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El desarrollo continuo y futuro de la arquitectura está marcado en la 
actualidad por desafios clave, algunos de ellos explorados en este número 
como el impacto y la responsabilidad de la sociedad contemporánea en el 
cambio climático y las consecuencias de la pandemia, subrayando la nece-
sidad de concebir espacios sostenibles y resilientes a partir de un análisis 
del paradigma tecno-industrial para la producción con combustibles fósiles 
y abogando por una revisión urgente del concepto de desarrollo sostenible 
y el papel de la tecnología como instrumento para alcanzarlo. 

En este contexto, los artículos de Alfredo Cilento y de Domingo Acosta, 
así como fragmentos del trabajo de Francisco Javier Velasco recogidos en 
la sección documentos, evidencian que los llamados de alerta sobre daños 
ambientales y cambio climático que a nivel nacional e internacional viene 
realizando la comunidad científica desde los años setenta, no solamente 
no han sido atendidos, sino que se han ido agravando como resultado del 
actual modo de vida hegemónico produciendo desarreglos ambientales pro-
fundos, múltiples y sinérgicos a escala global hasta llegar a la actual situa-
ción de emergencia que hace ya insuficiente el concepto de sostenibilidad. 

Es así como el concepto de “era Antropoceno” se ha convertido en un 
punto en torno al cual se congregan científicos e intelectuales de las cien-
cias sociales, filósofos y militantes ecologistas. Más allá de una crisis ecoló-
gica (que según algunos el mercado, el crecimiento verde o la tecnología aún 
nos permitirían resolver), se señala que ahora se hace necesario cambiar la 
forma en que funciona la economía. Para ello se recomiendan políticas pú-
blicas concretas que deben estar orientadas no tanto a identificar progreso 
con crecimiento económico sino más a la necesidad de cambiar modos de 
vida que reduzcan el consumo masivo y requieran menos recursos materia-
les. Y dentro de estos planteamientos: vivir con menos y repartir mejor.

Para la arquitectura en particular, se destaca la importancia de valorar de 
manera simultánea aspectos sociales, ambientales y económicos. 

Considerando que las edificaciones constituyen un sector determinante, 
la preocupación por la sosteniblidad hace que el equipamiento para cli-
matización sea una de las áreas de mayor interés por su repercusión en el 
consumo energético y emisiones de CO2. Pero, en el caso concreto de Vene-
zuela, poco se profundiza en la evaluación de la sostenibilidad de distintas 
tecnologías de climatización antes de su aplicación en la edificación. De 
ahí la relevancia del trabajo de Ernesto Lorenzo, un caso de estudio en una 
edificación industrial, enfocado en la aplicación de un modelo de análisis 
de indicadores multicriterio para la comparación de alternativas valorando 
tres alternativas de climatización.

Todo este contexto concede un papel preponderante a la formación de 
los nuevos profesionales. De ahí la importancia del trabajo de Eugenia Vi-
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llalobos que, refiriéndose a la arquitectura, plantea la necesidad de adap-
tación de los currículos para formar generaciones de relevo capaces de dar 
respuestas rápidas a los problemas que plantea una sociedad en constante 
transformación. 

También hay que tomar en cuenta cómo las migraciones han influido en 
la arquitectura y el desarrollo social, enriqueciendo estilos y patrones ur-
banos, aunque plantean desafíos como la preservación de identidades cul-
turales y la adaptación de infraestructuras a comunidades cambiantes. Por 
eso resulta pertinente revisar cómo la noción de sostenibilidad no ha sido 
ajena para los profesionales que se ocupan de las edificaciones de culto de 
distintas religiones, como se examina en el artículo de Jesús Rafael Galíndez 
López, que aborda el tema de la sostenibilidad en edificios de culto de tres 
religiones monoteístas, a partir de tres ejemplos: una mezquita (en Reino 
Unido), una sinagoga (en Paraguay) y una catedral (en Colombia), evaluadas 
bajo los criterios de certificación internacional para edificaciones sustenta-
bles Living Building Challenge (LBC). 

Para reforzar los temas tratados en los artículos que dan cuerpo a este 
número, se presentan también dos documentos que son aporte para la re-
flexión a la hora de pensar y plantearse opciones alternativas para diseñar 
la senda a transitar. Uno de ellos, el trabajo de Francisco Javier Velasco –ya 
mencionado en párrafos anteriores– aborda alternativas frente al tema crisis 
civilizatoria y Antropoceno. El otro, de Helena González, quiere llamar la aten-
ción sobre una nueva realidad en Venezuela, con especial resonancia sobre 
los posibles desarrollos de la actividad académica y el concepto mismo de 
universidad, como consecuencia del éxodo de venezolanos que ha tenido 
lugar durante la última década, muchos de ellos con altos niveles de for-
mación. Porque entre las claves de las transformaciones sociales se cuenta 
también la migración como un motor de enriquecimiento que puede aportar 
distintas y valiosas perspectivas en los países a los que llegan los que se 
van, pero también ideas frescas, estilos de vida y nuevos conocimientos que 
diversifican nuestro entorno y pueden contribuir al florecimiento económico 
del país que dejaron. Así se formaron y desarrollaron nuestros países. 

Los desafíos señalados demandan múltiples y variados recursos. Nues-
tra revista  quiere unirse a ellos publicando, señalando y promoviendo la 
reflexión y el intercambio de ideas y conocimiento para actuar e impulsar 
procesos de transformación ecológicos, ambientales, sociales, políticos... Es-
tos problemas son asunto de todos.
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