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Resumen

La investigación tuvo como propósito examinar la gestión participativa en temas medioambientales y el desarrollo
sostenible en un gobierno local del distrito de Pueblo Nuevo, Chincha, durante el periodo 2021-2024. Se enmarcó
dentro del paradigma Interpretativo-Naturalista, utilizando un enfoque cualitativo, de tipo básico, con un nivel
descriptivo y un diseño Fenomenológico-Hermenéutico. Los participantes incluyeron funcionarios municipales,
trabajadores ediles, residentes, ĺıderes comunitarios y un experto en medio ambiente. La principal técnica em-
pleada fue la entrevista en profundidad, acompañada de una gúıa de entrevista como instrumento. Se aseguraron
criterios de rigurosidad cient́ıfica, tales como credibilidad, transferibilidad y confirmabilidad. Los datos fueron ana-
lizados a través de la identificación de categoŕıas y subcategoŕıas con el uso de Atlas.ti. Los resultados indican que
tanto la gestión participativa ambiental como el desarrollo sostenible se concentran en la parte central del distrito,
dejando desatendidas las zonas periféricas. Esto refleja una distribución inadecuada del presupuesto municipal,
que no satisface las necesidades de toda la población. La existencia de áreas con altos ı́ndices de pobreza revela
una centralización de la participación del gobierno local, que requiere una mayor intervención para enfrentar esta
situación y reducir la contaminación ambiental, principalmente derivada del manejo ineficiente de residuos sólidos.
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Abstract

The purpose of the research was to examine the participatory management of environmental issues and sustaina-
ble development in a local government of the district of Pueblo Nuevo, Chincha, during the period 2021-2024. It
was framed within the Interpretative-Naturalistic paradigm, using a qualitative approach, of a basic type, with a
descriptive level and a Phenomenological-Hermeneutic design. Participants included municipal officials, municipal
workers, residents, community leaders and an environmental expert. The main technique used was the in-depth
interview, accompanied by an interview guide as an instrument. Criteria of scientific rigor, such as credibility,
transferability and confirmability, were assured. The data were analyzed through the identification of categories and
subcategories using Atlas.ti. The results indicate that both environmental participatory management and sustaina-
ble development are concentrated in the central part of the district, leaving the peripheral areas unattended. This
reflects an inadequate distribution of the municipal budget, which does not meet the needs of the entire population.
The existence of areas with high poverty rates reveals a centralization of local government participation, which
requires greater intervention to address this situation and reduce environmental contamination, mainly derived
from inefficient solid waste management.
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Revista de Climatoloǵıa Edición Especial Ciencias Sociales, Vol. 23 (2023) 4452

1. Introducción
A nivel global, la contaminación ambiental sigue siendo un problema que se agrava con el tiempo. Natale et al.
(2022) destacan la importancia de reflexionar sobre la toma de decisiones comunitarias para enfrentar los desastres
naturales resultantes de la degradación ambiental. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2018), la
contaminación contribuye a aproximadamente 4,2 millones de muertes anuales, con el 91 % de estas ocurrien-
do en páıses menos desarrollados. Este fenómeno ha generado transformaciones y conflictos socioambientales,
económicos, culturales y poĺıticos, como señalan Quispe-Mamani et al. (2022), aumentando la vulnerabilidad de
la población mundial frente a la naturaleza. Aunque históricamente se buscaba una coexistencia armoniosa en-
tre la humanidad y la naturaleza, hoy prevalece una lógica de explotación. En América Latina, las autoridades
locales tienen la responsabilidad de liderar la respuesta a la creciente crisis ambiental. Como intermediarios di-
rectos entre la población y los problemas ambientales, deben promover una gestión participativa que impulse el
desarrollo sostenible. Cornejo-Vásconez et al. (2022) subrayan la importancia de evaluar los daños ambientales
mediante el análisis de impactos como la visibilidad y la lluvia ácida. Una gestión eficaz requiere una poĺıtica de
comunicación interna sólida que facilite la coordinación entre los distintos actores. Sapians et al. (2018) afirmaron
que la participación social es clave para la toma de decisiones democráticas y el desarrollo comunitario, siendo
la colaboración un pilar esencial para el cambio social y el bienestar colectivo. En Perú, las municipalidades
tienen la responsabilidad de desarrollar instrumentos y gestionar proyectos que involucren a la comunidad en la
protección y conservación del medio ambiente, fomentando aśı un sentido de responsabilidad compartida frente
a los problemas ambientales. Francisco et al. (2020) destacan que las autoridades municipales deben promover
proyectos orientados a la protección ambiental. Tovar et al. (2019) añaden que los municipios tienen diversas
responsabilidades en la gestión ambiental, como la administración tributaria y la regulación de actividades con
impacto ambiental, incluyendo la publicidad exterior y el uso del espacio urbano. Estas acciones no solo generaŕıan
mayores ingresos tributarios, sino que también corregiŕıan malas prácticas ciudadanas, promoviendo una cultura
de cuidado ambiental.

La gestión participativa municipal debe conducir a un crecimiento sostenible, integrando la administración de
recursos naturales con poĺıticas públicas adecuadas que equilibren conservación y desarrollo, teniendo en cuenta
las necesidades futuras. Esto resalta la importancia de un manejo adecuado de los recursos naturales y la biodiver-
sidad, incentivando la participación comunitaria en el desarrollo sostenible y mejorando la calidad de vida. Según
Santana et al. (2019), la organización comunitaria es crucial para el desarrollo social, ya que permite aprovechar
los recursos locales y el potencial de los territorios. El desarrollo se basa en la integración y el trabajo en equipo
dentro de la comunidad. En el distrito de Pueblo Nuevo, provincia de Chincha, región Ica, existe un notable
problema medioambiental derivado de actividades humanas y empresariales, lo que requiere un análisis profundo.
La investigación se centra en la comprensión de la gestión participativa ambiental y el desarrollo sostenible en la
municipalidad de Pueblo Nuevo durante el peŕıodo 2021-2023. Se plantean tres preguntas espećıficas: a) ¿Cómo
se gestiona participativamente los recursos naturales y se impulsa el desarrollo sostenible en Pueblo Nuevo?, b)
¿Cómo se comprende la gestión de la calidad ambiental y el desarrollo sostenible en el distrito?, y c) ¿Cómo se
explica la gobernanza ambiental en relación con el desarrollo sostenible en la municipalidad?.

Teóricamente, la investigación es relevante por su aporte al conocimiento sobre la gestión ambiental municipal con
participación ciudadana, en un contexto donde la contaminación es una preocupación clave debido a actividades
humanas. Metodológicamente, el estudio evaluará cómo los enfoques cualitativos pueden generar conocimiento
sobre el problema medioambiental que afecta a la población y el rol del gobierno local en la preservación del
medioambiente y la salud comunitaria. Prácticamente, la investigación propondrá acciones que el municipio podŕıa
adoptar para mejorar el bienestar de la población, a través de una gestión ambiental efectiva. El objetivo general
es analizar la gestión participativa ambiental y el desarrollo sostenible en la municipalidad de Pueblo Nuevo,
mientras que los objetivos espećıficos se enfocan en explicar y comprender la gestión de recursos naturales, la
calidad ambiental, y la gobernanza ambiental en el distrito.

2. Bases teóricas de la investigación
Existen investigaciones respecto a la gestión ambiental desde los gobiernos municipales y el desarrollo sostenible.
En el ámbito nacional se tienen los estudios de Blas et al. (2022) cuyos reportes indican que en el Perú la
gestión ambiental para una sociedad sostenible enfrenta muchos desaf́ıos; si bien se tiene la oportunidad juŕıdica
y poĺıtica para diseñar acciones públicas a través de los gobiernos se requiere cambios culturales intensos a
través de campañas de formación y capacitación ciudadanas en directa relación con los gobernantes respecto a la
importancia de reconvertir y construir ciudades sostenibles que den aseguramiento a las nuevas generaciones para
vivir en armońıa con la naturaleza.

En tanto, la investigación de Gamarra (2022) respecto a la comprensión de cómo las comunidades nativas del Bajo
Urubamba vienen gestionando reportó que existen condiciones favorables para la conformación de asociaciones
autogestionarias para el manejo y gestión ambiental que perduren en el tiempo de manera sostenida. Las familias



4453 Revista de Climatoloǵıa Edición Especial Ciencias Sociales, Vol. 23 (2023)

de las comunidades toman acuerdos informales y formales direccionadas al desarrollo de la vida en comunidad con
interrelación a la preservación del medioambiente y la accesibilidad a los recursos naturales que estas dependen.
La conformación de asambleas comunales con sus reglamentos y principios de respeto a la naturaleza da la
oportunidad para contribuir al desarrollo sostenible.

La investigación efectuada por Ortega et al. (2021) en la ciudad de Huánuco reportó que, frente a la contaminación
ambiental en zonas vulnerables es preciso que la población tenga pleno conocimiento sobre el problema y, según los
resultados, las personas tienen un conocimiento promedio sobre temas medioambientales lo que permite una me-
diana interacción en los procesos para una buena gestión de la sostenibilidad y sustentabilidad en las instituciones
públicas y privadas. En tanto, la investigación sobre gestión ambiental estatal frente al conflicto socio-ambiental
en “T́ıa Maŕıa” por parte de Ugarte (2020) reportó la existencia de deficiencias en la capacidad de gestión por
parte del Estado frente a los conflictos sociales y ambientales en una zona minera extractiva; a ello se suma la
desarticulación y centralismo por parte del gobierno, pérdida de la imparcialidad, carencia de capacidades legales
y administrativas, falta de capacidad para canalizar las demandas socio-ambientales y una gestión deficiente de
las organizaciones pertinentes.

La investigación de Vergara-Romero et al. (2020) reportaron que el desarrollo de manera sostenible en Perú
requiere urgentemente la integración de poĺıticas públicas a nivel macro, mediante el cual se lograŕıan el uso y
conservación de los recursos naturales de manera óptima en concordancia con los acuerdos multilaterales nacionales
e internacionales en temáticas medioambientales en donde se incluyen aspectos asociados al cuidado del planeta,
en la biodiversidad, el cambio climático, entre otros.

En lo que corresponde al contexto internacional se tienen varias investigaciones, como es el caso de Jianrui et
al. (2023) que reportó la importancia de la gestión ambiental por parte del gobierno local que muestra eficiencia
técnica de conversión de residuos sólidos en enerǵıa que constituye una contribución a la sostenibilidad hoĺıstica del
ecosistema urbano y mejora significativamente los subsistemas naturales, económicos y sociales, lo que se traduce
en la opción ventajosa de estrategia edil de conversión de residuos sólidos de las municipalidades en enerǵıa. La
investigación de Rawef & Rafizul (2023) reportó que un enfoque sostenible de planificación de residuos sólidos
urbanos (RSU) para la ciudad de Khulna debe incluir tecnoloǵıas pioneras que permitirán lograr la sostenibilidad
y los objetivos de desarrollo sostenible (ODS). La poĺıtica municipal de gestión debe ser reforzada con poĺıticas
que permitan mejorar la capacidad de reciclado, de recogida, de un compostaje extensivo, recuperación de residuos
en vertederos para generar electricidad. Se concluye que la conversión de residuos sólidos en enerǵıa constituye
una fuente de sostenibilidad que beneficia a la población.

La investigación de Gabor et al. (2023) reportó la generación de residuos sólidos por la presencia de turis-
tas/pernoctadores tiene un impacto negativo en la contaminación ambiental y sobre la gestión ambiental munici-
pal que ve redoblada la capacidad de intervención por el incremento significativo de la presencia de personas en
determinados lugares. De otro lado, la mejora de los indicadores de economı́a circular (consumo de enerǵıas reno-
vables), fuentes y usos circulares de materiales, tiene un impacto positivo en la gestión de residuos y la reducción
de la contaminación del medioambiente en páıses europeos.

La investigación de Fernandes et al. (2021) reportó que la búsqueda del desarrollo de manera sostenible surgió
en principio como un movimiento sociopoĺıtico sobre la base de una serie de interrogantes y preocupaciones
surgidos a nivel internacional para hacer frente a la contaminación de entornos naturales como resultante de las
actividades industriales. A partir de esto se establecieron cambios importantes en las poĺıticas a nivel internacional
y nacional lo que permitió la construcción de marcos juŕıdicos y aparatos institucionales con sistemas de gestión
ambiental que están consolidando una agenda ambiental internacional. En tanto, el estudio de López y Pinkus
(2020) reportó que sumado a la falencia de herramientas de evaluación que involucren aspectos de impacto de la
dimensión biocultural se determina que hay una tendencia de privilegiar una valoración de carácter mercantilista
de proyectos relacionado a la gestión medioambiental. De acuerdo al estudio, los proyectos medioambientales no
están exentos de la influencia del mercantilismo.

La contaminación ambiental derivada de las actividades humanas causa daños significativos y pone en riesgo
la capacidad de mantener un entorno saludable (Bravo, 2020). Dada la magnitud de este problema global, es
responsabilidad de todos proteger y preservar el medioambiente, ya que el planeta es nuestro hogar común.
Aunque todos deben asumir su papel en la crisis ambiental, es fundamental que las autoridades de organizaciones
públicas y privadas lideren estas acciones.

En cuanto a la gestión participativa, López y Pinkus (2022) definen la gestión ambiental municipal como el proceso
continuo de administrar los recursos y guiar los procesos culturales del municipio para lograr la sostenibilidad. Esta
gestión incluye la promoción de actitudes y valores que favorezcan el medioambiente y la mitigación del deterioro
ecológico. Según Sepúlveda (2008), la gestión para la sostenibilidad enfatiza el respeto a los procesos naturales
y busca cambiar los comportamientos, patrones de consumo y poĺıticas públicas para lograr una sociedad más
justa e inclusiva. Las subcategoŕıas de la gestión participativa ambiental municipal incluyen: gestión de recursos
naturales, gestión de la calidad ambiental y gobernanza ambiental. El Ministerio del Ambiente (2018) detalla que
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la gestión de recursos naturales abarca la administración de la biodiversidad y las áreas forestales para mejorar
la calidad de vida. La gestión de la calidad ambiental se enfoca en la supervisión de los recursos naturales, como
aire, agua y suelo, aśı como la gestión de desechos sólidos. La gobernanza ambiental implica la coordinación con
asociaciones e instituciones, la formación de ciudadanos conscientes del medioambiente, y la creación de poĺıticas
y normativas ambientales.

Los residuos sólidos urbanos, una mezcla de desechos generados por los residentes, representan una amenaza
significativa si no se gestionan adecuadamente (Nanda y Berruti, 2021a). Con una generación global de aproxi-
madamente 2 billones de toneladas de residuos, que se prevé aumente a 3.400 millones de toneladas para 2050
(Nanda y Berruti, 2021b), la escasez de enerǵıa es otro desaf́ıo para el desarrollo sostenible (Choudhary, 2017).
La urbanización creciente incrementa la demanda de enerǵıa, superando la capacidad de generación (Rajpoot et
al., 2023). Por ello, los residuos sólidos se están utilizando como fuentes alternativas de enerǵıa para enfrentar
los desaf́ıos ambientales y energéticos (Sinha et al., 2023b). La conversión de residuos sólidos en enerǵıa se plan-
tea como una estrategia para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible mediante la selección de tecnoloǵıas
amigables con el medioambiente (Bronner et al., 2022; Sinha et al., 2023c).

En el contexto del desarrollo sostenible (DS), las definiciones conceptuales destacan la importancia de mejorar
la biodiversidad del planeta de manera continua, requiriendo la concientización pública sobre la protección del
medioambiente (Posso Pacheco et al., 2022). Es crucial que se tomen acciones inmediatas tanto a nivel social
como poĺıtico para establecer poĺıticas públicas medioambientales que prevengan la destrucción de la vida en el
planeta (Vidal, 2019). Javier-Silva (2022) enfatiza la necesidad de abordar nuevos enfoques para resolver problemas
medioambientales y corregir ineficiencias e inequidades que contribuyen al deterioro ecológico.

Benavides Gallego (2022) señala que la definición más amplia del desarrollo sostenible se basa en los Objetivos del
Desarrollo Sostenible (ODS), que ofrecen un marco para resolver problemas globales y entender las interacciones
entre sistemas sociales, económicos y ambientales (Blanco, 2020). El objetivo principal es erradicar la pobreza
extrema mediante la implementación de poĺıticas públicas que satisfagan las necesidades básicas y preserven el
medioambiente (Mosquera y Gonzáles, 2020). Los ODS al 2030, surgidos de la Conferencia de las Naciones Unidas
en Ŕıo de Janeiro en 2012, establecen una hoja de ruta para reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida,
planteando desaf́ıos significativos en términos institucionales y de poĺıticas (PNUD, 2020).

Las subcategoŕıas del DS son económica, social y ambiental. La subcategoŕıa económica se refiere a la gestión
de recursos naturales para garantizar la sostenibilidad del proceso económico, considerando la administración
eficiente de estos recursos para la producción y distribución equitativa de bienes y servicios (Riestra y Lucas,
2018). La subcategoŕıa social busca mejorar la calidad de vida y superar la pobreza, integrando aspectos sociales
y culturales en el desarrollo (Riestra y Lucas, 2018). La subcategoŕıa ambiental se centra en la preservación y uso
racional de los recursos naturales, garantizando la sostenibilidad del entorno (Riestra y Lucas, 2018).

En el ámbito tuŕıstico, la industria, intensiva en carbono, está vinculada a las emisiones de CO2 y a la conta-
minación del agua y del suelo, generando un impacto creciente en la huella ecológica (Leitao y Lorente, 2020;
Sharif et al., 2020a; Campos, 2021; Pata y Balsalobre-Lorente, 2022). La creciente actividad tuŕıstica ha planteado
retos significativos para la gestión de residuos sólidos y la planificación de poĺıticas municipales para minimizar
el impacto ambiental (Balsalobre-Lorente et al., 2021). La digitalización y los avances técnicos ofrecen nuevas
oportunidades para la gestión sostenible del turismo, pero también requieren medidas de gestión de riesgos debido
a la alta concentración de turistas y sus impactos ambientales (Surugiu et al., 2023; Banescu et al., 2021; Sharif
et al., 2020b; Bekun et al., 2021; Shah et al., 2022).

3. Metodoloǵıa
Tipo de investigación

La investigación corresponde al tipo básico en razón que permite el incremento de conocimientos cient́ıficos teóricos
aplicando para tal fin el procedimiento de análisis de los resultados con el propósito de contribuir el avance de
la ciencia de modo tal que al no tener ejecución de manera inmediata puede, si se aborda, generar información
que se puedan explicar y comprender los fenómenos de estudio y se puede desarrollar novedosas teoŕıas para su
posterior aplicación (Behar, 2018). El diseño que se asumió fue el Hermenéutico, cuya naturaleza es interpretar de
cómo se realiza la gestión participativa ambiental por parte del municipio del distrito de Pueblo Nuevo, Chincha
y la vinculación al desarrollo sostenible. Rodŕıguez (2019) sostiene que este tipo de diseño de estudio busca la
interpretación de los fenómenos naturales y sociales a través de la aplicación de una diversidad de instrumentos
de recolección de información.

Escenario de estudio y participantes

La investigación se ejecutó en la municipalidad distrital de Pueblo Nuevo, Chincha, región Ica. El escenario
espećıfico fue el gobierno local del distrito de Pueblo Nuevo, Chincha en el periodo 2021-2023.
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Los participantes fueron los siguientes: En el distrito de Pueblo Nuevo, ubicado en la provincia de Chincha, región
Ica, se encuentran varios actores clave vinculados a la gestión y protección del medioambiente. Entre ellos se
encuentran:

• El Alcalde del distrito de Pueblo Nuevo, quien lidera las iniciativas locales y toma decisiones estratégicas para
el desarrollo y la sostenibilidad ambiental de la región.

• Los funcionarios del municipio distrital de Pueblo Nuevo, que están encargados de implementar y supervisar
las poĺıticas y actividades relacionadas con el medioambiente.

• Los trabajadores de la institución edil de Pueblo Nuevo, especializados en funciones ambientales, que llevan a
cabo las tareas diarias y operativas para asegurar el cumplimiento de las normativas y prácticas medioambientales.

• Los pobladores del distrito de Pueblo Nuevo, quienes están directamente afectados por las poĺıticas y prácticas
ambientales y cuya participación y concientización son cruciales para el éxito de las iniciativas locales.

• Los dirigentes vecinales del gobierno local, que representan a las comunidades y colaboran en la toma de
decisiones y en la promoción de acciones medioambientales.

• Los especialistas medioambientales del distrito, quienes aportan su conocimiento técnico y asesoŕıa para abordar
los desaf́ıos ambientales espećıficos de la región.

Técnicas e instrumentos de recolección de datos

Se empleó como técnica la entrevista semiestructurada para la recopilación de datos respecto a las categoŕıas
y subcategoŕıas investigadas. La técnica, es decir, el procedimiento permitió la identificación de los códigos en
las respuestas de los entrevistados respecto a las categoŕıas y subcategoŕıas, aśı como aquellas emergentes que
aparecen en el proceso del estudio con el propósito de construir el constructo teórico sobre la base de los resultados
y conclusiones. Al respecto, Grande et al. (2014) refieren que las entrevistas en profundidad constituyen un método
primario que permite obtener información a través de la aplicación a un grupo de personas o documentos, aśı
como otras formas de investigar mediante la articulación de preguntas.

4. Resultados y discusión

Figura 1: Gestión participativa ambiental municipal en el distrito de Pueblo Nuevo, Chincha.

La investigación evidencia que la categoŕıa ”gestión participativa ambiental municipal”se relaciona con subcate-
goŕıas como la gestión de residuos naturales, la gestión de la calidad ambiental y la gobernanza ambiental. Los
entrevistados, especialmente aquellos vinculados directamente al gobierno local de Pueblo Nuevo, en la provincia
de Chincha, Ica, destacan la planificación del uso del suelo, la gestión del agua y la conservación de la biodiversi-
dad como elementos clave. En sus respuestas, mencionan prácticas sostenibles, como el riego nocturno de plantas
para conservar agua potable y el uso de hojas secas de podas para compost en el vivero municipal. Además, se
están implementando sistemas de enerǵıa solar para el alumbrado público. Sin embargo, los residentes y dirigentes
vecinales ajenos al gobierno local perciben que estas acciones están centralizadas en el área urbana, dejando de
lado las periferias donde el desarrollo económico y social es menor, lo que sugiere una gestión ambiental desigual.
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Los hallazgos coinciden con la investigación de Blas et al. (2022), que resalta los desaf́ıos en la gestión ambiental en
Perú, aśı como la necesidad de cambios culturales para lograr ciudades sostenibles. Arce (2022) señala que, aunque
la gestión forestal en Perú enfrenta dificultades, contribuye al crecimiento económico y sostenible, destacando el
enfoque mercantilista en la gestión de recursos naturales. Gamarra (2022) muestra que las comunidades nativas
del Bajo Urubamba gestionan de manera sostenible a través de acuerdos comunales, mientras que Canaza et
al. (2019) subraya la urgencia de abordar el cambio climático mediante soluciones educativas para fomentar la
conciencia ecológica.

En la subcategoŕıa ”gestión de la calidad ambiental”, los entrevistados destacan la segregación de residuos en la
fuente, la creación de biohuertos escolares y la generación de franjas verdes como acciones clave. Sin embargo, estas
prácticas parecen más efectivas en el área central del distrito que en las periferias. Estos resultados son congruentes
con los de Valverde-Ortiz et al. (2021), quienes subrayan la importancia de la participación comunitaria en la
gestión ambiental para reducir la contaminación, y con Garćıa Huamani et al. (2021), quienes destacan la utilidad
del e-government en la gestión ambiental. Mendoza et al. (2021) concluye que la gestión de recursos naturales
puede impulsar el desarrollo local, mientras que Maquera et al. (2019) y Fernandes et al. (2021) resaltan el papel
del turismo rural y la poĺıtica ambiental en el desarrollo sostenible.

En la subcategoŕıa ”gobernanza ambiental”, se observa un enfoque sistemático y jerárquico en la implementación
de normas ambientales, destacando programas como Educca. Briceño (2021) también señala que los gobiernos y
organizaciones están adoptando modelos sostenibles frente a la crisis ambiental, mientras que Suárez-Amaya et
al. (2021) y Ganga-Contreras & Gonzáles (2020) resaltan la importancia de la gestión ambiental para abordar
problemas globales como la pobreza y el cambio climático. Vergara-Romero et al. (2020) enfatizan la necesidad
de integrar poĺıticas públicas para el uso sostenible de los recursos naturales, mientras que Jianrui et al. (2023) y
Rawef & Rafizul (2023) destacan la conversión de residuos sólidos en enerǵıa como una estrategia clave para la
sostenibilidad urbana. En conjunto, los resultados respaldan la visión ambientalista, que busca conservar el medio
biof́ısico en un marco antropocéntrico, según Muñoz y Santacruz (2022). Este enfoque se relaciona con la ecoloǵıa
poĺıtica, que según Svarstad et al. (2018), resalta el papel del poder poĺıtico en la gestión ambiental y critica la
explotación desmedida de recursos naturales por parte de corporaciones, destacando la importancia de vincular
las relaciones de poder con la sostenibilidad ambiental.

Figura 2: Desarrollo sostenible en el distrito de Pueblo Nuevo, Chincha.

Los resultados de la investigación sobre desarrollo sostenible muestran su relación con tres subcategoŕıas principa-
les: desarrollo económico, social y medioambiental. En cuanto al desarrollo económico, los entrevistados (funcio-
narios, trabajadores y especialistas del gobierno local) indican que, después de la pandemia, el distrito de Pueblo
Nuevo ha comenzado a recuperarse mediante la reactivación económica. Esto se ha logrado principalmente a
través del comercio en los mercados locales y la promoción de eventos sociales. Sin embargo, a pesar de la asigna-
ción presupuestal, los recursos no son suficientes para cubrir todas las necesidades, especialmente en áreas menos
desarrolladas social y económicamente. Esto coincide con estudios previos que evidencian la limitada capacidad
de gestión por parte del Estado en otros contextos, como lo señala Ugarte (2020), quien identificó deficiencias en
la gestión estatal frente a conflictos socioambientales. Otros estudios, como el de Machaca (2020), también
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subrayan la influencia de variables socioeconómicas en la gestión ambiental, aunque en contextos diferentes.

En cuanto al desarrollo social, la gestión edil muestra ser un proceso lento y sistemático, afectado por la falta de
tiempo y participación de la ciudadańıa, a pesar de los esfuerzos municipales. Existe una percepción de debilidad
organizacional y un rezago generacional en las dirigencias, lo que debilita el trabajo social planificado. Estos
resultados están alineados con investigaciones que abogan por una mayor reflexión sobre el papel de las redes
comunitarias y la participación ciudadana en las poĺıticas públicas, como lo reportan Natale et al. (2022) y
Huete-Garćıa y Merinero-Rodŕıguez (2022).

En cuanto al desarrollo medioambiental, la gestión edil en Pueblo Nuevo es considerada parcial. Aunque se están
realizando esfuerzos para implementar poĺıticas medioambientales, aún se enfrentan problemas como la falta de
cultura ambiental en la población. Los resultados reflejan similitudes con estudios como el de Galindo (2020), que
encontró una participación limitada de la población en la gestión ambiental en otros distritos. Además, estudios
como el de Ortega et al. (2021) subrayan la necesidad de mejorar el conocimiento y la participación ciudadana en
temas medioambientales para garantizar una gestión sostenible.

Finalmente, los resultados de la investigación se alinean con enfoques cient́ıficos sobre justicia social y equidad en la
distribución de recursos naturales, destacando la necesidad de equilibrar el desarrollo económico con la protección
del medioambiente (Panduro y Mancilla, 2014 ; Riechmann , 2003). Estos enfoques subrayan la importancia de un
manejo ambiental justo y equitativo, que tenga en cuenta las limitaciones del planeta y la necesidad de conservar
los ecosistemas naturales.

5. Conclusiones
La gestión participativa ambiental y el desarrollo sostenible en el distrito de Pueblo Nuevo están mayormente
concentrados en la parte central, dejando las zonas periféricas desatendidas, lo que evidencia una distribución
desigual del presupuesto municipal. Esta centralización de esfuerzos no solo perpetúa la pobreza extrema en las
áreas menos atendidas, sino que también limita la capacidad del gobierno local para abordar de manera efectiva
la contaminación ambiental, particularmente la relacionada con los residuos sólidos. Aunque la municipalidad
de Pueblo Nuevo ha establecido mecanismos de supervisión ambiental a través de su subgerencia de Desarrollo
Ambiental, su impacto es limitado principalmente a la zona central del distrito. La insuficiente atención en las
áreas periféricas, junto con el manejo ineficaz de los residuos sólidos por parte de empresas y centros comerciales,
subraya la necesidad de una intervención municipal más robusta y extendida que asegure un desarrollo sostenible
integral en todo el distrito.

6. Referencias bibliográficas
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Briceño, M., Suárez-Amaya, W. y Valdés, M. (2021). Herramientas de Gestión Ambiental Aplicadas en el Trabajo
Final de Master en una Universidad Chilena. Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental
Science, 10(2), 325-336.

Bronner, M., See, K.F., Yu, M. (2022). Circular water economy performance evaluation based on dynamic network
data envelopment analysis. J. Clean. Prod. 367, 132474.

Bryant, R. 1998. Power, knowledge and political ecology in the third world: a review. Progress in Physical Geo-
graphy 22(1), 79-94.

Cabezas, E., Andrade, D., y Torres, J. (2018). Introducción a la metodoloǵıa de investigación. Universidad de las
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clave a la hora de formular poĺıticas públicas. Revista IUSTA, 52, 103-122.
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Investigación Operacional, 42(3), 343-353.

Panduro, B. y Mancilla, A. (2014). Filosof́ıa de lo cotidiano: esclarecimientos, configuraciones, mediaciones y
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cambio climático en Chile. Ambiente y Desarrollo, 21(41), 43–60.
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