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Entrelazamiento de 

sistemas autónomos y complejos

Área temática: procedimientos proyectuales

El tema-problema que se de昀椀ne lleva el nombre de “Entre-
lazamiento de sistemas autónomos y complejos”, y surge a 
partir de la relectura de procedimientos proyectuales.  
Esto signi昀椀ca que el proyecto tendrá tendencias de desarrollo 
en etapas, a partir de capas colaborativas y acumulables, 
instancias de actualización y tiempos de producción ligadas 
a su propio procedimiento.  

El modo de operar está ligado a la producción de diagramas, 
y la interpretación del resultado de lo comprendido por Entre-
lazamiento.  
Es necesario entonces de昀椀nir un campo de acción y he-
rramientas que posibiliten la generación de sistemas que 
contengan información clasi昀椀cada, y que al mismo tiempo 
sean autónomos unos de otros. Es en esta instancia donde el 
entrelazamiento se activa y comienza a operar a partir de la 
vinculación entre elementos. 

Se busca desarrollar el conocimiento de herramientas digi-
tales que posibiliten una vinculación más concreta con mis 
propias intuiciones pudiendo explorar búsquedas formales 
más complejas y que habiliten mayores libertades desde lo 
morfológico. 

Presentación del tema
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La propuesta de trabajo se encara desde la producción de un archivo personal, la genealo-
gía, en donde se estudian y recuperan proyectos realizados a lo largo de la carrera con el 
objetivo de buscar temas recurrentes, singulares y ausentes que generen un hilo conductor 
para desarrollar la propuesta. 
Como objetivo se busca generar una caja de herramientas que presente un set de temas 
recurrentes y de昀椀nidos, partiendo del análisis personal de nuestra forma de operar como 
alumnos. De esta manera se identi昀椀caron obsesiones, tendencias proyectuales, estrategias 
y tácticas que permiten construir un terreno cargado de información vinculada a lo largo de 
los años. 

El archivo genealógico pasa por diferentes áreas sistémicas de estudio, siendo estas: 

_Sistema Argumental
lo argumental se incorpora de manera progresiva a lo largo de los años, volviéndose  un eje 
de interés fundamental para el desarrollo de los últimos proyectos. 
El sistema argumental desarrolla signi昀椀cados y de昀椀niciones que puestos en relación con 
otros elementos fomentan la producción de estrategias proyectuales. Trabaja de manera 
colaborativa con el diagrama, generando diálogos que posibilitan la comprensión y actuali-
zando de昀椀niciones del mismo.

_Sistema Geométrico
Generalmente en el proyecto la geometría actúa como matriz reguladora, posibilitando 
libertades y restricciones para los objetos que se posicionan en el espacio. Es necesaria para 
plantear el campo de acción, para generar las primeras líneas que trazan el camino proyec-
tual. Es límite y posibilidad. Es reguladora y generadora. 
El sistema geométrico negocia constantemente las posibilidades de los objetos, y convive 
con los demás sistemas generando vínculos, tendencias y de昀椀niciones morfológicas.

_Sistema formal: Se reconoce el uso de morfologías prismáticas que se operan mayormen-
te partir de desplazamientos, rotaciones, adiciones y sustracciones. Este tratamiento de la 
materia suele estar contenido por pre-conceptos creados con anterioridad, y las operaciones 
llevadas a cabo buscan vincularse con el espacio desde un lugar de “llenos y vacíos”. 
Surge una variante en relación a lo formal en los últimos proyectos estudiados, en donde la 
forma deja de componerse prismáticamente, y comienza a surgir y fortalecerse  a partir del 
diagrama, desarrollando puntos de control que permitirán su actualización y operatividad 
volviéndose de cierto modo forma virtual. 

_Sistema Espacial. El espacio es tomado en cuenta como posibilidad in昀椀nita de uso. Dispo-
ne y opera a partir de las negociaciones y diálogos que lleva a cabo con los demás sistemas 
proyectuales. 
El espacio puede ser restringido, habilitado, positivo o negativo dependiendo de los demás 
objetos. Actúa como un campo vectorizado con posibilidades in昀椀nitas. En las negociaciones 
tiene débiles tendencias operativas, o quizás… ¿actúa como potencia?
Se lleva a cabo una interpretación del espacio a partir de los conceptos de “lleno”/ ”vacío”, 
analizando el diálogo y su adaptabilidad en relación a los demás elementos.  
Es así como a partir de la incorporación de elementos, de un “lleno”, el espacio tiende a bus-
car su proyección en relación al exterior. Esta negociación es constante y está presente en la 
mayoría de los proyectos.

Genealogía Proyectual
 

Archivo genealógico
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_Sistema material
La materia actúa de manera acumulativa, superpuesta. El espacio a veces parece ceder ante esta disposición. Busca es-
caparse, a partir de intersticios dispuestos por la condicionante material. Suelen haber variaciones de la materia en me-
dida que esta se va superponiendo en forma de sustratos. Cada nivel está en constante dialogo con los demás a partir de 
nexos espaciales y puntos de vinculación pero al mismo tiempo desarrolla su propia organización de manera autónoma.
La materia se dispone en el espacio a partir de la habilitación del diagrama y la condicionante geométrica. 

_Sistema Contextual
El contexto comienza a tomar fuerza e impronta a partir del avance genealógico. Se vuelve necesario para la generación 
de diagramas, así como también para la toma de decisiones. Actúa como punto clave al momento del desarrollo del 
proyecto, siendo un ente jerárquico para los demás sistemas. Es a partir de lo contextual que se plantean las primeras 
líneas, vectores, puntos de anclaje. Es quien posibilita la relación directa con la esencia del proyecto debido a que las pri-
meras búsquedas de material y elementos proyectuales están ligadas a la relectura del sitio. Se intenta extraer elemen-
tos especí昀椀cos y característicos del lugar, pudiendo ser reales o virtuales. 

Entrelazamiento de Sistemas Autónomos y Complejos

Archivo de diagramas y anotaciones 
de la cursada de sexto año
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Collage genealogico conceptual

El cuadro genealógico es un mapa de herramientas para el desarrollo del proyecto. 
A partir de presunciones ligadas al tema se adjuntan elementos de diverso origen que puedan disparar 
posibles metodologías de acción, puntos de interés y áreas de estudio tanto arquitectónicas como también 
artísticas, musicales, conceptuales, personales, etc. 

El origen de las presunciones se construye desde la intuición, teniendo en cuenta ciertas sospechas en 
relación a los elementos pero priorizando la vinculación entre ellos. Es decir, por si solos los elementos no 
son potencia, pero vinculados pueden generar nuevas relaciones.  
El método no está claro del todo, pero se comienza a reconocer cierto armado de mapa de ideas y  con-
ceptos que posicionados en el espacio generan diálogo entre ellos. 

En este momento, las relaciones entre entre elementos comienzan a ser el punto de interés y el disparador 
de posibles metodologías relacionadas al proyecto 昀椀nal. 

Se de昀椀ne el área temática del proyecto como Procedimientos Proyectuales, y se persigue el método a par-
tir de las relaciones entre sistemas. 
¿Qué acciones/operaciones proporcionan la interrelación de los mismos? ¿De qué manera se vinculan? 

Reacciones – Negociaciones – Posibilidades

Comienzan a estar presentes conceptos como Hibridación, Vinculación, Interrelación. 

Sistema Original – Sistema estático - Sistemas 
Objetos – Transiciones -  Tercer elemento

Re adaptación
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Temas latentes de la genealogía 
Procedimientos Proyectuales

Teniendo en cuenta como marco teórico el estudio genealógico, y la construcción de 
esquemas de ideas se genera un primer acercamiento al tema-problema a desarro-
llar más adelante. 
Es asi que a partir de la lectura y reinterpretación de algunos focos de interés se 
pueden comenzar a plantear posibilidades en relación a la metodología proyectual. 
Surgen diferentes temáticas sugerentes para encarar el proyecto, y puntos de interés 
variados como por ejemplo:

Contexto_ El desarrollo operativo comienza desde la lectura del sitio a partir de una 
mirada abstracta. Se inicia la búsqueda de objetos de similares características que 
puedan formar grupos. Estos objetos pueden estar repetidos en el espacio, pudiendo 
entenderse como llenos/vacíos. 
Surgen preguntas como, ¿Qué proporciones tienen? ¿Son exteriores o interiores? 
¿Cómo son los llenos? ¿Cómo es la forma de ocupación?
El foco situado en la de昀椀nición y construcción de elementos que ataquen, convivan, y 
dialoguen con el sitio.
El espacio virtual, los movimientos provocados a partir de los elementos y las tensio-
nes que entre ellos puedan producir son temas-potencia a profundizar.  
El espacio virtual se transforma en un campo de vectores, más bien en una matriz 
geométrica vectorizada.

_Diagramas
Los diagramas acompañan la búsqueda y los avances proyectuales a partir de dife-
rentes grupos conformados por elementos de la misma familia. 
Se de昀椀ne el diagrama como etapas de producción que habilitan y fomentan el avan-
ce del proyecto. Es él quien permite generar propuestas operativas y argumentales a 
la vez. Compone direcciones, ejes, tendencias y vectores. 
Como sucede en los trabajos de quinto y sexto año, el diagrama es una pieza clave 
en la relectura de la propia documentación. Es fuente de inspiración entre lo cons-
ciente y lo inconsciente, lo tangible y lo intangible. 

Se abren diversas preguntas en torno a la materia en el espacio y al Sistema mate-
rial.
¿Cómo debería adaptarse la materia?
Los prototipos generados a partir de los diagramas, 
¿Son espacio? ¿Son recorridos? ¿Son límite?
¿Cómo se adaptan los objetos al soporte?
Aquí es donde surge una de las preguntas clave:
¿Qué lógica de Entrecruzamiento tienen los objetos con la matriz geométrica propor-
cionada por el diagrama?
 
_Topografía. A partir de la libertad y posibilidad de la vectorización, el soporte  deja 
de ser un plano en donde los elementos simplemente se apoyan. Esta variante abre 
la posibilidad de diferentes preguntas:
¿Puede este emerger para crear habitabilidad?
¿Puede tener funciones variadas? ¿Cuáles deberían ser?

 

Cubrir – Sostener – Limitar – Apoyar – Interior – Exterior

Limites de昀椀nidos e inde昀椀nidos.

Las imágenes adjuntadas pertenecen a la bitácora de estudio de sexto 
año de arquitectura, donde se desarrolla el proyecto a partir de 
diagramas. Este método es el mismo que se desarrolla en el proyecto 昀椀nal 
de carrera, por lo que sirve como antecedente proyectual y a la vez funcio-
na como experimento previo de aplicación del tema.
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Construcción y de昀椀nición del tema problema
De昀椀niciones y conceptos

SISTEMA (dinámico): abordamos hoy la in昀氀uencia de esta nueva compren-
sión dinámica de lo complejo y las propias ideas de estructura y forma 
subyacentes en el proyecto contemporáneo. Una nueva idea de orden, un 
nuevo tipo de engranaje organizativo entre las cosas y sus estructuras, que 
es el que reclama ahora nuestra atención. 
La ciudad se mani昀椀esta hoy como un sistema complejo e interactivo pro-
ducido desde la acumulación de acciones y experiencias múltiples, simul-
táneas y, a menudo, contradictorias: estados, estadios y estratos.
La ciudad contemporánea se presenta, así, como un sistema acelerada-
mente dinámico.
La ciudad deja paso a todo un cúmulo de estructuras emboitées –encaja-
das, encabalgadas- conformadas por múltiples subestructuras surgidas de 
la interacción entre situaciones diversas de plani昀椀cación, de auto organi-
zación, de expectativa.
Son estructuras que, a pesar de la aparente impresión de desorden o ar-
bitrariedad que transmiten, poseen, sin embargo, -como otras estructuras 
autogeneradas existentes en la naturaleza (bandadas de pájaros), muche-
dumbres en movimiento, vasos de irrigación, expansiones de gases en el 
aire, formaciones arenosas)- códigos internos ajustados a reglas de forma-
ción elementales capaces de provocar, con el tiempo, procesos polinuclea-
res y discontinuos, con grandes niveles de complejidad.

SISTEMA (operativo): Es el conjunto de leyes que permite funcionar y desa-
rrollar un entorno. Sea físico o digital. El icono surge como mínimo cohe-
rente de la interface del desarrollo. Así, la arquitectura deberá mutarse 
en una actividad que participe inicialmente en la creación de este nuevo 
sistema. Y a continuación desarrollar estrategias para operar activamente 
en el proceso de desarrollo técnico, artístico y funcional.

DIAGRAMAS: diagrama como un mapa de movimiento. Es la representa-
ción grá昀椀ca del curso de un proceso dinámico sintetizado mediante com-
presión, abstracción y simulación. Suplementa representación y cálculo 
mediante la formulación de 昀椀guras selectivas: trayectorias concretadas 
que permiten ordenar, transmitir y procesar información lo más económi-
camente posible. 
El diagrama se convierte así en el bit esencial de la acción. Una síntesis de 
fuerzas, vectores y posibles acontecimientos evolutivos: “hipótesis de con-
ductividad”, impulsando y sintetizando procesos dinámicos en el interior 
de otros sistemas mayores.
El diagrama explicita una lógica de acción, una táctica inherente al sis-
tema. Dicha intencionalidad el sistema permite referir los posibles mo-
vimientos (sus combinaciones) a esquemas vectorizadores –diagramas- 
como impulsores genéticos y genéricos de los procesos desencadenados y 
como códigos sintéticos de posibles relaciones escalares.
Los diagramas son comprensiones del sistema operativo propuesto.

Se de昀椀ne como tema problema “Entrelazamiento de sistemas autónomos 

y complejos”

Se desarrollan las de昀椀niciones y palabras sugeridas dentro del campo de 
acción previo al proyecto, de manera argumental y como marco teórico.  
Las de昀椀niciones citadas a continuación son extraídas del Diccionario Me-
tápolis de Arquitectura Avanzada, de Manuel Gauza y Vicente Guallart.

COMPLEJIDAD_La complejidad implica fusión de sistemas múltiples y 
diferentes en un ensamblaje que se comporte como una unidad siendo 
irreductible a unidades de organización más simple. Tal estado de organi-
zación tendría que distinguirse de lo meramente contradictorio o compli-
cado por estar organizado como una unidad y a la vez se distinguiría de 
una totalidad por su multiplicidad interna. Los términos multiplicidad y 
unidad quedan enlazados, ya que un ensamblaje de componentes discre-
tos en una composición provisional que muestra una identidad colectiva 
puede entenderse como una unidad, y una composición provisionalmente 
uni昀椀cada que muestra su propia diversi昀椀cación y diferenciación interna 
puede entenderse como una multiplicidad. Unidad y multiplicidad son 
términos enlazados dependientes de las perspectivas mutuas, lo uno que 
es internamente múltiple (multiplicidad), los varios que están agregados 
en un ensamblaje (unidad).
Complejidad es capacidad de combinar capas de información múltiple, 
simultánea y no siempre armónica. El tradicional sentido único y esencial 
de las cosas deja paso, así, a de昀椀niciones más ambivalentes y multiva-
lentes, menos per昀椀ladas, más difusas. En el orden de lo complejo no hay 
jerarquía totalizadora ni abandono episódico, sino focalización y/o altera-
ción tácticas de un vector 昀氀exible inicial de modo que diversas informacio-
nes y energías relevan o auto relevan, interactúan y mutan de importancia, 
según los casos, o cohabitan (concertadas e interconectadas) en papeles 
diversos, de categoría individual y entrelazada a la vez: combinadas, su 
fuerza se multiplica en un sentido no-regular ni homogéneo, sino más 
bien, indeterminado: tan abierto como plural.

ENTRE(DE)DOS Y EN(TRE)LAZADOS: hoy ambos términos –vacío y lle-
no- pueden combinarse articuladamente en estructuras más complejas 
referidas a secuencias positivo-negativo vacío-lleno, que bien diseñadas a 
todas las escalas, favorecerían agenciamientos mas elásticos entre acon-
tecimientos a través del propio papel relacional otorgado a los espacios 
in-between.
Combinaciones múltiples entre espacios de ocupación y espacios estraté-
gicos de incisión –dilatación- que ejercerían de juntas entre acontecimien-
tos

También se tienen en cuenta los siguientes conceptos

_AUTÓNOMO

__INTERRELACIÓN

_VINCULACIÓN

_HIBRIDACIÓN

_METODOLOGÍA

_PROCEDER

_TRANSICIÓN

_OBJETOS
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Desarrollo de los sistemas a partir del 

tema-problema

Como primera instancia para el desarrollo del tema-problema se realiza 
una lectura contextual del sitio, en donde se buscan recolectar y divi-
sar elementos de similares características o provenientes de la misma 
familia para luego conformar sistemas autónomos a partir de grupos de 
objetos reales o virtuales. 

Metodológicamente, una vez de昀椀nidos los grupos, éstos serán modi昀椀ca-
dos a partir de diferentes operaciones elegidas según las sugerencias del 
diagrama o a partir de la intuición proyectual generada.  
Algunos ejemplos de posibles operaciones son: 
_Extensión _Repetición _Escalado
_Fusión _Sustracción _Adición 
Es así como a partir de la relectura del contexto se extraen tres grupos de 
elementos provenientes de la extensión de las calles que conforman el 
sitio. 
_Extensión de calles verticales
_Extensión de calles horizontales
_Extensión de calles diagonales 

Estos tres grupos comprenden el primer sistema de estudio.
El segundo sistema autónomo que se reconoce nace de la relectura de 
la topografía del sitio, reinterpretada a partir del diagrama. Las líneas 
topográ昀椀cas tienen una condición restrictiva para el posicionamiento 
de la materia sobre el sitio. No funciona restrictivamente en altura, sino 
que cumple el rol de Matriz y Soporte. Es quien posibilita su deformación 
para emerger materia. 

El tercer sistema nace de un estudio, que si bien en diagrama no pro-
lifera, con el tiempo se sostiene en Argumento. Se realiza un análisis 
del movimiento de vientos durante una semana en tres franjas horarias 
diferentes a partir de los datos proporcionados por la base meteorológica 
situada en el actual Aeropuerto de La Plata.
Se generan diversos diagramas hasta agotar las posibilidades y la inter-
pretación que adquiere su análisis da la pauta que actúan como masa 
que se mueve en diferentes direcciones. Es decir, materia en movimien-
to.
Esta materia actúa como vectores que generan direccionalidades in昀椀ni-
tas. Este concepto se transforma en potencia fundamental a lo largo de 
toda la investigación proyectual.
 
El entrelazamiento está latente a la generación de los sistemas, los 
cuales una vez de昀椀nidos podrán superponerse, fusionarse, y diagramarse 
abriendo la posibilidad de nuevos grupos y actualizaciones proyectuales. 
El diagrama genera que estas operaciones se lleven a cabo, y que los 
sistemas se entrelacen produciendo nuevas relecturas. 
Se acompaña el procedimiento con obras de arquitectura que sirvan de 
referencia y como proyección para la aplicación de 
tecnologías, búsquedas morfológicas, y materialidades. 
Son fuente de potencia para el diagrama.

Sistema de extensión de calles contextuales y acumulación de grupos

Diagrama topográ昀椀co

Entrelazamiento de topografía 

+ digitalización vectorial

Estudio de vientos y diagrama
Reinterpretaciones y primeras propuestas contextuales
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El procedimiento proyectual adquiere un signi昀椀cado experimental a me-
dida que su método se va desarrollando ya que el diagrama potencia la 
producción en relación a los sistemas entrecruzados. 
La primera etapa del proceso desarrolla los lineamientos y el campo 
de acción en donde se de昀椀nen los elementos que componen la caja de 
herramientas para comenzar a operar y tomar decisiones. 

Se de昀椀nen tres grupos que se utilizan de base para movilizar el proyecto
_Sistema de extensión de calles
Se opera extendiendo in昀椀nitamente sus direccionalidades permitiendo 
el entrecruzamiento de vectores. De esta manera, los tres grupos (hori-
zontal, vertical y diagonal) al superponerse entre sí general una matriz 
geométrica compleja que sirve de base para controlar y posicionar mate-
ria sobre el espacio. 

_Sistema topográ昀椀co + materia vectorial
La topografía se traduce en esquema, por lo que se reinterpreta a partir 
de líneas que condicionan y componen el soporte. Estas son capaces 
de funcionar geométricamente, pero al entrelazarlas con el concepto de 
materia vectorial posibilitan nuevas relecturas. La materia topográ昀椀ca 
queda a disposición de la direccionalidad y voluntad de los vectores, y 
sobre todo a la expectativa de la pauta del diagrama. 

_Diagramas que potencian operaciones
Los diagramas se desarrollan a partir del entrecruzamiento de los dos 
sistemas mencionados anteriormente, fusionándose y generando el 
campo de acción en donde a partir de esquemas se desarrollan las pri-
meras estrategias de ocupación. 
Es necesaria la aparición de las primeras aproximaciones para fomen-
tar el desarrollo del proyecto, y asi poder tomar decisiones respecto a 
cómo va a posicionarse la materia sobre el sitio, qué tipos de espacios y 
conjuntos pueden proponerse, qué restricciones cumplirán en relación al 
entrecruzamiento de los sistemas al que la materia está sujeta. 

Las primeras de昀椀niciones nacen de los diagramas, proponiendo un tipo 
de arquitectura similar a “bandas” que se van adaptando a las líneas de 
generación topográ昀椀cas. La materia negocia y cede ante las restriccio-
nes que impone el sistema topográ昀椀co y geométrico.
Surgen las primeras interrogantes respecto a lo formal, ¿Qué formas 
adoptará la materia? ¿Qué restricciones debe cumplir, y que negociacio-
nes se anticipan?

Las respuestas a estas preguntas provienen de los diagramas de orga-
nización material. Surgen posibles estructuras reticuladas conformadas 
a partir de puntos 昀椀jos que posibilitan las deformaciones que el soporte 
(topografía) solicita. Se toma la decisión de trabajar la forma a partir 
de puntos de control que organicen el espacio teniendo en cuenta las 
necesidades programáticas desde lo conceptual hasta lo funcional, por 
lo que los espacios proyectados deberán ser ser variados en relación a 
su escala. 

Procedimiento proyectual  

Comienza a repetirse conceptos como

_Puntos de control
_Ondulación

_Adaptabilidad
_Deformabilidad

_Estructura
_Autonomía
_Direcciones

La generación de la forma adquiere deformaciones a lo largo de todo el 
proceso proyectual a través de la manipulación de sus puntos de control, 
pero sobre todo a partir de la posibilidad que brinda la experimentación 
digital en relación a lo formal.
Lo digital se convierte en un desafío personal en relación a la expresión 
proyectual, ya que se persigue el diagrama a partir del software elegido 
durante casi todo el proceso. Se trabaja digitalmente de una manera 
“analógica” ya que no es a partir de parámetros, sino a partir de la mani-
pulación de los componentes virtuales de la morfología diagramática.

Los primeros resultados morfológicos digitales generan una lectura un 
poco forzada del objeto en el espacio, por lo que es necesario adoptar 
otras formas de expresión como por ejemplo maquetas hechas con 
red metálica y moldeadas a mano. De esta forma es que las curvas se 
hacen presentes, entendiendo que el sistema topográ昀椀co habilita la 
emergencia del objeto arquitectónico. Aquí es donde soporte se vuelve 
topografía, y donde topografía se vuelve objeto, y por lo tanto, estructura. 
Es decir, se discuten los límites conceptuales de casi todos los sistemas 
a partir del entrecruzamiento de los mismos. Sus signi昀椀cados e interpre-
taciones se actualizan y potencian. 

Los sistemas geométricos están presentes a lo largo de todo el proceso 
proyectual, y en constante diálogo con la materia posicionada en el es-
pacio. Hay una tendencia a partir de la mitad del proceso proyectual en 
adelante en donde la materia se posiciona sobre los lineamientos que 
propone el sistema geométrico generacional de extensiones de calles. 
La complejización aquí se potencia en el pleno diálogo de los sistemas 
y sus negociaciones. Por momentos la materia necesita generar sus 
propias organizaciones y ocupaciones, por lo que la matriz geométrica 
se opera a partir de repeticiones y “offsets” para que la materia pueda 
posicionarse sobre ella.

El desarrollo del proyecto es un constante ida y vuelta sobre el diagrama, 
el diálogo de los elementos entrelazados, y las necesidades mismas del 
aeropuerto en relación a lo funcional y programático. 
Se tratan de atender todas las áreas proyectuales de igual manera, 
aplicando los mismos argumentos para todos los sistemas de proyecto, 
poniéndolos en constante diálogo y negociación.

Hacia la mitad del proceso proyectual y a partir del entrecruzamiento 
habilitado por el sistema topográ昀椀co en diálogo con el diagrama y el sof-
tware digital surge uno de los mayores desafíos a resolver y uno de  los 
sistemas que más actualizaciones proyectuales tuvo. Este es el soporte 
estructural de la envolvente, quien desde un principio fue soporte topo-
grá昀椀co.
Es aquí donde el diagrama comienza a hacer sus primeras aproximacio-
nes, y donde el software acompaña en forma digital intentando solven-
tar las solicitudes morfológicas. 
De esta manera es que se empieza a trabajar con super昀椀cies deforma-
bles que se adaptan a los requerimientos tanto topográ昀椀cos, como es-
paciales. Las super昀椀cies intentan emerger desde la tierra y alojan dentro 
de ellas las funciones del aeropuerto, así como también las espacialidad 
es comprendidas. Como se menciona anteriormente la forma de operar-
las se desarrolla de manera manual a partir de cada punto de control, 
pasando de tener 6 a casi 40 por super昀椀cie de envolvente.
La generación de estas tres super昀椀cies inicia a con la operación de 
“offset”. A lo largo del proceso y a partir de la complejización de los 
requerimientos y de昀椀niciones las super昀椀cies dejan de ser solo “surfaces” 
y pasan a ser envolventes que comienzan a requerir espesores y funda-
mentalmente estructura. 
En este punto es donde se vuelve necesario complejizar y de昀椀nir nuevos 
sistemas que provengan de propias lógicas generaciones de proyecto. 
Las super昀椀cies antes mencionadas se transforman en envolvente, y es-
tas a su vez necesitan de una estructura. Aquí es donde estos dos con-
ceptos se entrelazan, estructura y envolvente funcionan como un mismo 
sistema que atiende diferentes solicitudes. La estructura se adapta a 
la lógica generacional de la envolvente, adquiriendo sus curvaturas y 
acompañando sus formas. Sin embargo, actúa de manera autónoma y 
compleja hasta el 昀椀nal del proceso proyectual. Por ejemplo, se entrelaza 
con elementos de ingreso de luz proporcionados por la envolvente vol-
viéndolos estructurales. Los incorpora a su generación y los vuelve parte 
de su sistema conformando una estructura espacial. Es aquí donde la 
autonomía se consolida, por lo que la envolvente se actualiza en base a 
la estructura y se adapta a su de昀椀nición.
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Estudio de vientos y diagrama

Extensiones de lineas generacionales

Primeros diagramas

Disposición de materia en el espacio

Topografía

Sistema formal

Aproximaciones morfológicas

Maqueta analógica y digital

Plantas con de昀椀niciones prográmaticas

Estructura

Estructura

Inter
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Intervención digital a partir de parámetros

De昀椀niciones materiales

De昀椀niciones estructurales

El diagrama
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Proyecto Urbano

Avenida 13

Avenida 13

Avenida 7

Avenida 7

Calle
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09

Conectividad con el aeropuerto

Conectividad con el aeropuerto

APMAPM

Ferrocarril provincial

Ferrocarril provincial
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Intervención en área existenteIntervención en área existente
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Hipótesis de conectividad

_Refuncionalización del ferrocarril provincial a partir de las vías existentes.
Se propone una extensión con parada estratégica del APM en el predio en el 
aeropuerto internacional de la plata con llegada subterránea al interior.

_Extensión de la autopista Buenos Aires-La Plata hasta empalme con la ruta 11, 
permitiendo un 昀氀ujo directo hacia el área aeroportuaria.

_Prolongación de ruta 6 con calle 630 posibilitando un mejor acceso de las 
ciudades del interior de Buenos Aires y a la vez, potenciando el vínculo industrial 
y regional con la misma. 

_Acondicionamiento y puesta en valor con Avenida 7. Se considera esta avenida 
como una de las más importantes para el acceso del aeropuerto, por lo que es 
necesario potenciar y mejorar su calidad para el correcto funcionamiento de la 
zona aeroportuaria en vinculación a la ciudad de la plata. 

_Acondicionamiento y puesta en valor con Avenida 13. Se tienen en cuenta las 
mismas consideraciones que para la avenida 7 ya que el objetivo es mejorar y 
potenciar los 昀氀ujos de vinculación con el Aeropuerto.

Argumento

Como primera intención proyectual se busca generar datos contextuales del sitio, por lo que la primera intervención se produce a partir 
de las extensiones de las calles que componen la trama del sector aeroportuario. La matriz geométrica base está compuesta por líneas 
generacionales que tienen carácter vectorial ya que se extienden al in昀椀nito, y su lógica de funcionamiento tiende a estructurar y regir la 
materia que se posiciona sobre el espacio. De esta manera, la geométrica otorga múltiples posibilidades de intervención y direcciones a 
partir de su propia lógica aplicándose no solo en la terminal aeroportuaria, sino también en las intervenciones propuestas para el sector 
urbano. 

La manera en que la materia se ubica en el espacio comprende las lógicas geométricas mencionadas anteriormente, pero se compleji-
za a partir del entrelazamiento con el sistema de líneas Topográ昀椀cas. Es este quien otorga las posibilidades de ocupación y densidad de 
masas, es con quien la materia negocia su lugar y morfología, entendiendo que el soporte actúa a partir de fuerzas que emergen desde 
la super昀椀cie proponiendo diferentes posibilidades morfológicas que albergan funciones y usos. El sistema topográ昀椀co está compuesto 
por el diagrama de líneas originales e intervenidas, y la vinculación entre ellas a partir de una malla geométrica que termina de entrela-
zar toda el área contextual del aeropuerto.
Esta malla determina en el diagrama las posibilidades de emerger que tiene la materia, potenciando futuras actualizaciones proyectua-
les y activando la investigación no solo en el aeropuerto como tal sino en toda el área urbana.
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6) IMPLANTACION
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Hall arribos internacionales 

Control de seguridad

Free shop

Retiro de equipaje internacional

Migraciones

Patio de valijas

Hall de ingreso

Check - in

Hall arribos nacionales

Retiro de equipaje nacional

Ala comercial

Depósitos y talleres 

Sector comercial

Taxis

Calle de servicio
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Control de seguridad

Sala de embarque nacional

PE 04
PE 03

Patio de comidas

Control de seguridad

Migraciones

Free Shop

Sala de embarque internacional
PE 02

PE 01

Primer piso
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Sector de oficinas A

Sector de recreación

Sector oficianas B
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DECUENCIA DE CORTES
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Terminal de Waterloo_ Grimshaw 

Estructura telescópica 

Paneles sobre soporte tubular metálico 

Doble panelería

Departamento de Arte Islámico_ Bellini y Ricciotti

 

Estructura reticulada con espesores variables  

Paneles cuadrados y triangulares de vidrio 

recubiertos en malla metálica

Terminal Aeroportuaria  3 Bao’an, Aeropuerto 

internacional de 

Shenzen_ Fuksas 

 

Estructura reticulada con espesores variables 

 

Sistema de envolvente por 

panelerías 

La estructura principal de la envolvente del aeropuerto está compuesta 

por dos cordones tubulares vinculados a partir barras que se 

encuentran traccionadas y comprimidas. 

Este doble cordón se adapta a la morfología original propuesta, se 

repite y vincula en toda la extensión de la envolvente, por lo tanto las 

curvaturas que va adoptando cada conjunto de barras es diferente una 

de la otra. Esto genera que la estructura funcione colaborativamente 

y se adapte al proyecto sin la necesidad de modi昀椀car su morfología, 
ya que la distancia entre los cordones principales puede variar depen-

diendo de lo que el proyecto solicite. Es decir, estas barras funcionan a 

partir de dobles curvaturas. 

Una obra de referencia que trabaja con esta estructura reticulada de 

diferentes medidas de curvatura es el Departamento de Arte Islámico_ 

Bellini y Ricciotti. 

La estructura conformada a partir de estas barras también se adapta a 

la disposición proyectual en relación al diseño de las partes. Es así que 

la estructura funciona como envolvente y también sufre deformaciones 

puntuales generando patas estructurales que atraviesan el espacio 

interior en toda su extensión. Esto permite ingresos de luz, recolección 

de agua y sostén estructural, involucrando diseño, proyecto y resolu-

ción técnica en un mismo sistema. La lógica estructural se asemeja en 

su funcionamiento a una estéreo estructura, pero técnicamente es una 

estructura espacial. 

El sistema de envolvente se resuelve a partir de paños exteriores con 

aislación térmica e hidrófuga correspondiente y su forma de vincula-

ción se da a partir de juntas 昀氀exibles que posibiliten el recorrido del 
agua. Se propone una materialidad de paneles opacos y translucidos 

donde el diseño lo solicite. Las tipologías que adopten podrían ser 

especí昀椀cas para cada paño o sector de la envolvente, pero debido a su 
gran cantidad de curvaturas y deformaciones, se resuelven con medida 

estándar y donde requiera el proyecto y sector los paneles se cortan 

adaptándose a la morfología y diseño estructural. 

El desarrollo de la envolvente se resuelve de manera autónoma, por lo 

que todo lo que suceda por debajo y entre ella tiene otro tipo propuesta 

estructural. 

Los niveles que conforman la terminal aeroportuaria se desarrollan con 

la tecnología propuesta por Prenova, que consiste en losas alivianadas 

con la posibilidad de cubrir grandes luces sin la necesidad de colocar 

vigas. A este sistema se le suman estructuras puntuales y conformadas 

por tabiques y columnas cilíndricas que sostienen las super昀椀cies de 
uso dispuestas por el aeropuerto. Estas varían su espesor dependien-

do de la solicitación y distancia entre luces. 

Sistema de losas alivianadas sin vigas

Posibilidad de grandes luces

Instalaciones incorporadas en losas 

Musée du Quai Branly_ Eisenman 

 

Envolvente variable 

Concepto topógra昀椀co

MyZeil Shopping Mall_ Fuksas 

 

Deformaciones  de la envolvente

Pata estructural reticulada

Ingreso de luz

Terra ― The Sustainability Pavilion Expo 
2020 Dubai_ Grimshaw

Propuesta estructural y referencias
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Progresión y acumulación de materia

Sumatoria de niveles 

Envolvente_ Sistemas de paneles exteriores opacos y translúcidos

Envolvente_  

Sistemas de paneles interiores translúcidos y opacos

Estructura Espacial_ Sistema estructural tubulular 

Estructura Puntual_ Sistema estructural de hormigón armado
Estructura Sostén_ Losas alivianadas sin vigas

Sistema Prenova 

Subsuelo 

Planta baja

Primer piso

Segundo piso
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Conclusión

A modo de conclusión el trabajo 昀椀nal de 
carrera posibilitó la construcción de una 

postura crítica y re昀氀exiva acerca de mi 
propia producción como alumna durante 

los años. Esto produjo una mirada inte-

gradora más allá de los conceptos arqui-

tectónicos adquiridos, los cuales también 

fueron revisados con detenimiento, ha-

bilitando la posibilidad de incluir temas 

que resulten disparadores de conceptos y 

nuevas ideas y que provengan de diferen-

tes orígenes como pueden ser las artes, 

el cine, la música, etc. 

Considerando que el aprendizaje arqui-

tectónico es una actualización constante, 

el tema-problema desarrollado intenta 

fomentar y construir esta idea a partir 

del método. La generación de sistemas 

complejos implica la relectura y estudio 

de elementos de diferentes orígenes y 

características, el análisis de los mis-

mos y la comprensión de sus cualidades 

dándoles así la posibilidad de generar su 

propia identidad y signi昀椀cado, por lo que 
la aparición más incipiente de ideas-con-

ceptos-materia es tomada como potencia 

para la formulación de los mismos. 

Estos sistemas son capaces de actuali-

zarse constantemente a partir del entre-

lazamiento, volviéndose más complejos 

y generando nuevos sistemas con nuevos 

signi昀椀cados. De esta manera es que in-

vestigación proyectual está en constante 

revisión y actualización.
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