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Te m ática:

Con e ste  nue vo e xtracto de  difus ión, pre s e ntam os 
la 3º e dición de  nue stro libro re visada y aum e ntada. 
Mante ne m os la organización e n dos s e ccione s: 

· La prim e ra donde  s e  de sarrolla la te oría de  cálculo 
con m ode los y e nsayos didácticos de  las “m e m branas 
e lásticas pre traccionadas” y una variante  te órica q ue  
de nom inam os “m e m branas duras”
· La s e gunda s e cción, donde  e xpone m os un 
conjunto de  notas com ple m e ntarias de  índole  
arq uite ctónica y constructiva e sbozando una líne a 
te órica de  dis e ño.

Inte grando todo e l de sarrollo propone m os la 
de finición de  una nue va tipología e structural-
arq uite ctónica q ue  de nom inam os:

“Envolve nte s  Re gladas”

Concluye ndo finalm e nte  e n q ue  la aplicación 
de  e sta nue va e ntidad figurativa prom ue ve  una 
re novación racional y suste ntable  de l le nguaje  
arq uite ctónico conte m poráne o re gional.



Introducción e sq ue m ática:

En la s e gunda m itad de l s iglo XIX, ya vie ne n 
surgie ndo vanguardias sociale s, te cnológicas y artísticas 
q ue  cue stionan la re alidad. En pintura, s e  produce  una 
ruptura con la tradición, e s  de cir con los m étodos de  
com posición, e l te m a y m as e spe cíficam e nte  con la 
acade m ia:

 ...“e l im pre s ionism o  proble m atiza de  e sta m ane ra lo 
q ue  e s  un asunto ce ntral de  la pintura: la pe rce pción de  
la re alidad y su im age n. Ante s  q ue  ninguna otra cosa, 

un cuadro e s  una form a e spe cifica de  pe rcibir e  im aginar 
e l m undo31”...

...”En s ínte s is , cabe  de cir q ue  s e  pe nsaba y s e  pie nsa e n 
e l im pre s ionism o com o aq ue l m ovim ie nto q ue  h a dado a 
luz la nue va figura de l artista, la vanguardia, y la nue va 

libe rtad de  le nguaje  plástico q ue  s e  pre cisa para 
construir un le nguaje  nue vo31”...

Estos m ovim ie ntos y te nde ncias van construye ndo 
e l pe nsam ie nto m ode rno donde :

...”El le nguaje  de ja de  s e r e l instrum e nto con e l q ue  un 
suje to h abla de l m undo, abre  él m ism o e l m undo y e s  

m e diador ne ce sario y condición de  cualq uie r e xpe rie ncia 
y conocim ie nto2”...

A m e diados de l s iglo XIX, e l nive l de  de sarrollo de  
“la m ate m ática y la ge om e tría” com o le nguaje  lógico-
racional consolida una nue va pe rce pción de  la re alidad y 
s e  dive rs ifica buscando y de sarrollando sus propios 
m étodos de  e xpe rim e ntación y de  re pre s e ntación. Entre  
e llos, e stá la ge om e tría no e uclidiana, de  e lla surge n las 

supe rficie s  re gladas de ducidas por Carl Frie de rich  Gauss  
(1772-1860) com o e l h e licoide , e l h ipe rboloide  de  una 
h oja y e l paraboloide  h ipe rbólico augurando una 
re novación de l e spacio arq uite ctónico al transfigurar su 
e nvolve nte . 

D e sde  e ntonce s  s e  vie ne  e xpe rim e ntando con 
e llas, conform ando un corrie nte  q ue  algunos 
h istoriadore s  de nom inan e structuralista agrupando e n él 
de sarrollos y re pre s e ntacione s  influe nciadas por e ste  
le nguaje  lógico-racional. En algunos casos con técnicas y 
te cnologías originadas e n: la re volución industrial, e n la 
nue va inge nie ría e structural y e n cie rta m orfología 
ge om étrica afín, calificándolas e n las distintas épocas 
com o arq uite ctura de  vanguardia. 

Tratando de  com pre nde r éste  m ovim ie nto, con e l fin de  
aplicarlo con s e ntido arq uite ctónico, surgie ron:

un re ducido grupo de  m ae stros q ue  participaron e  
influye ron con su obra te órica y construida e n las 
distintas vanguardias de  los últim os 150 años; 

un anális is  crítico de  los obstáculos y pre juicios 
q ue  los condicionaron y e l vínculo e ntre  e stas 
vanguardias arq uite ctónicas y las re novacione s  
te cnológicas: de sde  los m am pue stos de  pie dra de  
Antonio Gaudí (1852-19 26), las e structuras cáscaras de  
h orm igón arm ado de l ing. Eduardo Torrojas (189 9 -19 61) 
y e l arq . Félix Cande la (19 10-19 9 7), las e structuras de  
fe rroce m e nto de  Pie r Luigi Ne rvi (189 1-19 79 ) y las 
m e m branas pre te ns ionadas de  O tto Fre i e n m ate riale s 
s intéticos. 



ENVOLVENTES REGLADAS:

Asociando e l e studio ante rior con los 
condicionante s  ge om étricos e structurale s de  las 
m e m branas pre traccionadas de sarrollam os un nue vo 
tipo e structural-arq uite ctónico: q ue  de nom inam os 
ge néricam e nte  “e nvolve nte s  re gladas” y de finim os 
com o: 

“supe rficie s  re gladas con dos fam ilias de  
ge ne ratrice s  re ctas (planas y gausas) trabajando 
com o m e m brana e lástica pre traccionada, s ie ndo 

conocido e l com portam ie nto e lástico de  su 
m ate rial constitutivo; actuando com o: 

dife re nciante , configuradora y re guladora de l 
e spacio arq uite ctónico”. 

Dis e ño Estructural:

Se gún e l crite rio de  cálculo distinguim os: las 
“cáscaras” (ve r: Las e structuras de  Cande la” Collin 
Fabe r), las "m e m branas pre te nsionadas" (ve r: 
“Cubie rtas Colgante s” Fre i O tto) y las “m e m branas 
pre traccionadas”.

En e l caso de l paraboloide  h ipe rbólico de  la im age n 
las dos prim e ras de sarrollan e l cálculo e n función de  sus  
dire ctrice s  curvas, e n nue stro caso las “m e m branas 
pre traccionadas” e l cálculo s e  de sarrolla e n función de  
sus  ge ne ratrice s  re ctas. 

Esq ue m áticam e nte  pode m os de cir q ue  e stas 
m e m branas pre traccionadas con dos fam ilias de  
ge ne ratrice s  re ctas construidas con m ate riale s de  
com portam ie nto e lástico conocido al s e r cargadas s e  
de form an e lásticam e nte  ge ne rando te ns ione s  supe rficiale s 
de   tracción  q ue   ne ce sariam e nte   de be n  s e r  adm is ible s 
(le y de  H ook e ). 



Me m brana e lástica, m ode lo natural con carga 
conce ntrada: 

Pom pa de  jabón glice rina y agua cargada con un 

anillo discontinuo de  alam bre  fino.

De talle , vista frontal m ode lo natural de form ado 
e lásticam e nte  por acción de  la carga de l anillo:

La acción de  la fue rza H  e s  tange ncial a la curva 
de  de form ación.

Me m brana e lástica, m ode lo artificial, 
cargas uniform e m e nte  distribuidas:



Te la e lástica (lycra) fijada a un m arco de  m ade ra 
cargada con una capa de  are na de  e spe sor uniform e .

Se  de m ue stra q ue  ne ce sariam e nte   y1= y2  -
de sce nso por de form ación de l punto M de  inte rs e cción 
de  dos ge ne ratrice s - a través de  la le y de  distribución 
de  q  variable

A pe sar de  la com ple ja de m ostración m ate m ática 
(conte nida e n la publicación) s e  de m ue stra la re lación 
univoca e ntre  las cargas y la fue rza de  tracción H , 
s ie ndo su aplicación práctica y s e ncilla.

El ve ctor H  de  m agnitud y s e ntido conocido, cuya 
dire cción prácticam e nte  coincide  con cada ge ne ratriz 
re cta de  la supe rficie  re glada carga la barra de  borde . 
Conocidas las cargas e n las barras de  borde  pode m os 
dim e ns ionar e l re sto de  la e structura.

Acción de l Vie nto:

El ve ctor q v aplicado e n e l punto M de  la supe rficie  
re glada de  doble  curvatura s e  de scom pone  e n una 
com pone nte  norm al q n (acción q ue  carga e n e l punto M 
a las dos ge ne ratrice s  de  la m e m brana) y una 
com pone nte  q t tange ncial e n e l punto M a la m e m brana 
q ue  no la afe cta.

Esta com pone nte  q t e stá conte nida e n e l plano 
ge ne rado por la inte rs e cción de  las dos ge ne ratrice s  
re ctas (G1 y G2), s ie ndo q n norm al a e ste  plano.



La acción q v de l vie nto e s  m áxim a e n un punto M 
de  la supe rficie  re glada de  doble  curvatura (q v=q n) 
re duciéndose  proporcionalm e nte  e n e l re sto de  los 
puntos M de  la supe rficie  e n función de l ángulo de  
incide ncia q ue  re sponde  a la curvatura de  sus  dire ctrice s

Envolve nte s  ae rodinám icas:

En re gione s  con tornados y h uracane s  e l dis e ño de  
e nvolve nte s  con doble  curvatura s e  basa e n opone r la 
m e nor re s iste ncia pos ible  al de splazam ie nto de  e sas  
grande s  m asas de  aire , e n dire ccione s  probable s 
(vie ntos dom inante s).

D e sde  e l dis e ño, s i ajustam os la curvatura de  las 
dire ctrice s  de  la e nvolve nte  (parábolas, h ipérbolas, e tc.) 
pode m os re ducir la cantidad de  áre a e xpue sta a la 
acción de l vie nto norm al y aproxim adam e nte  norm al a 
ésta ( q v = q n  y   q v  q n) , e n form a s e m e jante  al 
dis e ño de l casco de  un barco donde  e l obje tivo e s  
re ducir la re s iste ncia q ue  ofre ce  la m asa de  agua al 
de splazam ie nto de l barco. 

Bioclim a, la e nvolve nte  com o arte facto 
acondicionador:

El dis e ño bioclim ático14, organiza e n zonas 
bioam bie ntale s un com ple jo conjunto de  variable s 
cíclicas clim áticas inte grable s al dis e ño de  e nvolve nte s  
suste ntable s para cada zona. 

En e s e ncia e n cada “zona bioam bie ntal”, una 
e dificación q ue  albe rga actividade s  h um anas pre vistas, 
ne ce s ita una e nvolve nte  y un volum e n de  aire  inte rno 
e spe cifico para de sarrollar e sas actividade s  e n 
condicione s  de  confort óptim o suste ntado 
m ayoritariam e nte  con e ne rgías re novable s disponible s 
e n la zona.

En e l caso de  la e ne rgía solar, e s q ue m áticam e nte  
pode m os de cir q ue :

..."la e ne rgía solar q ue  re cibe  cada m e tro cuadrado de  
e nvolve nte  acondiciona una cantidad de  m e tros cúbicos 

de  aire  inte rior donde  s e  albe rgan las actividade s  
h um anas"...



Es sabido q ue  e n cada zona bioam bie ntal: por 
e stación (e ntre  e q uinoccios y solsticios) y por re gión 
(latitud, longitud y altura con re spe cto al m ar) h ay una 
acotada cantidad de  e ne rgía solar disponible  para cada 
ciclo diario de  carga y de scarga de  la m asa de  la 
e nvolve nte .

Dado q ue  e l aire  inte rior tie ne  poca m asa propia, 
la cantidad de  e ne rgía ne ce saria para ajustar su 
te m pe ratura a nive le s de  confort e s  pe q ue ña y 
proporcional a una cie rta cantidad de  m asa acum uladora 
e n la e nvolve nte . 

Este  proce so de  acum ular y acondicionar involucra 
la transfe re ncia (por radiación conducción y conve cción) 
de  cie rtas cantidade s  de  e ne rgía e n e l tie m po e ntre  la 
fue nte  e ne rgética, la m asa acum uladora  y e l aire  
inte rno. 

En función de  e stos conce ptos:

 “De finim os com o m asa ne ce saria de  la 
e nvolve nte : aq ue lla cantidad m ínim a ne ce saria 

para obte ne r la m áxim a e ficie ncia acondicionadora 
diaria re gional, para todo e l ciclo anual".

Im plícitam e nte  e l e q uilibrio de  e ste  de licado 
proce so al igual q ue  e l h om bre  no e s  com patible  con e l 
h acinam ie nto o con sobre cargas térm icas im pre vistas 
(com o sobre población de  actividade s  albe rgadas, 
incorporación de  cargas e ne rgéticas adicionale s, nue vas 
som bras arrojadas, e tc).

Dis e ño de  la m asa de  la e nvolve nte :

Es ne ce sario re calcar q ue  e n cada ciclo diario 
dispone m os de  una lim itada cantidad de  e ne rgía solar 
por radiación durante  un acotado núm e ro de  h oras (e n 
función de l ángulo de  incide ncia, la orie ntación, la fe ch a 
de l año, som bras arrojadas sobre  la e nvolve nte , e tc.).  

Sólo una parte  de  la e ne rgía re cibida por la 
e nvolve nte  e s  acum ulada trans itoriam e nte  e n su m asa 
durante  e l proce so de  transfe re ncia al aire  inte rior e n 
cada ciclo diario.

Algunas de  las variable s y proce sos q ue  nos 
pe rm itirán dis e ñar la m asa de  e nvolve nte  son:

El coe ficie nte  K, q ue  e xpre sa la Conductancia Térm ica:

[k cal / m 2 · h  · º C]      ó      [w  / m 2 · º C]. 

A m ayor pe so e spe cífico de l m ate rial m e jor conducción 
de  la e ne rgía a través de  su m asa (o su e q uivale nte  
m e nor aislam ie nto térm ico), e ntonce s: 

Para la m ism a cantidad de  e ne rgía, a m ayor e spe sor e s  
ne ce sario q ue  transcurra m as tie m po para transfe rirla de  
una cara de  la e nvolve nte  a la otra cara. 

Para la m ism a cantidad de  e ne rgía, a m ayor dife re ncia 
de  te m pe ratura e ntre  una cara de  la e nvolve nte  y la otra 
cara te ndre m os m ayor inte ns idad e n la transfe re ncia de  
la e ne rgía por unidad de  tie m po.



Sim plificadam e nte  dire m os q ue  e n función  de  la 
difus ividad de l m ate rial e valuam os e s e  tie m po de  
transfe re ncia com o un de sfasaje  e ntre  ciclos (o tie m po 
de  re tardo φ) y q ue  e valuam os e sa inte ns idad com o una 
dife re ncia de  am plitud e ntre  ciclos (am ortiguam ie nto µ) 

Se gún e l gráfico, bajo la acción de  la radiación 
solar las e nvolve nte s  con grande s  m asas (pe so 
e spe cífico - e spe sor) te ndrán un gran de sfasaje  e ntre  
ciclos (re tardo) y poco am ortiguam ie nto (poca am plitud) 
ge ne rando te m pe raturas m e dias inte rnas coincide nte s  
con las te m pe raturas m e dias e xte rnas. Si e stán 
involucradas grande s  m asas, proporcionalm e nte , van h a 
s e r ne ce sarias grande s  cantidade s  de  e ne rgía para q ue  
e l fe nóm e no fís ico de  transfe re ncia s e  m anifie ste  
acondicionando e l aire  inte rior, e n e l tie m po. 

Se gún e l gráfico bajo la acción de  la radiación 
solar las e nvolve nte s  con poca m asa (pe so e spe cífico - 
e spe sor) te ndrán poco de sfasaje  e ntre  ciclos (re tardo) y 
m ayor am ortiguam ie nto (m ayor am plitud) ge ne rando 
te m pe raturas inte rnas q ue  tie nde n h acia las 
te m pe raturas e xte rnas. Es  de cir q ue  involucrando 
pe q ue ñas cantidade s  de  e ne rgía, la transfe re ncia s e  
m anifie stará e n e l aire  inte rior e n m uy poco tie m po.  

En am bas e nvolve nte s, tanto los e xce sos com o los 
déficit de  radiación solar re stringe n su capacidad 
acondicionadora.

Este  h e ch o, e n e nvolve nte s  con e xce so de  m asa 
pue de  lle gar a afe ctar e l ciclo s iguie nte  por 
sobre cale ntam ie nto o sobre e nfriam ie nto de  la m ism a.

En e sos casos al tratar de  acondicionar e l aire  
inte rno con e ne rgía conve ncional una parte  cons ide rable  
de  e sa e ne rgía e s  “consum ida” por la e nvolve nte  (e n 
form a de  pe rdidas de  e ne rgía al e xte rior, con o s in 
acum ulación e n su m asa).

Entonce s, com o:



 “e strate gia re gional de  aprove ch am ie nto 
e ne rgético, propone m os e l de sarrollo de  

e nvolve nte s  con la cantidad de  m asa ne ce saria 
para acondicionar anualm e nte , con gran 

aislam ie nto térm ico y m ode rado am ortiguam ie nto".

Finalm e nte  distinguim os com o “m asa inte rna” a 
la cantidad de  m asa distribuida e n e l conjunto de  m uros 
divisorios, e ntre pisos y contrapisos. La e ne rgía 
acum ulada e n e lla ge ne ra una ine rcia térm ica q ue  
condiciona la e ntrada y salida de  régim e n térm ico de l 
e dificio, m ode ra las trans icione s  durante  e l transcurso 
de l ciclo diario y “acum ula trans itoriam e nte ” parte  de  la 
e ne rgía conve ncional de stinada al acondicionam ie nto 
artificial de l aire  inte rno.
.................................................

Cada s iste m a constructivo-e structural a priori fija 
una cantidad de  m asa e n la e nvolve nte , condiciona e l 
volum e n de  aire  inte rior donde  s e  de sarrollarán las 
actividade s  (luce s  e structurale s re com e ndadas), e l nive l 
de  aislación acústica, e tc. Es  fre cue nte  q ue  h aya q ue  
corre gir su de s e m pe ño acondicionador con aislam ie nto 
térm ico adicional y con e q uipos de  cale facción - 
re frige ración para alcanzar e l confort con altos costos: 
iniciale s, de  funcionam ie nto, e tc. 

Acorde  con principios de  suste ntabilidad, e l 
de sarrollo dive rs ificado de  nue vas te cnologías y la 
cre cie nte  industrialización de  los com pone nte s  de  la 
e nvolve nte , propone m os su orde nam ie nto por capas 
e spe cíficas:

·Te rm inación supe rficial e xte rna, Aislam ie nto 
  h idrófugo y Ruptura de l pue nte  térm ico

· Me m brana e structural, Aislam ie nto térm ico, 
  Aislam ie nto acústico, (Masa ne ce saria)

· Te rm inación supe rficial inte rna

La e ficie ncia e structural de  las m e m branas 
e lásticas pre traccionadas -con poca m asa propia e n 
función e structural- pe rm ite n abarcar m ayor núm e ro de  
zonas bioam bie ntale s (ajustando la cantidad de  m asa y 
su distribución e n función de  la captación de  la e ne rgía, 
e n función s ism orre s iste nte , por re q ue rim ie ntos de  
nive le s de  aislación acústica, e tc.)



La e spe cificidad de  las capas, h ace  q ue  sus  
com pone nte s  com o las te rm inacione s  supe rficiale s, e l 
aislam ie nto térm ico y los suple m e ntos para aum e ntar la 
cantidad de  m asa participe n e n distinto grado e n la 
m ayoría de  las zonas bioam bie ntale s racionalizando su 
producción industrializada abarcando varias zonas a 
nive l nacional . 

Finalm e nte  al s e le ccionar m ate riale s com patible s 
e ntre  s í q ue  prom ocionan su re cupe ración, re utilización, 
re ciclaje  e  industrialización con bajo o nulo im pacto 
am bie ntal e stam os re cre ando un conte xto donde  la 
industrialización de l h orm igón alve olar, los lam inados de  
PVC (com pacto,  e sponjado) u otros m ate riale s 
s intéticos y naturale s  pasan a s e r suste ntable s a costos 
razonable s, incluso com pe titivos fre nte  a otros 
m ate riale s críticos com o la m ade ra, e l polie stire no 
e xpandido, e tc.
.............................................

Estas practicas acom pañadas de  políticas 
participativas de  inclusión social dive rs ifican la 
producción re gional suste ntable  com ple tando de  e sta 
m ane ra su viabilidad  y factibilidad  e n e l tie m po.

En s ínte s is , de sde  un e nfoq ue  técnico inte gral de  
todo e l ciclo e conóm ico (costos dire ctos e  indire ctos, 
im pacto socio-am bie ntal, e tc. e n e l tie m po):

“e stam os dis e ñando para e ncuadrarnos e n 
re gím e ne s  de  e q uilibrio o acción q ue  favore zcan la 

e conom ía de  re cursos y e ne rgía con inclusión 
social suste ntable  e n e l tie m po”

Ge om e tría:

En las im áge ne s  s iguie nte s  s e  pue de n apre ciar 
conte nidas e n su supe rficie  no de sarrollable  las dos 
fam ilias de  ge ne ratrice s  re ctilíne as de : un paraboloide  
h ipe rbólico, un h ipe rboloide  de  una h oja y un h e licoide . 
Cada una de  e stas supe rficie s  h an s ido lim itadas e n sus  
borde s  s iguie ndo sus dire ctrice s  curvas. 

O bviam os graficar una supe rficie  plana 
de sarrollable , q ue  tam bién contie ne  e n su supe rficie  dos 
fam ilias de  ge ne ratrice s  re ctilíne as.

Inde pe ndie nte m e nte  de l tipo y grado de  curvatura 
de  las dire ctrice s  todas e stas supe rficie s  tie ne n e n 
com ún las dos fam ilias de  ge ne ratrice s  re ctilíne as.



Método Constructivo, e l cam ino de  las 
m e m branas pre traccionadas:

El inte rés por una organización e structural de  
barras y cue rdas e n e l e spacio surge  por la unive rsalidad 
y s im plificación e structural-constructiva q ue  prom ue ve  a 
la h ora de  “im aginar” y “re alizar” la supe rficie  de  una 
e nvolve nte  re glada. 

Cuatro barras unidas cons e cutivam e nte  por sus  
e xtre m os, lim itan una supe rficie  q ue  pue de  s e r plana 
(vértice s  coplanare s) o bie n una supe rficie  de  doble  
curvatura “re glada” s i uno de  los vértice s  no pe rte ne ce  
al plano de finido por los otros tre s. 

En am bos casos la supe rficie  s e  m ate rializa: con 
una “m e m brana continua trabajando a tracción” o su 
e q uivale nte  una “re d de  cue rdas pre traccionadas” m as 
una cubie rta fijada a e sas cue rdas. 

En e l caso de  las re de s  pre traccionadas, las 
cue rdas coincide nte s  con las ge ne ratrice s  re ctas q ue  
de fine n la supe rficie , no ne ce s itan s e r fijadas e n las 
inte rs e ccione s  e ntre  e llas y sólo de be n e ntre lazars e  para 
q ue  fre nte  a cargas norm ale s a la supe rficie  re accione n 
solidariam e nte  todas e llas. La cubie rta sólo distribuye  y 
transfie re  e sos  e sfue rzos norm ale s e n las cue rdas. 

EL de sarrollo de l anális is  de l cálculo de m ue stra la 
re lación univoca e ntre  las cargas y las fue rzas de  
tracción H .



Morfología:

Al dis e ñar pode m os pone r énfas is  e n: e l m arco 
e structural  conform ado  con  las  barras  e structurale s (1º 
ge ne ración), e n las cualidade s  e stéticas de  la supe rficie  
conte nida  variando  su  m arco  e structural  (2º ge ne ración) o 
bie n configurar cualidade s  e stético-m orfológicas unie ndo 
parce las de  supe rficie s, sobre  las cuale s a partir de  sus  
ge ne ratrice s  y unione s  de ducire m os  las  barras  de l  conjunto 
e structural (3º ge ne ración). O bviam e nte  e stas m odalidade s  de  
ge ne ración son com ple m e ntarias e ntre  s í.

Las fotografías e  im áge ne s  de l e xtracto propone n un 
re corrido q ue  nace  e n las e nvolve nte s  re gladas construidas 
para la vivie nda de  inte rés y prom oción social (16 m 2 cubie rtos 
/ h abitante ), la vivie nda Unifam iliar (175 m 2 cubie rtos) y 
dis e ños con los q ue  participam os e n distintos concursos. Su 
s ingularidad e s  una aproxim ación al ya citado pote ncial 
figurativo (tridim e ns ional, te m poral, re gional) de  las 
e nvolve nte s  re gladas.

1º ge ne ración:





2º ge ne ración:



3º ge ne ración:

En la im age n s e  pre s e nta e l de spie ce  de l e je m plo 
de  3º ge ne ración, su e structura e sta com pue sta por 
barras inte rnas y barras e n las unione s  de  las parce las: 
con e je  re cto, e je  curvo e n e l plano y e je  curvo e n e l 
e spacio. Se  pue de  ide ntificar e l tipo de  supe rficie  de  
cada parce la com parándolas con la im age n de l párrafo 
de  ge om e tría.



Ante proye cto   para   e l   Concurso   de  
am pliación   de l   Instituto   Balse iro:

Este  e je m plo de  una bibliote ca y un laboratorio 
e xpe rim e ntal de  m e diana com ple jidad e sta de sarrollado 
inte gram e nte  e n m e m oria_de scriptiva_balse iro.pdf y 
ante proye cto_balse iro_pane le s.pdf . El m ism o s e  pue de  
de scargar e n:  h ttp://ar.ge ocitie s.com /david_e _bono



Le nguaje  arq uite ctónico conte m poráne o:

Si bie n las e nvolve nte s  re gladas im plican una 
re novación m orfológica al pre figurar e ntidade s  
arq uite ctónicas, e s  indispe nsable  pre viam e nte  
re conoce r la dive rs idad constitutiva de  la re alidad y 
sus  configuracione s  culturale s re gionale s e nte ndie ndo 
q ue : 

..."la e nvolve nte  tie ne  valor com o e ntidad 
figurativa arq uite ctónica sólo s i conform a e sce narios 
de  m agnitud com unitaria donde  e l suje to e xista 
te m poralm e nte ; e s  de cir donde  e l suje to h abite  
pre figurando, configurando y transfigurando su 
h ábitat te m poral cíclicam e nte  (s itio y ritual e n e l 
tie m po6)

. Entonce s, s i:

...“la im age n vie ne  de  la re alidad"(Antonio Gaudí) ....  

...“e l le nguaje  de ja de  s e r un instrum e nto con e l q ue  
e l suje to h abla de l m undo, abre  él m ism o e l m undo, 
e s  un m e diador ne ce sario y condición de  cualq uie r 
e xpe rie ncia y conocim ie nto” (Bale riano Bozal 2)... 

Conside racione s  finale s: 

Le jos de  agotar e l te m a, pode m os de cir q ue  la 
inte gración técnica e n la e nvolve nte  de : e structuras 
ae rodinám icas s ism orre s iste nte s  de  m e m branas 
e lásticas pre traccionadas, de  m asa ne ce saria 
suste ntable , m as las alte rnativas m orfológicas de  las 

supe rficie s  re gladas im plican:

"una nue va im age n re gional de  la re alidad".

Concluye ndo q ue  e n la re cre ación cíclica de l 
le nguaje  arq uite ctónico conte m poráne o re gional e s  

ne ce saria una m e diación racional, ética y e stética q ue  
prom ocione  e l de sarrollo inclusivo, suste ntable , 
e cológico y e conóm ico de l cole ctivo social, com o 

vanguardia de  un futuro de s e able .
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