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En este nuevo Dossier de AREA, se plantea 
la importancia, ya imperativa, de desarrollar 
un pensamiento colectivo e inclusivo desde 
la escala de los edificios, pasando por las ciu-
dades, hasta las regiones, que contribuya a la 
generación de conocimiento y exploración de 
soluciones a los urgentes problemas produc-
to de la crisis ambiental y sus consecuencias. 
El cambio climático y sus impactos ambien-
tales, sociales y económicos, se manifiestan 
de manera evidente en la salud, el bienestar y 
la productividad de los habitantes y usuarios 
del medio ambiente construido. 
De este modo, los trabajos que aquí se pre-
sentan intentan potenciar la transferencia de 
nuevos conocimientos y experiencias valiosas 
que contribuyan a encarar acciones futuras 
y/o remediar el stock edificado actual.
Con este marco, se organizaron los aportes 
de los documentos aquí reunidos en cuatro 
secciones según la escala y el contexto.

Sección 1. Sustentabilidad a 
escala regional
La sustentabilidad a escala regional reviste 
una importancia estratégica en la generación 
de alternativas de diseño a nivel de zonas 
geográficas y bioclimáticas, considerando que 
en esta escala se pueden comprender mejor y 
evidenciar los grandes retos del desarrollo sus-
tentable, proponiendo para ellos alternativas 
multidisciplinares estructuradas en diferentes 
ámbitos geográficos e intervalos de tiempo. 
Los trabajos incluidos aquí revisan y 
cuestionan los megaproyectos y sus efectos 
sociales, económicos y ambientales en zonas 
de la cordillera de los Andes y la selva del 
mundo Maya, como lo muestra el trabajo 
de Fernando Murillo “¿Sustentabilidad vs. 
megaproyectos? Lecciones del Qhapaq Ñan 

y el Tren Maya, dos programas regionales 
de promoción del patrimonio y la movilidad 
en América Latina”. Ubicados en dos am-
bientes contrastantes por sus características 
geográficas, climáticas y culturales, el análi-
sis de estas propuestas revisa los aciertos y 
problemas de una planificación centralizada 
y poco incluyente. Repensar los grandes 
núcleos urbanos es uno de los mayores 
retos para el siglo XXI. El crecimiento de 
la población y los movimientos migrato-
rios ocasionados entre otros por el cambio 
climático, los conflictos bélicos y la inequi-
dad social, harán que durante los próximos 
años las megaciudades de todo el mundo 
crezcan aún más y surjan otras nuevas. 
Todo indica que en este siglo se duplicará el 
número de ciudades de más de 20 millones 
de habitantes en todo el planeta y varias de 
ellas se encuentran en América Latina. 
Por ello, el enfoque de un geodiseño basado 
en el diálogo entre diseñadores y expertos 
en ciencias de la tierra con los diferentes 
actores económicos, políticos y sociales, 
como lo plantea Carl Steinitz en su tra-
bajo “Re-thinking the Growth of London. 
An interactive multi-stakeholder perspecti-
ve derived in geodesign and negotiation”, 
es una de las mejores alternativas para tomar 
decisiones participativas, planificar el cre-
cimiento regional, generar compromisos a 
corto, mediano y largo plazo, conservar los 
recursos naturales y proveer a los ciudada-
nos de mejores condiciones de vida. 
Así, el trabajo de Steinitz demuestra los 
desafíos de desarrollar propuestas de desa-
rrollo regional con criterios de sustentabi-
lidad, y el ejercicio ensayado en un taller de 
planificadores, académicos y otros actores 
analiza posibles escenarios que responden 
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a alternativas futuras con la incorporación 
de estrategias de desarrollo sustentable, 
atendiendo la rapidez de respuestas frente a 
los urgentes problemas ambientales de cam-
bio climático y calentamiento global. 

Sección 2. Sustentabilidad a 
escala urbana
La pandemia de la COVID-19 ha sido sin 
dudas un punto de inflexión en el desa-
rrollo urbano de lo que va del siglo XXI. 
Su efecto, propagado rápidamente con la 
ayuda de los medios de comunicación, 
ha llegado a todos los rincones del pla-
neta y obligó –por primera vez– a alterar 
drásticamente, por un plazo de dos años, 
la forma como realizan la mayoría de las 
actividades humanas, impulsando a la hu-
manidad a buscar otras formas de trabajo, 
estudio, recreación y movilidad. 
Los efectos de este evento transcienden 
ampliamente los temas de salud, impactando 
en todas las formas de vida y subsistencia en 
sus diversas escalas y funciones, albergue, 
trabajo, comercio, industria, educación y es-
parcimiento, entre otros. En este contexto, 
es importante reflexionar sobre las ciuda-
des pospandémicas y sus características en 
contextos diversos de América Latina como 
Brasil, Argentina, Colombia o México.
Por lo que en esta sección se presentan 
los trabajos de Dania González Couret 
“Ciudad inclusiva. El reto se mantiene 
para la sustentabilidad pospandemia”, y de 
María Cecilia Marengo con “Los convenios 
urbanísticos y la extensión del crecimiento 
en clave de sustentabilidad urbana”, desde las 
ciudades de La Habana en Cuba a Córdoba 
en Argentina. El trabajo de González eviden-
cia que es indispensable retomar la noción 
de la inclusión como una condición esencial 
de la sustentabilidad urbana en oposición al 
modelo de segregación y exclusión que se ha 
exacerbado a partir de la pandemia.
Por su parte, Marengo destaca los efectos 
derivados de la excesiva mercantilización del 
desarrollo urbano a través de los convenios 
urbanísticos, especialmente en los territorios 
de borde de Córdoba, Argentina, donde la 
dispersión urbana y el crecimiento predo-
minan sobre la consolidación de los urba-
nismos con el consecuente impacto en los 
servicios y en el medio ambiente.

Sección 3. Sustentabilidad 
ambiental: recursos, salud y diseño
En el ámbito de la arquitectura y el dise-
ño del hábitat edificado, pareciera que se 
ha olvidado la experiencia adquirida por 

nuestros antepasados y los habitantes de una 
región, para sobreponerse a las adversidades 
de un clima específico usando elementos de 
diseño que pasaron de generación en gene-
ración o incluso de un continente a otro, 
donde encontraron condiciones similares.
De ahí la evidencia que muestra el traba-
jo de María Gloria Castorena Espinoza, 
“La respuesta bioclimática de la arquitectura 
histórica. Ex Convento de San Francisco 
en Querétaro”. Por ello, la arquitectura 
vernácula y la arquitectura histórica tienen 
aún guardados muchos conceptos arquitec-
tónicos valiosos que pueden contribuir a 
resolver la problemática contemporánea.
Junto a ello, el trabajo de Eduardo 
Ottaviani “Diseño del Paisaje, salud y 
sustentabilidad en el ambiente hospitala-
rio” retoma el valor de optimizar el aporte 
del recurso natural en el hábitat edificado, 
potenciando el paisaje en forma de espacio 
exterior en edificios para la salud.

Sección 4. Sustentabilidad a 
escala edilicia: estrategias, 
proyecto y normativas
Desde el inicio de la civilización, la huma-
nidad entendió la importancia del sol para 
la vida y la estricta relación que este tiene 
con las formas de habitar el espacio. De ahí 
que el conocimiento del movimiento apa-
rente del sol y sus relaciones con diferentes 
elementos arquitectónicos como ventanas, 
muros y techos es básico para la susten-
tabilidad edilicia. No basta con entender 
la geometría solar, lo más importante es 
dimensionar sus efectos en el microclima 
de las edificaciones y sus entornos.
El trabajo de Sara Lía Ledesma, Viviana 
María Nota y Marta Susana Cisterna 
“Control y aprovechamiento solar. 
Una estrategia básica para la sustentabilidad 
edilicia” hacen un aporte demostrativo de la 
puesta en práctica de estrategias bioambien-
tales en el proceso de diseño y su implemen-
tación. A ello se suma el trabajo de Florencia 
Donnet “Etiquetado de viviendas en el con-
texto del desarrollo sostenible” aportando la 
relevancia de la gestión institucional.
La innovación de gestión en base a I+D 
investigación y desarrollo es una de las 
formas más operativas de diferenciar un 
ambiente edificado, diseñado y construi-
do correctamente de otro mal diseñado es 
establecer un sistema de evaluación claro y 
objetivo que permita “etiquetar” los edifi-
cios de acuerdo a su consumo energético o 
a su huella de carbono. Esta es una herra-
mienta que puede llevar a revalorizar las 
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mejores soluciones y a señalar los errores 
de diseño que se cometen con frecuencia en 
la arquitectura contemporánea.
Así, todos los trabajos en sus diversas 
secciones intentan contribuir a potenciar 
las diferencias, tanto regionales como dis-
ciplinares, en beneficio de facilitar nuevas 
formas de alentar y estructurar la produc-
ción de hábitat salvando la preocupación 
de la puesta en práctica de nuevos criterios, 
atendiendo los requerimientos locales y 
regionales de la sociedad y el ambiente.
A modo de reflexión final, este Dossier 
expone la diversidad geográfica de la 
región en los trabajos presentados, 
reflejando diferentes desafíos de estos días 
de crisis, además de potenciar el valor de 
las diferentes escalas en América Latina. 
Se espera que la presentación de los traba-
jos aliente el potencial de nuevos desafíos 
en la producción, gestión y uso del hábitat 
edificado en la región, con fuerte deman-
da de innovación en el diseño a escala 
arquitectónica, urbana y constructiva para 
mejorar el nivel de habitabilidad, salud y 
productividad con mayor eficiencia en el 
uso de recursos energéticos.
En ese marco, la capacidad demostrativa de 
los trabajos presentados, cada uno aten-
diendo las demandas y dificultades de sus 

respectivos ámbitos y escalas, exponen la 
posibilidad de aplicar criterios de sustenta-
bilidad y prácticas de innovación que per-
mitan superar las formas convencionales 
de producción de hábitat. Para ello, cabe 
estudiar los resultados de implementación 
con estrategias innovadoras en las etapas 
iniciales de estudio inicial y proyecto con 
estrategias tempranas de implementación, 
a fin de lograr la reducción de impactos 
ambientales a largo plazo. 
Se muestra así que el estudio de la susten-
tabilidad del hábitat edificado es un cam-
po en desarrollo constante que responde 
a la necesidad de mantener equilibrio am-
biental, social y económico en un mundo 
en cambio permanente.
Simultáneamente, la relevancia de eviden-
ciar la diversidad local en un contexto re-
gional, de manera complementaria, plantea 
nuevos desafíos que invitan a promover el 
análisis crítico y las respuestas alternativas 
en la elaboración de nuevas relaciones en-
tre ellas, a fin de dar sustento y creatividad 
en el desarrollo de programas de investiga-
ción y desarrollo, I+D, que contribuyan a 
generar ideas innovadoras, particularmente 
urgente en épocas de crisis, para orientar el 
proceso de producción de hábitat edificado 
en el marco del desarrollo sustentable 
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