También 

examina las diferentes intervenciones y políticas públicas que 

se han realizado y las posibles soluciones para promover 

ciudades competitivas, inclusivas, equitativas, sostenibles y 

resilientes [22], [28], [43], [50].  

Por otro lado, la ciudad sostenible afronta diversos retos muy 

fundamentales que convierten en vitales los principios de 

reaprovechar, reciclar, rediseñar y recuperar, así como los de 

reparar, redistribuir, reducir y reutilizar. tales principios 

resultan imprescindibles para repensar el funcionamiento de 

nuestros ecosistemas urbanos. Las ciudades no pueden ni 

deben continuar gestionándose como hasta ahora. Deben ser 

más eficientes, más limpias, sostenibles, saludables, 

inteligentes y de calidad [21], [32], [38], [46], [53]. 

El enfoque ético se fundamenta en los aspectos de carácter 

moral, se constituye en un área del conocimiento que se aplica 

esencialmente a tópicos controvertidos, asiduos disensos y 

consensos sociales, y cuando se menciona de ética en ciudad 

sostenible se hace referencia a las contaminaciones, 

descuidos de la ciudad [7], [29], [34], [41], [47]. Según este 

hallazgo podemos determinar que la ética es fundamental 

para la sustentabilidad que promueve la gestión participativa 

de los bienes y servicios ambientales de la humanidad para 

un bien común, es decir la coexistencia de derechos 

colectivos e individuales; la satisfacción de necesidades 

básicas y aspiraciones culturales de los diferentes grupos 

sociales. Estos autores mencionados coinciden con las 

fundamentaciones en cuanto al enfoque ético. 

El enfoque de ciudades sostenibles se fundamenta en 

mantener su capacidad de adaptación frente a cambios 

económicos, sociales o ambientales, es decir sin poner en 

riesgo sus propios recursos en bien de la sostenibilidad. 

Según los hallazgos analizados de [1], [3], [4], [9], estos son 

similares sus teorías en cuanto a cuidad sostenible, donde 

ellos determinan que no existe un solo modelo; sino que este 

va construyéndose dependiendo de las necesidades de los 

ciudadanos y a través del involucramiento de los distintos 

actores de la ciudad; uno de los cuales es irrefutablemente la 

empresa. Con este hallazgo se determina que una ciudad 

sostenible se va construyendo al pasar de los años, y en su 

mayoría depende de la concientización de las empresas [31], 

[39], [49].  

Propuesta de aplicación para ciudades sostenibles según el 

análisis en resultado son sugerencias, propuestas de proyectos 

cotidianos que mejoren su sostenibilidad, es decir 

implementando objetivos que abarcan los ámbitos de la 

sostenibilidad, económica, social y ambiental. Seguidamente 

según los hallazgos que se asemejan al enfoque son de los 

autores, [23], [14], [11], [12], [13], quienes en su aporte 

sugieren implementar medidas de aprovechamiento de 

aquellos RCD que cuenten con características para su 

reutilización o reciclaje, como también plantean que de los 

países de altos ingresos deberían aumentar para lograr hacer 

una diferencia real en las condiciones de todas las ciudades, 

de esta manera se evitaría la contaminación, finalmente uno 

de las propuestas es que todos los estudiantes tendrían que 

recibir formación en competencias para la sostenibilidad si se 

requiere tener profesionales, en todos los ámbitos. Estos 

hallazgos nos concuerdan con el objetivo y demás puntos 

analizados dentro del análisis sistemático [33], [40], [52].   

Finalmente tenemos los casos de implementación de ciudades 

sostenibles que se consideran a los primeros países más 

sostenibles del mundo, donde se menciona a Londres, Nueva 

York, París y Tokio, los autores quienes en tus 

investigaciones coinciden con su teoría en cuanto a la 

implementación de ciudades sostenibles son [15], [16], [11], 

[36], [44], quienes refirieron que existen tres criterios 

fundamentales para lograr una ciudad sostenible como social, 

medioambiental y económico, tanto por separado como en su 

unión. Finalmente cabe mencionar que Londres es el primer 

país considerado una ciudad sostenible y segura por su baja 

criminalidad, es destacado sus sistemas de salud, educación y 

demás. 

 

Conclusiones 

En relación al objetivo general, el análisis del conjunto de 

artículos científicos de naturaleza de la variable ciudad 

sostenible: perspectiva y retos en los últimos 10 años, se 

concluye que resulta relevante evaluar los impactos sociales, 

económicas y medio ambientales ya que con el análisis se 

busca asegurar que la generación presente y las generaciones 

futuras puedan satisfacer sus necesidades más básicas 

abordando aspectos de la esfera social, económica y 

ambiental. Por otro lado, no existe un modelo a seguir para 

lograr una ciudad sostenible y que esto debe desarrollarse con 

el paso de los años y que las empresas tienen la mayor 

responsabilidad de ello.  

En la literatura desarrollado se presentaron dificultades de 

para determinar los enfoques, por el mismo hecho que carece 

de estudios similares, el desarrollo de la investigación es en 

base a los autores analizados. 

La ciudad sostenible es una ciudad resiliente a los impactos 

adversos del cambio climático que identifica y reduce las 

vulnerabilidades de su población e incrementa la capacidad 

adaptativa, así como gestiona los riesgos de desastre. 

Por otra parte, la inestabilidad que genera la ciudad dispersa, 

la ha de contrarrestar con una mayor aportación de energía y 

de recursos, ya que los circuitos de regulación se han de crear 

expresamente, cosa que no sucede en la ciudad compacta y 

diversa. Como ya se ha comentado, los sistemas compuestos 

por partes heterogéneas comprenden más circuitos 

recurrentes reguladores. 
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Seguidamente, en la actualidad, la idea del desarrollo 

sostenible, que propone crecer económicamente con equidad, 

sin dañar los ecosistemas y superando la pobreza, es una 

referencia obligada en las diversas actividades y disciplinas 

Es necesario fijar una estrategia que incluya la misión, visión 

y objetivos que se pretenden alcanzar. Es en ese escenario en 

el que la innovación y la incorporación de las TIC para 

obtener información y ofrecer respuestas eficientes cobra 

sentido. 

En el enfoque ético se consideran los derechos fundamentales 

predicables que promueve la dignidad humana como el valor 

más alto y condición fundamental para reconstruir las 

relaciones del ser humano con la naturaleza. 

En el enfoque de ciudades sostenibles se fundamentan de 

acuerdo a los análisis de la base de datos donde una ciudad 

sostenible se basa en impulsar el desarrollo de todos los 

ciudadanos mientras se incrementa la eficiencia del uso de 

recursos y reducir los impactos ambientales negativos. 

En la propuesta de la aplicación para ciudades sostenibles es 

fundamentada de acuerdo a la base de datos donde diversos 

autores sugieren nuevos y mejores proyectos para lograr una 

ciudad sostenible, donde cada ciudad debe cumplir con unos 

principios de eficiencia energética y sostenibilidad que 

consigan el equilibrio entre el entorno y los recursos 

naturales. 

Finalmente, en los casos de implementación de ciudades 

sostenibles es sustentando de acuerdo a la base de datos 

analizado, donde se consideran las primeras ciudades más 

sostenibles del mundo. 
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