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PARTE INTRODUCTORIA 
 

0. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

INTRODUCCIÓN GENERAL 
 

Mirando a Latinoamérica, el economista chileno Manfred Max-Neff1, plantea que el mejor 
desarrollo al que podemos aspirar será: “el desarrollo de países y culturas capaces de ser coherentes 

consigo mismas.” Porque aplicar soluciones convencionales, sólo sería una forma de escapar de la crisis 
ambiental. 

Para lograr este objetivo de coherencia se requiere de la articulación orgánica de los seres 
humanos con el binomio naturaleza–tecnología y de los procesos de globalización, con los 
comportamientos locales. En la actualidad, en términos conceptuales este proceso se plantea como de 
transición hacia el desarrollo sostenible. En este sentido, tanto el análisis teórico como las propuestas 
estratégicas de la presente investigación se centran en cómo se está desarrollando el proceso de 
transición y cómo debiera desarrollarse este cambio. Se observa, que los problemas ambientales son 
singulares a los ámbitos de actuación, reconocemos en los territorios desérticos o ambientes áridos, las 
inmejorables condiciones para que este proceso de transición de base energética sea realmente factible y 
exitoso. 

En nuestro caso como arquitectos, mirando a Antofagasta2, nos encontramos con una ciudad 

enclavada en la aridez −emplazada en la franja costera del Desierto de Atacama− que no construye su 

destino de manera consecuente con su entorno desértico. Puesto que, tanto la forma urbana como el 
hecho arquitectónico se desarrollan con criterios de ciudad jardín, manifiestamente incoherentes con su 
realidad ambiental y ecológica.  

                                                 
1 [MAX-NEFF, 1994] “Desarrollo a escala humana”. Ed. Icaria. Barcelona. 
2 Antofagasta: Ciudad del norte de Chile, ubicada en la costa del desierto de Atacama, es el lugar de estudio, trabajo y residencia 
del doctorando. 




