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“The Pertinence of  Perceiving the Visible…” 

afar29. Even when that is no longer the case, they are still a witness of  the past characteristics 
of  their landscape30. As such, they are not only a valuable tool to understand the landscape 
but also one of  the elements that contribute to its internal coherence and identity31. 
 
Conclusions 
More than a century after losing the use for which they were conceived, the towers that 
remain standing constitute a visible and significant key to understanding their associated 
landscapes. They are a testament to an important stage in the field of  telecommunications, 
but perhaps their principal value resides in their peculiar identity as buildings that, while 
standing alone, can only be understood as part of  an ensemble: as nodes of  a national 
network in the past and as a cultural ecosystem service in the present. Although they have 
gone relatively unremarked, they are part of  the identity of  their landscapes and they have 
the potential to add significant value to their regions and neighbouring populations. 
Even though there have been instances of  architectural restoration in some of  the towers 
of  the Castilla Line, it is dubious whether they can be considered a success. For the most 
part, they have ignored the complex, unseen reality of  the station in favour of  the building 
in front of  their eyes. Even when other uses have been considered, this discussion has often 
been done from a detached perspective that has not garnered enough support to become 
a reality32. 
To truly preserve their character, it is imperative to look beyond the material and technical 
concerns33 or even the exceptional value of  the Spanish optical telegraph system. We must 
ask ourselves why they were and still may be relevant to their associated landscapes and 
populations rather than simply how to restore the architectural embodiment of  each node 
as a singular unit. Any intervention undertaken in these elements must reconcile the respect 
for their materiality with the technical, historical and social choices that led to their design. 
We must consider not only heritage and architecture but also landscape and environment 
as parts of  an indissoluble whole. Before the optical telegraph towers are lost to disinterest, 
or before they are changed irrevocably in the name of  historical preservation, we must 
learn to see them for what they are. We must learn to perceive what is in front of  our eyes, 
but also what exists beyond the visible. 

                                                
29 While we have referred to intervisibility as the visual relationship between the stations, their 
visibility would be defined as the relationship of the tower with its environment. 
30 Marc Antrop, “Why Landscapes of the Past are Important for the Future”, Landscape and Urban 
Planning, no. 70 (2005): 32. 
31 Marc Antrop, “Why Landscapes…”, 27. 
32 Marco Antonio Garcés Desmaison, “Las torres de telegrafía óptica. Diez años después de la 
primera”, Papeles del Partal, no. 6 (2014): 127. 
33 Javier Pérez Gil, “La cuestión de la conservación de la materia en la arquitectura vernácula: teoría, 
autenticidad y contradicciones”, Conservar Património, no. 35 (2020): 117. 
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Abstract 
La llanura es un tipo de paisaje y espacio cuya característica más distintiva es estar 
dominado por la línea interminable del horizonte infinito.  La imponente inmensidad de 
la llanura, que ha inspirado la obra de numerosos poetas y artistas plásticos, invita a una 
reflexión acerca de cómo se puede desarrollar la arquitectura ante la [aparente] falta de 
elementos a los que asociarse.  Este texto se sirve de un paralelo entre dos llanuras 
análogas del sur y norte de América –la pampa argentina y la pradera del American 
Midwest— para plantear, a través de un breve recorrido por la obra de algunos arquitectos 
especialmente seleccionados, que solo a través de un posicionamiento esencialmente 
poético puede, la arquitectura, relacionarse genuinamente con la inmensidad de la llanura. 
 
The plain is a type of  landscape and space which most distinct characteristic is to be dominated by the 
endless line of  the infinite horizon.  The imposing immensity of  the plain, which has inspired the work 
of  poets and plastic artists alike, invites to reflect upon how architecture can evolve in the face of  the 
[apparent] absence of  elements to relate with.  This text uses a parallel between two analogous plains of  
the south and north of  the Americas – the Argentinean pampas and the prairie of  the American 
Midwest – to claim, through the examples of  the work of  a few selected architects, that only through a 
poetic position it is possible, for architecture, to genuinely relate with the immensity of  the plain.   
 
Keywords 
Inmensidad, llanura, poética arquitectónica 
Immensity, prairie, architectural poetics 
  



“Arquitecturas de la llanura, poéticas de la inmensidad” 

“[…] l’immensité est un thème poétique inépuisable”1.   
 

Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, 1961  
 

“La llanura es igual en todas partes. En Oklahoma y en la Provincia de Buenos Aires”.  
 

Jorge L. Borges, En Diálogo 1 y 2, 1986 
 
La pampa argentina y el American Midwest son dos regiones que comparten numerosas 
características y atributos como, por ejemplo, sus extensas llanuras y su fertilidad agrícola.  
Desde el punto de vista paisajístico, la llanura se distingue por estar dominada por la línea 
inquebrantable del horizonte que divide el campo visual en dos partes en aparente 
equilibrio, cielo y tierra. El equilibrio es tenso ya que, contrariamente a otros tipos de 
paisaje en los que la silueta que se dibuja en el horizonte es una línea elástica que cambia 
con la geografía y la topografía, en la llanura el horizonte es una cuerda tensa que se 
extiende de extremo a extremo del campo visual, sin principio ni fin, exhibiendo una 
apabullante circularidad.  Como elocuentemente señalara Jorge Luis Borges, otra de las 
características singulares de la llanura es que, esté donde esté, es siempre igual a sí misma2.   
En la planicie de la pampa argentina y de la pradera del centro de Norteamérica, el 
horizonte es el punto en el que todo confluye, lo cercano y lo distante, el centro y las 
orillas, reduciendo el espacio a dos planos que se delimitan recíprocamente y entre los que 
media una extensión que desafía lo mesurable.  Aunque nos desplacemos, todo parece 
quieto, inmóvil, en perpetuo suspenso.  Entre el observador y el horizonte solo media la 
inmensidad; no obstante, y otra vez paradójicamente, la reducción del campo visual a dos 
planos transmite la (falsa) impresión de que el espacio no tiene profundidad; todo está 
aquí delante, comprimido en el mismo plano que ocupa el observador.  La profundidad 
parece haber sido vaciada y el espacio licuado.  Quizás sea esta sensación de vacío lo que 
provocó que Pierre Drieux de la Rochelle dijera que la pampa le producía vértigo 
horizontal3.  Curiosamente, este tipo de paisaje en el que cielo y tierra están delimitados 
por esa infinita línea horizontal, tiene una paradójica característica: la llanura es una suerte 
de regionalismo universal, un tipo particular de genius loci que parece refutar la idea de 
pertenencia a un lugar, planteando en cambio una concepción más abstracta de 
identificación con un tipo de espacio, uno que está dominado por el horizonte inmóvil, una 
vertiginosa inmensidad y, como Willa Cather lo hubiera expresado, por “the eternal 
unresponsive sky”4.   

                                                
1 En castellano: “[…] la inmensidad es un tema poético inagotable”. 
2 Sobre este tema ver Alejandro Lapunzina, “Evocation of the Horizon”, PhD_KORE REVIEW, 
n.º 13-14 (noviembre 2019-marzo 2020): 51-58.  El presente trabajo tiene algunos puntos en 
común con este texto anterior. 
3 Recordado por Jorge L. Borges en “Homenaje a Victoria Ocampo” (conferencia, sede de la 
UNESCO, 15 de mayo de 1979), publicada en Sur, n.º 349 (enero-junio 1980). 
4 Willa Cather, verso del poema “Prairie Spring” publicado como epígrafe de la novela O Pionners! 
Trilogy of the Prairie, vol. 1 (Boston y Nueva York: The Riverside Press, 1913).  En castellano: “el 
cielo eterno que no responde” (traducción por el autor). 
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1 En castellano: “[…] la inmensidad es un tema poético inagotable”. 
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Alejandro Lapunzina  

Extensa, inmensa, inconmensurable, profunda y chata a la vez, anodina y repetitiva, la 
llanura lejos está, no obstante, de ser un desierto.  Rutas, alambradas demarcatorias, redes 
de infraestructura, huellas de seres vivientes y vehículos, surcan la extensión de su planicie 
en todas direcciones, poblando su espacio con una multitud de objetos: carteles, 
estructuras utilitarias (predominantemente agrarias), edificios aislados o agrupados en 
pequeñas aglomeraciones que se presentan como simientes de ciudades cuya evolución ha 
quedado en suspenso. Definitivamente la antítesis de lo que comúnmente consideramos 
como un paisaje único y pintoresco, la llanura es monótona, invariante, insistentemente 
igual a sí misma.  El escritor argentino Juan José Saer la describe acertadamente: “Lo 
mismo que el mar, la llanura es únicamente variada en sus orillas: su interior es como el 
núcleo de lo indistinto.  Desmesurada y vacía, cuando en ella se produce un accidente, 
siempre se tiene la ilusión, o la impresión verídica quizás, de que es un mismo accidente 
que se repite”5. 
Como señalara Gaston Bachelard en la cita sobre la inmensidad que abre este texto, la 
apabullante vastedad de la llanura es un territorio fértil para la literatura y la poesía.  A los 
ya citados –Borges, Cather, Saer—podríamos agregar una larga lista de autores que, tanto 
en el norte como en el sur, han explorado su potencial narrativo y poético.  En su largo 
poema titulado “Seed Catalogue” Robert Kroetsch eleva a una dimensión poética la 
monótona espacialidad de la pradera: “This is a prairie road / This road is the shortest distance / 
between nowhere and nowhere / This road is a poem”6.  La (aparente) vaciedad de la llanura, su 
chata profundidad, su anodina auto semejanza y la sensación de inmovilismo que 
transmite invitan a la reflexión.  Analizando la obra de Saer, Raquel Alves Mota apunta: 
“El horizonte es el lugar de lo mismo, y por eso, donde los sentidos del hombre se 
encuentran y se superponen en el fenómeno de sinestesia. […] Cesar el movimiento del 
tiempo es importante para desvelar el sentido de la experiencia, para que ella sea expuesta 
a los sentidos del hombre”7.  Para Bachelard, la sensación o impresión de inmovilidad es 
una condición intrínsecamente asociada a la inmensidad, una suerte de fenomenología en 
su estado más puro8 (fig. 1). 
 

                                                
5 Juan José Saer, Las nubes (Buenos Aires: Editorial Planeta/Seix Barral, 2017), 155. 
6 Robert Kroetsch, “Seed Catalogue” (poema), citado por Laurie Ricou, “Prairie Poetry and 
Metaphors of Plain/S Space”, Great Plains Quarterly (primavera 1983): 117.  [Traducción al 
castellano por el autor: “Esta es una ruta de pradera / Esta ruta es la distancia más corta / Entre 
ningún lugar y ningún lugar / Esta ruta es un poema”]. 
7 Raquel Alves Mota, “El espacio de la monotonía en Juan José Saer: sobre la llanura y el río, las 
nubes”. http://conexionsaer.gob.ar/wp-content/uploads/2018/04/1.-El-espacio-de-la-monoton%C3  
% ADa-Raquel-Alves-Mota.pdf. 
8 Gaston Bachelard, La Poétique de l’espace, 3ª ed. (París : Les Presses universitaires de France, 1961), 
210.  Escribe Bachelard: “Si pudiéramos analizar las impresiones de inmensidad, las imágenes de la 
inmensidad o lo que la inmensidad trae a un a imagen, entraríamos pronto en una región de la 
fenomenología más pura –una fenomenología sin fenómenos”. Y más adelante, “La inmensidad es 
el movimiento del hombre inmóvil”. 
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Figura 1: Gustavo Frittegotto, Espectros pampeanos. (Cortesía Gustavo Frittegotto). 
 

 
 
Figura 2: Florencio Molina Campos, Pampa tormentosa (izq.) ©Gonzalo Gimenez Molina y 
Fundación Florencio Molina Campos; Antonio Parodi, Lejanía (der.). 
 
Al igual que narradores y poetas hicieran a través de la palabra, artistas plásticos del norte 
y del sur han retratado los atributos de la llanura con elocuencia visual.  Pintores como 
Antonio Berni, George Caitlin, Billy Morrow Jackson, Emily Lee, Florencio Molina 
Campos, Antonio Parodi, y fotógrafos como Gustavo Frittegotto y Larry Kamfer, por 
nombrar unos pocos, todos sin excepción han plasmado la extrema horizontalidad de la 
pampa y la pradera, la soledad de los objetos que salpican sus extensos territorios, y las 

1030



“Arquitecturas de la llanura, poéticas de la inmensidad” 

 
 

Figura 1: Gustavo Frittegotto, Espectros pampeanos. (Cortesía Gustavo Frittegotto). 
 

 
 
Figura 2: Florencio Molina Campos, Pampa tormentosa (izq.) ©Gonzalo Gimenez Molina y 
Fundación Florencio Molina Campos; Antonio Parodi, Lejanía (der.). 
 
Al igual que narradores y poetas hicieran a través de la palabra, artistas plásticos del norte 
y del sur han retratado los atributos de la llanura con elocuencia visual.  Pintores como 
Antonio Berni, George Caitlin, Billy Morrow Jackson, Emily Lee, Florencio Molina 
Campos, Antonio Parodi, y fotógrafos como Gustavo Frittegotto y Larry Kamfer, por 
nombrar unos pocos, todos sin excepción han plasmado la extrema horizontalidad de la 
pampa y la pradera, la soledad de los objetos que salpican sus extensos territorios, y las 

Alejandro Lapunzina  

huellas que el hombre y animales dejan al surcarlos.  En el sur, Molina Campos y Parodi 
debatieron si la línea del horizonte debía, de acuerdo con el canon aceptado, 
corresponderse con la posición del observador o si, en cambio, debía ser ubicado a media 
altura, amplificando la profundidad del campo visual y plasmando el tenso equilibrio 
entre cielo y tierra (fig. 2).   
Por su lado, Berni –aunque también Parodi— supo retratar con crudo realismo esas 
hilachas de tejido urbano que se presienten en el paisaje pampeano, construcciones bajas 
colindantes con la acera de calles vacías, esquinas claramente demarcadas por ochavas, y 
huecos baldíos que parecen fragmentos de ciudades en estado de gestación suspendida.  
En el norte, Billy Morrow Jackson se desentiende de estos temas para privilegiar la 
soledad y el desamparo de los edificios rurales y los efectos atmosféricos y/o espaciales 
de la pradera, ubicando la línea del horizonte según la necesidad (o intención) de 
representar la inmensidad del cielo o la profundidad de la planicie (fig. 3).  Desde la 
fotografía, Frittegotto y Kamfer recurren a similares recursos compositivos. 
 

 
 

Figura 3: Antonio Berni, El tanque (izq.); Billy Morrow Jackson, Barn with wet field (der.). 
 
La arquitectura es esencialmente relacional, no existe en el vacío salvo en estado de 
autonomía y autorreferencia extremas.  ¿Cómo puede entonces la arquitectura 
desarrollarse en la llanura?  ¿A qué puede aferrarse cuando las referencias físicas y visuales 
(un entorno construido con el que asociarse o un paisaje con el que pueda relacionarse a 
partir de estrategias proyectuales de emplazamiento, orientación, o forma) son indistintas 
en todas las direcciones? ¿Cómo gestiona la arquitectura semejante soledad?  Apelar a la 
poética quizás sea una de las pocas herramientas con las que podamos contar para hacer 
una arquitectura genuina de la llanura.  Pero es necesario definir que entendemos por 
poética y por quehacer poético.  En este texto no entendemos la poética como aplicación 
de convenciones métricas relacionadas a la construcción del poema, o de reglas de 
composición o estética de la poesía, sino como una toma de posición orientada hacia la 
generación del hecho arquitectónico como intensificación y exaltación del paisaje, en este 
caso llano, indistinto e inconmensurable.  En otras palabras, un acto deliberado por parte 
del generador del objeto (el/la poeta o arquitecta/o) de poner la realidad en un estado de 
suspensión que trascienda y sublime ambos, arquitectura y paisaje.  Este tipo de 
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posicionamiento poético ha sido explotado por pioneros de la arquitectura moderna y 
encuentra un correlato en arquitectos de la segunda parte del siglo veinte y 
contemporáneos que han trabajado y trabajan en esos dos paisajes análogos, la pampa 
argentina y la pradera del medio-oeste de los Estados Unidos. 
Los detractores de la arquitectura moderna no tardaron en asociar las aspiraciones 
internacionalistas y universalistas de los arquitectos modernos acusándolos de ignorar el 
“paisaje” y otras características locales como factor determinante de la arquitectura. La 
verdad es acaso distinta porque si bien es cierto que el lenguaje expresivo y formal de la 
arquitectura moderna se generalizó independientemente de la latitud, quizás no haya 
habido un período de la historia de la arquitectura que haya sido tan sensible a las 
particularidades y potencialidades físicas o paisajísticas que emanaban del lugar y más aún 
en el caso de la llanura.  Hasta el mismísimo Le Corbusier, blanco favorito de ese tipo de 
acusaciones, lo demostró con hechos.  Al llegar a Buenos Aires en 1929 reconoció con 
emoción y lirismo la fusión de la pampa con el Río de la Plata (al que confundió con el 
océano) en una línea infinita y llana.  Tal fue el impacto que le produjo la visión de ese 
paisaje vertiginosamente horizontal que cuando quiso entusiasmar a sus anfitriones con 
una propuesta para ese entorno, ideó una colonia de clones de la Villa Savoye, quizás la 
aplicación particular de sus postulados universales que, orientada a los cuatro puntos 
cardinales, mejor responde a la circularidad del horizonte pampeano. 
Frank Lloyd Wright y sus menos conocidos colegas de la llamada Prairie School (George 
Washington Maher y Walter Burley Griffin) fueron los pioneros de una búsqueda de 
identidad arquitectónica para la pradera del American Midwest que trascendiera modelos 
heredados del pasado.  El apego de Wright por la línea horizontal y las plantas abiertas y 
articuladas en varias direcciones son testimonio de esa búsqueda.  Si Wright es la 
referencia moderna principal en la llanura del norte, Amancio Williams es referencia 
inevitable en la pampa, aunque sin desmerecer lo que antes hicieron ilustres 
representantes de la arquitectura argentina como Antonio Vilar y Wladimiro Acosta, entre 
otros.  Meticuloso, preciso y profundamente moderno, la obra de Williams se puede 
explicar como la convergencia de sus convicciones modernas y su espíritu pampeano.  
Jorge Silvetti explica: “La imagen retórica más poderosa de su arquitectura es la de 
separarse de la tierra –volar, levitar o despegarse del suelo– lógica consecuencia de sus 
preferencias tecnológicas. […] Es tentador especular que ese impulso hacia arriba sea 
también el resultado de un deseo inconsciente de escapar de la horizontalidad y 
abstracción de la pampa argentina”9.  Su obra más conocida y emblemática, la Casa sobre 
el Arroyo (Mar del Plata, 1943-1946) ejemplifica ese deseo de despegarse del suelo, 
buscando que el edificio levite sobre la superficie de la planicie, la misma estrategia a la 
que pocos años más tarde recurrió Mies van der Rohe en la Farnsworth House (Plano, 
1948-1951). 
Reconocida y aclamada globalmente, la obra de Wright y la llegada de Mies van der Rohe 
a los Estados Unidos, más precisamente a Chicago, fueron muy influyentes para 
arquitectos que ejercieron en la segunda mitad del siglo veinte en el área central del estado 

                                                
9 Jorge Silvetti, “Aires de la Pampa: Introduction to the Work of Amancio Williams”, texto 
publicado en Jorge Silvetti, ed., Amancio Williams (Nueva York: Rizzoli International, 1987); s/n. 
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9 Jorge Silvetti, “Aires de la Pampa: Introduction to the Work of Amancio Williams”, texto 
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de Illinois, doscientos kilómetros al sur de Chicago, en plena pradera del medio-oeste 
norteamericano.  Allí sobresalen Jack Sherman Baker, John Replinger, y A. Richard 
Williams, tres arquitectos cuyas obras reflejan, según Paul Armstrong, una sintaxis 
arquitectónica marcada por la fusión de principios modernos (particularmente de origen 
miesiano y escandinavo) con los preceptos orgánicos de la Prairie School, y una búsqueda 
hacia una arquitectura auténticamente enraizada en la convergencia de aspectos 
relacionados con la cultura, el clima y la geografía del lugar10.  Armstrong también señala 
que la manera en la que responden al dilatado paisaje de la pradera queda reflejada en dos 
estrategias proyectuales que los tres comparten, aunque cada uno de ellos lo haga con su 
impronta personal.  Por un lado, la recuperación y reinterpretación cuidadosamente 
destilada de tipologías y elementos formales típicos de las estructuras agrarias que 
pueblan los campos y granjas de este fértil territorio agrícola.  Por otro, la insistencia en 
demarcar amplias superficies del solar por medio de muros perimetrales que generan 
patios (internos, externos, delanteros, traseros, laterales, etc.) y la recurrencia a disimular 
de alguna forma el límite interior/exterior, como si quisieran dejar que la pradera, 
domesticada, tenga también su lugar en el interior del edificio. 
La primera de dichas estrategias se manifiesta en obras como la First Presbyterian Church 
de A. Richard Williams (Urbana, 1964), el Replinger Studio & Residence (Urbana, 1990s), 
y la Hessel Park Reformed Christian Church proyectada por Jack Baker (Champaign, 
1984).  Esta última muestra claramente la meticulosa fusión de un modernismo basado en 
la modernidad espacial y la precisión del detalle constructivo con los ecos formales y 
materiales de la arquitectura rural de la llanura.  Armstrong, nuevamente, relaciona este 
edificio con obras más conocidas de la tradición moderna escandinava: “Al igual que 
Utzon en Basgvaard, [Baker] transformó la iglesia […] combinando hábilmente tipologías 
sagradas y seculares en un arquetipo híbrido y auténtico apropiado para las necesidades 
litúrgicas y utilitarias de la congregación”11.  Por su parte, la segunda de las estrategias 
aparece de una forma u otra en casi todas las obras de estos tres arquitectos, 
especialmente en viviendas unifamiliares como la Erlanger House de Baker (Urbana, 
1964), el Williams Studio/Residence (Champaign, 1950), y la GH Baker Drive House de 
Replinger (Champaign, 1965). En la casa Pallathucheril (Champaign, 1980s), y en su 
propio Studio/Residence, A. Richard Williams recurre una vez más a esa estrategia 
habitual en este grupo de arquitectos, precintando con un muro ciego el exterior interno 
de la casa y dejando que una parte de ese exterior penetre al interior. Mas allá de otorgar 
una deseada privacidad (que se hubiera podido lograr de varias formas) el dejar entrar la 
superficie exterior, el plano de la pradera, al interior del edificio puede interpretarse como 
un deseo de fundirse con ese paisaje singular, mientras que el acto de precintar el sitio 
encapsulando el espacio externo, es decir ponerle un límite,  parece ser una forma, quizás 
la única, de domesticar o mantener bajo control la inmensidad de la llanura para mitigar el 
vértigo horizontal al que se refirió Drieux al contemplar la pampa argentina (fig. 4). 

                                                
10 Paul Armstrong, “Modernism on the Prairie: The Architecture of Jack Sherman Baker, FAIA, 
John Gordon Replinger, FAIA, and A. Richard Williams, FAIA” (inédito, compartido con el autor 
por el propio Armstrong), 2-3.  
11 Armstrong, “Modernism on…”, 24. [Traducción del inglés por el autor]. 
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Figura 4: Jack Baker, Hessel Park Church, Champaign, Illinois, 1984 (izq.); A. Richard Williams, 
Williams Studio/Residence, Champaign, Illinois, 1950 (der.). 
 

 
 
Figura 5: Jeffery Poss, Tribute to Olympic and Paraolympic Athletes, Champaign, Illinois, 
1991(izq.); Meditation Hut III “Victor”, Champaign, Illinois, 2010 (der.).  (Cortesía del arquitecto). 
 
Jeffery Poss es discípulo directo de Baker, Replinger y Williams12. De ellos ha aprendido y 
heredado la meticulosa atención por el detalle, el uso genuino de los materiales, y el 
manejo de la escala y de formas simples que evocan el paisaje rural de la pradera del 
American Midwest.  Sin embargo, su posicionamiento frente al paisaje es distinto al de sus 
mayores.  En vez de absorber la llanura dejando que invada el interior de sus edificios, o 
de mitigarla poniéndole límites a su extensión, en sus obras más importantes ha optado 
por estrategias proyectuales quizás más autónomas que establecen una relación más 
contemplativa que de apropiación del paisaje, más cercana a “ponerse de frente” o 
despegarse de la superficie de la pradera como ocurre en la obra de Amancio Williams o 
de Mies van der Rohe mencionadas anteriormente.  Dos obras que muestran esta 
aproximación al paisaje son el Meditation Hut III “Victor” (Champaign, Illinois, 2010) y 
Tribute to Olympic and Paraolympic Athletes (Champaign, Illinois, 1991) (fig. 5). En 
ambas ese “vasto y sublime paisaje”, como él mismo lo describe en otro de sus 

                                                
12 Jack Baker, John Replinger y Richard Williams fueron profesores de Architectural Design en la 
School of Architecture de la University of Illinois at Urbana-Champaign durante tres décadas 
donde Poss cursó sus estudios de arquitectura y más tarde fue profesor de Architectural Design 
hasta su retiro en 2019. 
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proyectos13, está “out there” (ahí fuera) como un sujeto de contemplación enmarcado por 
los elementos que definen el edificio. 
En la pampa argentina la arquitectura ha transitado por carriles distintos que en la pradera 
de América del Norte.  Si bien en la segunda mitad del siglo veinte no han faltado los 
referentes locales, casi toda la producción arquitectónica de trascendencia ha estado bajo 
el influjo de las ideas y corrientes internacionales que provienen de los centros de 
diseminación (revistas, editoriales, congresos) establecidos fundamentalmente en Europa 
y Estados Unidos.  Además, la mayor parte de la actividad está monopolizada por las 
grandes ciudades, fundamentalmente Buenos Aires, pero también Rosario, tercera ciudad 
en importancia del país que se alza a orillas del Rio Paraná.  Precisamente en Rosario ha 
surgido, de la mano de arquitectos locales como Gerardo Caballero y Marcelo Villafañe, 
una arquitectura radicalmente pampeana.   Contrariamente a Poss, cuya arquitectura 
puede entenderse como una continuidad contemporánea de la de sus maestros, Caballero, 
Villafañe y otros arquitectos rosarinos actuales, han dado forma a una propuesta 
arquitectónica genuinamente local sin haber contado con el mismo impulso directo de sus 
mayores.  Esto no quiere decir que no reconozcan la importancia de algunos referentes 
locales significativos; de hecho, ocurre lo contrario, ya que a ellos se debe el haber 
rescatado la obra de arquitectos de generaciones precedentes relativamente desconocidos 
anteriormente.   
Jorge Scrimaglio, es el caso más evidente.  Como ya señalaran los que la han estudiado, la 
obra de Scrimaglio emerge como la confluencia de varias circunstancias como la larga 
sombra proyectada por la inmensa obra de Wright, las condiciones técnicas y materiales 
en los que la obra se desarrolla, y –aunque en menor medida— por las características 
contextuales de sus edificios.  En este último aspecto, en las obras emplazadas en 
entornos más abiertos (por ejemplo, las casas Garibay y Maíz, ambas en Rosario, 1964 y 
1983 respectivamente) es donde la influencia de la respuesta wrightiana a la 
horizontalidad de la pradera quizás sea más visible (fig. 6). Como Wright, Scrimaglio 
explota la extensión de elementos horizontales (aleros, cubiertas, pérgolas) resaltando la 
tensión entre el edificio y la planicie pampeana, planicie que, no obstante, intenta 
contrarrestar desarrollando topografías artificiales tanto en el interior como en el exterior 
de sus edificios.   Para Marcelo Villafañe, uno de los artífices del reconocimiento a la obra 
de Scrimaglio, la pampa es “uno de los grandes problemas que tenemos los arquitectos 
argentinos […], una gran extensión de terreno plano.  La ausencia de paisaje vuelve más 
complicado crear movimiento y dinámica, y hay que recurrir a otras estrategias”14. 
Geometrías fragmentadas o expansivas, articulación volumétrica, perfiles de cubiertas 
inclinadas y a menudo discontinuas, espacios vaciados, y una búsqueda material expresiva 

                                                
13 Jeffery Poss, “Prospect and Refuge, Design Research Project” (1992), en Jeffery Poss Architect (sitio 
web), https://www.jefferyspossarchitect.net/dwell/. 
14 Juan Décima, “Marcelo Villafañe: una mirada oblicua de la arquitectura”, en Clarín (sitio web),  
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/Marcelo-Villafane-vampirismo-arquitectura_0_B1NO 
kd5PXe.html. 
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son algunas de las estrategias que Villafañe ha ensayado para neutralizar la monótona 
planicie pampeana en una serie de edificios ubicados en los alrededores de Rosario15.  
 

 
 

Figura 6: Jorge Scrimaglio, Casa Garibay, Rosario, Argentina, 1964. 
 

 
 
Figura 7: Gerardo Caballero, Fábrica Premecol, San Lorenzo, 2012 (izq.); Casa en Puerto Roldán, 
Rosario, 2006 (der.). (Cortesía Gerardo Caballero). 
 
Incansable “recorredor” de la pampa y ávido coleccionista de imágenes arquetípicas de la 
llanura, Gerardo Caballero es –por su trayectoria, presente, y por la influencia que su obra 
ha tenido y tiene— el referente más importante de la arquitectura contemporánea de 
Rosario y uno de los arquitectos más importantes de Argentina en la actualidad.  Toda su 
obra (salvo aquella para otras geografías), desde sus casas unifamiliares hasta los edificios 
en altura y los galpones y estructuras comerciales e industriales, está imbuida de la 
imponente inmensidad de la llanura.  Para Caballero, la planicie no es un problema, sino la 
materia que nutre la esencia de su propia arquitectura.  Si, como dice Silvetti, la 
arquitectura de Amancio Williams puede entenderse como el resultado de un deseo 
inconsciente de escapar la limitación que la planitud y abstracción del paisaje pampeano 
imponen, la propuesta arquitectónica de Caballero se encamina en una dirección opuesta, 
como un deseo consciente y manifiesto de ser parte íntegra de ese paisaje, es decir 
mimetizarse e integrarse a esa inmensidad salpicada de objetos simples y de fragmentos 
dispersos del tejido urbano discontinuo y deshilachado de tantos pueblos y ciudades que 

                                                
15 Tres obras recientes significativas de Villafañe son Country Club House (Los Raigales, Rosario, 
2003), Casa Brown (Funes, 2004), y Casa Raigal (Roldan, 2006). 
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pueblan la vastedad de la pampa16 (fig. 7).  La impronta crítica y poética de Caballero ha 
dejado huella y puede reconocerse en la obra de arquitectos más jóvenes como Diego 
Arraigada (Casa Patio, 2012; Casa Sustentable Pampeana, 2010), Manuel Cucurell (Casa 
Cisura, 2013) y Cekada & Romanos (Casa Alfonsina, 2013).  
Todos los arquitectos citados, los pioneros modernos y, primordialmente, los 
contemporáneos, responden al desafío de pensar y proyectar arquitectura para la llanura 
desde un posicionamiento poéticos.  Cada uno lo hace a su manera.  Poss y Caballero 
desde posiciones acaso opuestas.  La arquitectura de Poss parece surgir desde la 
arquitectura misma, desarrollando una gramática arquitectónica que establece una tensa 
relación entre el objeto proyectado y la imponente planicie de la pradera.  Sus edificios se 
plantan frente a la inmensidad, dejando que la tensión espacial sea interna, producto de la 
lógica propia del edificio.  En cambio, la arquitectura de Caballero busca insistentemente 
surgir del espacio pampeano mismo, intentando mimetizarse críticamente con la llanura.  
Sus obras no se plantan sino que se implantan en la llanura, aspirando ser parte íntegra de 
ese paisaje y buscando una equilibrada tensión entre el hecho arquitectónico y la 
inmensidad de la planicie.   Es una arquitectura que convierte su inevitable soledad en 
virtud, tratando de abarcar ese vasto paisaje aun a sabiendas que es una empresa 
imposible.  Entre ambas posturas, el resto de los arquitectos que actúan en ese paisaje 
inmensamente plano lo hacen cubriendo una amplia gama de posiciones intermedias, 
pero siempre buscando una relación poética entre lo arquitectónico y el paisaje, como si 
solo desde un posicionamiento poético fuera posible redimir el rol de la arquitectura 
frente a la inmensidad de la llanura. 

                                                
16 Entre las obras recientes más representativas de Caballero debemos mencionar: Casa en Puerto 
Roldán (Rosario, 2006), Showroom de bicicletas (Rosario, 2010), Estudio Frittegotto (Casilda, 
2011), y Fábrica Premecol (San Lorenzo, 2012). Caballero ha sido elegido por concurso de 
propuestas para curar la exposición en el Pabellón Argentino de la Bienal de Venecia que se 
inaugura en mayo 2021.  
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