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. .Paes /a ar^Mitec/Mra es tvn /tecbo innegab/e ^t/e snrge en e/ 
preciso instante de /o creación en ^ne ei espírifn, preocupado 

por aserrar /a soiidez de /a obra, de co/war /as exigencias de/ 
con/brt, se encuentra /eranfado por una intención más e/evada 

^ue /a tyue sin7p/en7ente servir y tiende a mani/éstar /as 
potencias //ricas <?ue nos animan y ^ue nos dan /a a/egría...

La Tecnología como base de la 
poética.

En el pensamiento y la obra arquitectónica 
proyectada por el arquitecto argentino 
Amando Williams, se conjuga la faceta 
visionaria e idealista de un poeta con el 
pragmatismo y el conocimiento preciso de 
la tecnología. Ambas califican su calidad 
de arquitecto, planiñcador, diseñador 
innovador, creador y re-creador que pro
cesa incansablemente cada tema a resolver. 
Podríamos afirmar que Amancio encarna
ba en sí mismo lo que tempranamente, 
por 1923, Le Corbusier argumentaba 
respecto de la estética del ingeniero y la 
creatividad del arquitecto. Poseía además 
la visión de planiñcador desde una pers
pectiva similar a la de Le Corbusier, no 
sólo en lo ideológico, sino también en la 
capacidad de reconocer problemas y apor
tar soluciones desde las alturas de los vue
los aéreos. No olvidemos que Amancio se 
dedicó intensamente a la aviación durante 
unos cinco años, de los veinte a los veinti
cinco, durante los cuales recorre el país en 
aeroplano.
La valoración del avión como objeto en sí 
mismo construido por el hombre, imagi
nativo y práctico de alta tecnología que 
logra  volar, más la facilidad que ofrece des
de las alturas de otorgar una particular di
mensión perceptual son parte del pensa
miento corbusierano, y de algún modo 
también del de Amancio, ya que, el aero
plano fue una herramienta para estudiar e 
imaginar sus nuevas y visionarias 
propues tas urbanísticas.
En el desarrollo de su actividad, Amancio 
ha desmostrado estar a la altura de los van
guardistas del mundo arquitectónico mo
derno. Admirado por Le Corbusier, quien 
además de escribir un artículo sobre él, or
ganizó una exposición con su obra, lo pro
puso como miembro del (CIAM) Congre
so Internacional de Arquitectura Moderna 
por la Argentina y lo recomendó para la 
dirección técnica del proyecto de la casa 
Curutchet en la ciudad de La Plata que el 
maestro suizo-francés diseñara en 1948- 
49. Elegido para colaborar con W. Gropius 
en el proyecto de la embajada alemana en 
Buenos Aires, y además considerado por 
Mies van der Rohe que le ofreció ser deca

no del (I.I.T.) Illinois Institute of 
Technology.
Los diseños de A. Williams que considera
remos en este ensayo, unos construidos y 
otros sólo proyectados, son en su conjunto 
un verdadero paradigma de creatividad 
arquitectónica, el cual lleva implícito una 
particularidad: la enseñanza técnico-poé
tica de la arquitectura, el urbanismo y el 
diseño, disciplinas que pocas veces se con
jugan juntas con tanta claridad. 
Cabe destacar en la obra completa de 
Amancio dos aspectos fundamentales: e/ 
proceso de diseño y /a ca/idad creativa en sn 
productividad proyectan!. Ambos aspectos 
tienen un doble valor. En primer lugar, 
pues en la época en que culminó sus estu
dios de arquitectura en 1941, la educación 
en Buenos Aires era básicamente academi- 
cista, contraria naturalemente a las inquie
tudes de Amancio quien buscaba las for
mas de/ mando nuevo. Y, en segundo lugar, 
por el carácter visionario de sus propues
tas, las cuales, siguen dejando como men
saje un espíritu de constante búsqueda, 
renovación y utilización de los avances 
tecnológicos en cada época y a compro
meterse a fondo con el desarrollo de ellos.
La conjunción de la arquitectura integrada 
a la expresividad estructural, es un tema 
que se remonta en la historia desde la ar
quitectura griega y gótica. Es en éstas ar
quitecturas donde de manera natural se 
expresaban artística y poéticamente el sis
tema estructural. Este tema del diseño es
tructural como expresión poética será una 
constante en la obra de Amancio. Del 
mismo modo, debemos considerar el uso 
de la geometría como elemento integrado 

fsta pag y s/g..* casa sobre e/ arroyo.Mar c/e/ P/afa, / 943-45

a la expresión estructural. Amancio consi
deraba la geometría, como la añrmación 
lingüística del hombre integrada a la pre
sencia orgánica de la naturaleza, la cual, 
por la obra arquitectónica aparecerá valo
rada y además enaltecida.
La obra maestra por excelencia de 
Amancio, vale decir aquella en la que re
úne y resuelve la mayoría de los aspectos 
técnicos y arquitectónicos de su búsqueda 
materializándolos en obra construida, es 
sin lugar a dudas, la casa que le construye
ra a su padre, el célebre compositor argen
tino Alberto Williams, en la ciudad de Mar 
del Plata entre 1943-45.
En este proyecto encontramos dos tipos de 
respuestas básicas: una que se reñere a la 
implantación como respuesta concreta al 
contexto físico del terreno y otra, que tiene 
que ver con ciertos referentes histórico- 
arquitectónicos.
El terreno donde se implantó esta casa se 
ubica en las afueras de Mar del Plata y 
como característica particular lo cruza un 
arroyo.  A este elemento que ofrecía la na
turaleza, de algún modo u otro, había que 
responderle y lógicamente la propuesta 
debía organizarse para que la casa partici
para espacialmente de la existencia del 
mismo ya fuese paralelamente o cruzán
dolo. Pues bien, Amancio considera la na
turaleza concreta de ese contexto de modo 
tal, que la arquitectura que creara fuese 
especialmente para el lugar en cuestión y 
no para otro. ¿Tendría sentido esta pro
puesta sin el arroyo? Obviamente, no. 
Acorde con la ñlosofía de Amancio que 
respetaba tanto la naturaleza como al 
hombre, /as formas en el espacio y la estrac- 
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fura, eZ arfe y Za tecnoZogía, Za/órwas y /as 
/ancíones no podían quedar desconectadas 
en su diseño. De hecho, ia casa sobre el 
arroyo no es ni más ni menos que una 
integración entre natura/eza, arquitectura y 
estructura, expresando cada una dignamen
te su identidad.
"... E/ arroyo corre por una hondonada 
preciosa. La casa ha hecho /a reunión de /as 
dos partes de/ terreno y está sohre su acci
dente principa/, donde /a natura/eza Z/ega a 
su mayor hrisrno. A//Z por contraposición, 
está co/ocada /a obra humana..."?
La respuesta de contrapunto a ia naturale- 
za tanto en io forma) como en ei modo de 
implantación, no es sino un modo de con
sideración y respeto. Tai vez, se trata de un 
modo de integración activa y raciona) si ia 
comparamos con ia integración pasiva y 
orgánica de ia casa de ia Cascada de F. LL. 
Wright. Amancio eievando ia casa sobre ei 
puente, de modo semejante a como io hi
ciera Le Corbusier en sus propuestas sobre 
pilotes, permite que ia poesía del aire hhre 
en su base y ia circulación natura! del arro
yo permanezcan intactas, "...e/ hombre 
debe obrar no metiéndose en /a natura/eza 
sino por contraposición a e/Za ... e/ orden de 
/a natura/eza es otro que e/ de/ hombre, /o 
cua/ no significa anu/ar/a sino integrar/a de 
una manera distinta, manteniendo su 
beZ/eza en Zas/brmas en que se manifies
ta. .. "3
En ia casa sobre el Arroyo, podemos ad
vertir otra de las lecciones que nos deja 
Amancio: la importancia de! conocimien
to de la historia de ia arquitectura, como 
fuente de inspiración en el proceso de! di
seño arquitectónico para el desarrollo y e- 
voiución de las propuestas. Se trata de sa
ber ver arquitectura, utilizar el archivo de la 
memoria como recurso para rescatar lo 
esencial a la hora de proyectar y saber re
elaborar io ya creado por otros en materia 
de arquitectura. El resultado de esta re
elaboración en el caso de la casa en cues
tión, podríamos decir que, es una integra
ción de la arquitectura con la ingeniería, 
de la poesía con la razón, del diseño arqui
tectónico y el estructural desarrollados con 
paralelo valor expresivo. La casa sobre ei 
Arroyo es una obra que sintetiza ciertos 
postulados corbusieranos acerca del tema 
vivienda y se encuentra sostenida por una 
estructura en puente re-elaborada a partir 
de los conceptos de R. Maillart. 
Concretamente, se advierten dos obras 
como antecedentes de la casa sobre el 
Arroyo, tal como señalan Pronsato y 
CappellP: la Villa Savoye (1928-30) en 
Poissy, de Le Corbusier y el Schwanbach- 
Brüke (1933), en el Cantón de Berna obra 
de R. Maillart.
En el primer caso, las referencias son, a) 
respecto del lenguaje: abstracción geomé
trica en la totalidad formal, ventana corri
da o los pan de vérre, b) respecto de lo fun
cional y espacial: la idea de Piano Nóbile, 
por sobre la estructura en puente que salva 
la ruptura del terreno dada por el arroyo 
reemplazando la corbusierana planta libre 

sobre pilotis, y por último, la idea de 
promenade architectura/e, aunque de 
manera reducida, entre el exterior y el 
interior sobre la curva del arco que confor
ma el puente.
En el segundo caso, el diseño estructural 
del puente que sostiene la casa, se caracte
riza como en los puentes de Maillart, por 
la sensibilidad plástica y la fuerza construc
tiva al utilizar placas y planos como ele
mentos esencialmente funcionales de 
sustentación, creando en su estética com
positiva lo que Amancio denominaba 
"Las/brmas en eZ espacio".
El efecto que transmiten y la influencia 
que ejercen estas dos obras maestras del 
movimiento moderno en Amancio y 
como consecuencia en la Casa sobre el 
Arroyo es una prueba más de su sensibi
lidad y poder de percepción a la hora de 
hacer filtrar en su conciencia aquello que 
realmente lo identifica. Podríamos decir 
que de todas las casas, hasta aquel mo
mento realizadas por Le Corbusier, le ha
bían atraído los postulados conjugados y 
llevados a cabo en la obra más significativa 
y completa del tema vivienda individual: 
la ViZZa Savoye. De todos los puentes de 
Maillart pareciera haberte atraído el más 
plástico y escultural como forma en el es
pacio: el Schwanhach-Brühe.
En el tema compositivo y resolutivo de la 
Casa sobre el Arroyo se encuentran inte
grados dos programas diferentes: vivienda 
individual y puente. A pesar de ser dos te
mas completamente distintos en su esen
cia, ambos tienen, sin embargo, un objeti
vo similar y básico: estar comprometidos 
con el contexto físico al que pertenecen 
para que logren obtener el máximo de uti
lidad y funcionalidad. Esto se logra nota
blemente en la obra en cuestión, además 
de  otorgarle a ello los valores de espaciali- 
dad y estética formal necesarios para que 
en su totalidad se la considere como una 
obra significativa dentro de la historia de 
la arquitectura moderna^

Las Vueltas de la Vida

En arquitectura, algunas veces, ios edifi
cios se parecen o en algunos casos, nos 
traen a la memoria determinados elemen
tos o detalles que entre ellos poseen en co
mún. Las respuestas de los arquitectos, no 
siempre son a partir de influencias concre
tas y directas. A veces, problemáticas simi
lares llevan a dos o más diseñadores desco

nocidos entre sí, separados en el tiempo y 
el espacio pero con espectativas e ideolo
gías emparentadas, a concluir resultados 
semejantes. Lógicamente es honesto reco
nocer las influencias cuando ellas han exis
tido. Todo arquitecto moderno ve, lee y 
estudia arquitectura para diseñar, reelabora 
lo que le atrae o lo identifica con su propia 
filosofía de trabajo sin que tenga necesa
riamente que ver con el tema o programa 
en cuestión.
El conocimiento historiográñco de la ar
quitectura es una fuente inagotable de ins
piración. Es necesario saber profundizar y 
agudizar la observación, en general en to
do lo que nos rodea, y en particular, en las 
obras maestras de arquitectura para poder 
encontrar inspiración al proyectar. Este 
mensaje es tan antiguo como la arquitec
tura misma, pero es en este siglo cuando 
esta metodología se refuerza y cambia de 
manera notoria la historia de la proyecta
ron. Le Corbusier, es uno de los pioneros 
de esta metodología. Él nos ha dejado, a- 
demás de tantas obras, proyectos, teorías y 
escritos, esta manera libre de proyectar a 
partir del conocimiento y la reelaboración 
de lo existente en términos de obras y/o 
proyectos de arquitectura y ciudad y su a- 
daptación a los problemas y temas del pre
sente. Lo demuestran muchas de sus ideas 
revolucionarias, las cuales, se encuentran 
en la historia en toda época y en diferentes 
países.
En el caso de la Casa sobre el Arroyo, es 
evidente la influencia de la metodología 
proyectual seguida por Amancio y a la que 
nos acabamos de referir, lo cual, es cercano 
en términos de intelectualidad y de in
quietud ideológica al pensamiento moder
no. Por otra parte, aparece como lógico 
advertir que la influencia venga de un con
tinente, más desarrollado, de vanguardia y 
con tanta historia a otro en desarrollo, e- 
volución y más joven. Sin olvidar que Ar
gentina  es hija de Europa, es natural pensar 
entonces que ese influjo provenga del 
Centro-Europeo en proceso de cambio a 
un Buenos Aires que se adhiere más que a 
lo moderno a la cultura francesa académi
ca, a la que Le Corbusier, en su venida a la 
Argentina en 1929, atacaba y de la cual 
aconsejaba liberarse.
En el caso inverso, es decir, que la influen
cia proviniera de Argentina a Europa, pa
recería contradictorio pensarlo como po
sibilidad que sucediese. Sin embargo, en 
parte así fue.. ."Aires de La Pampa"^ es la 
frase-título con la cual Silvetti, inspirado 
en el opus musical del compositor Alberto 
Williams, introduce la obra de Amancio 
en la exposición de la Universidad de 
Harvard. El primer párrafo de esa intro
ducción, sintetiza la admiración y entu
siasmo expresados por Le Corbusier? res
pecto de Amancio Williams al conocer su 
obra por el año 1946. Un año más tarde, el 
estudio del maestro suizo-francés, cola
boraría en la organización de una exposi
ción con las obras de Amancio en París.
El pensamiento y la obra de Amancio
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están muy asociados a tos postutados cor- 
busieranos. Existe un diátogo de inquietu
des, intelectualidades e ideotogías simila
res. Et modo de enfrentar ta probtemática 
de) Diseño, ta Arquitectura y et Urbanis
mo. En et permanente ida y vuetta de esca- 
tas y probtemas, tas intenciones son pareci
das y tos resultados en atgunos aspectos 
también. Amancio tiene un modo de re- 
etaborar sus ideas muy creativamente, de 
acuerdo con un espíritu nuevo para un 
tiempo nuevo. Esta filosofía de su pensa
miento arquitectónico franco, fresco, ctaro 
y transparente sumado a ta coherencia de 
tos resudados concretos, es )o que segura
mente atrajo ta atención de Le Corbusier. 
Por otro tado, tas vuettas de ta vida arqui
tectónica nos tteva a pensar que et pensa
miento y tas ideas de Amancio, parecen 
seguir  vigentes aún en tiempos más con
temporáneos y en espacios téjanos de Ar
gentina. Esta reflexión, sin afirmar lógica
mente que haya existido realmente in
fluencia atguna, viene a raíz de atgunos 
proyectos  que A. Wittiams desarrollara en 
ta década del 40' y que casi cuarenta años 
más tarde, nos encontramos que dos ar
quitectos europeos y uno sudamericano, 
materializan ideas simitares en programas 
en genera) idénticos. Esto haMa del vator 
vanguardista de tas ideas de Amancio más 
allá de las influencias. Nos referimos con
cretamente a:

ARGENTINA EUROPA/AS1A/SUDAMER1CA
AMANCIO WILLIAMS
Propuesta para Aeropuerto de Buenos 
A¡res(1945)

RENZO PIANO
Aeropuerto Internacional de Kansai,
Osaka, (1988-94)

AMANCIO WILLIAMS
Edificio de Oficinas Colgantes para la 
empresa Hileret, Buenos Aires (1948)

NORMAN FOSTER
Nueva Sede Central del Banco Hong 
Kong, Hong Kong -Shangai (1979-86)

AMANCIO WILLIAMS
Sala para el Espectáculo Plástico y 
el Sonido en el Espacio,(1942-53)

OSCAR NIEMEYER
Sede del Congreso (Sala de los Diputa
dos) Plaza de los 3 Poderes, Brasilia, 1958

AMANCIO WILLIAMS
Santuario Nuestra Señora de Fátima, 
Pilar, Buenos Aires (1967-68)

NORMAN FOSTER
Estaciones de la Corporativa Repsol, 
Madrid (1998)

En el caso del Banco de Hong Kong es 
evidente la similitud con el edificio de las 
oficinas cotgantes para la empresa Hiteret. 
En ambos casos, ta resolución estructura) 
se maniñesta a través de ta alta tecnotogía 
y ta expresividad en su votumen arqui
tectónico. A. Colquhoun en un ensayo 
sobre regionalismo y tecnología, sin men
cionar influencia alguna, se refiere al e- 
jemplo del edificio de Oficinas colgantes 
de Amancio para la empresa Hileret como 
una idea que aparece ya en el período mo
dernista de pre guerra**. Otro proyecto de 
Oñcinas cotgantes de) arq. Wittiams, con
secuente del proyectado en 1948, es el rea
tizado para Concurso det ediñcio de la 
Unión Industrial Argentina en 1968. Am
bas torres, resuelven eficientemente et te
ma de arquitectura para oñcinas a una gran 
escata. La attura del ediñcio para ta empre
sa Hiteret es de 115m de altura y et de la 
Unión Industria) Argentina de 80m. El 
ediñcio del Banco Hong Kong, construido 
entre 1979-86 es de 149m. de alto.
En el caso del Aeropuerto de Buenos Aires, 
la propuesta de Amancio como la del 
aeropuerto de Kansai, tienen como 
antecedentes ta base teórica de Le 
Corbusier respecto a la idea urbanística de 
implantación para los aeropuertos moder
nos, los cuales, debían estar como princi
pio fundamental fuera de las ciudades, por 
las características naturales del tema, y 
para protegerlas de los ruidos, pero de
biendo localizarse al mismo tiempo cerca 
de ellas por razones de orden funcional. 
Por  otra parte, el aeropuerto debe gozar de 
la amplitud del espacio necesario para 
obtener calidad en los espacios de todas 
sus instalaciones y un eñciente funciona
miento. .. "La bcauté d'un aéroport, c'cst /a 
sp/cndcur de Eespace/
La similitud de la propuesta para el aero
puerto de Kansai respecto de la de 
Amancio, se encuentra en el carácter ur
banístico de implantación de las instala
ciones aeroportuarias, valorizando el agua 
como terreno usufructuable, y conectarlas 
a tierra ñrme por rutas de circulación ve
hicular por medio de puentes.
En ambos casos, sin embargo, la resolu
ción es diferente. En el caso de la propues
ta para el aeropuerto de Kansai la idea se 
concreta a partir de la construcción de una 
isla artiñcial. En la propuesta de Amancio, 
se proponía una gran estructura fundada 

en el fondo del río, el cual es apto para ello. 
La respuesta de Amancio para el Aero
puerto de Buenos Aires la podríamos 
considerar como una propuesta de las 
llamadas hoy "inteligentes", ya que, resuel
ve por completo desde los temas de orden 
urbano y funcional hasta los aspectos téc
nicos, económicos y climatológicos para 
su concreción.
En lo urbanístico, se caracteriza por la re
valorización del río, el cual, es límite natu
ral de la ciudad, proveyendo la unión sim
ple y directa con la misma. En lo /uncío- 
na/, el servicio simultáneo para aviones e 
hidroaviones con una sola aduana y una 
sola estación para ambos. Las distintas 
zonas de circulación no se cruzan. En el 
nivel del agua acuatizan y despegan los 
hidroaviones sin interrumpir la navegación 
costera. En un primer nivel más elevado, 
circulan separadamente camiones, auto
móviles y peatones. En el último nivel, el 
superior, aterrizan y despegan los aviones. 
En lo tecnológico, se trata de una estruc
tura tridimensional y espacial en hormi
gón armado, fundada sobre la profunda 
capa de arena en el fondo del río, no muy 
profundo y de aguas calmas. En lo econó
mico, con esta propuesta se puede apreciar 
un enorme ahorro en muchos órdenes. En 
principio, el terreno no tiene costo alguno 
de ningún tipo, además, respecto a la 
obtención del material, el pedregullo, la 
arena y el agua fácil, se obtienen rápida
mente del río. El cemento y el hierro 
vienen del puerto por vía acuática también 
llegan rápidamente y con un costo mínimo 
de transporte. En lo climatológico, el pro
blema de la neblina para despejar el aero
puerto se resuelve con un sistema similar 
al de una losa radiante, incluida dentro de 
la estructura espacial que eleva la tempe
ratura de las pistas lo que permite levantar 
la neblina sobre ellas.
En la propuesta para la Sala de Espectácu
los Plásticos y del Sonido en el Espacio, se 
advierten tres aspectos fundamentales de la 
arquitectura moderna. En primera instan
cia, haremos referencia a la resolución 
creativa de un ediñcio en relación al terre
no. Se trata de un volumen con un anillo 
con carácter saturniano donde funciona el 
foyer de la sala y los servicios complemen
tarios para el público. Lo notable de esta 
composición, en relación con el contexto 
ñsico, es que ambos elementos -sala y 
anillo- aparecen casi ñotando en el espacio 
donde la naturaleza permanece intacta 
debajo de estas formas, ya que, el contacto 
ñsico con el terreno es mínimo. En segun
da instancia, la relación forma-función 
conñgura un sólido de revolución dado por 
el perñl acústico ideal donde la estructura 
de cáscara en hormigón armado es la 
expresión arquitectónica de la solución 
acústica. Esta respuesta tecnológica, nos 
indica, en tercera instancia, la importancia 
de la integración de esta propuesta al 
contexto temporal de la época en que se 
vive. De este modo, /orma, /unción y es
tructura juegan un papel preponderante de
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manera unificada y unificadora. Unificada 
por estar intercorrespondidas y unificadora 
porque define en un voiumen único ios 
conceptos vitruvianos de utiiitas, firmitas 
y venustas.
Los antecedentes que encontramos en esta 
propuesta con respecto a ia creación de 
espacios cinemáticos para tas artes plás
ticas son: ei Teatro Totai (1927) de Waiter 
Gropius y ias propuestas plásticas de László 
Mohoiy-Nagy (1895-1946). Como conse
cuentes, sin embargo, podemos mencionar 
ias propuestas dei planificador británico 
Ciive Entwistie, quien inciuye ei proyecto 
de ia Saia para ei Espectáculo Plástico en 
dos propuestas: Uno en ei proyecto del 
Crescent Park de Londres con tres salas en 
diferentes tamaños y ei otro es ia urbaniza
ción en ia ciudad AycliUe.
La sala propuesta por Amancio gracias a 
sus cualidades acústicas y visuales, ofrece 
posibilidades escenográficas para ei teatro, 
ia danza, los sonidos y ios espectácuios 
piásticos  de formas, colores, movimiento y 
iuz. De modo que, ei espacio sea apto para 
ia expresión máxima de ia materia y ia e- 
nergía en todas sus formas y estados. Estas 
ideas materializadas arquitectónicamente 
por Amancio están muy cerca de ios idea- 
tes de Mohoiy-Nagy, quien ai proponer ia 
idea de crear un espacio cinemático'", con
tribuyó a dar una visión dei arte contem
poráneo.
Obras que se asemejan en piasticidad 
format a la Saia para ei espectácuio plásti
co de Amancio, más aliá de ias funciones 
que aibergan y de ia constructividad de ca
da uno, podríamos mencionar algunas co
mo ia Sede del Congreso (Saia de ios Di
putados), Piaza de ios tres Poderes (1958) 
en Brasiiia y el Museo de Arte Contempo
ráneo (1995) en Rio de Janeiro dei arqui
tecto brasileño Oscar Niemeyer, y La 
Geode (1983-85) de Adrien Fainsilber en 
ei Pare de ia Viiiette de París. Podríamos 
decir que, en reiación a to forma) dei edifi
cio respecto de) tugar de impiantación, so- 
iamente ei Museo de Niemeyer, se acerca 
en aigo a ia iiberaiidad de ia forma en el 
espacio de ia Saia de Amancio. En ios otros 
dos edificios mencionados, ninguno 
expiota ei vaior de ia esfericidad ediiieia 
para despegado dei terrreno y darte ia 
libertad espacial que ia esfera merece co
mo sóiido de revoiución. En ei caso de ia 
Saia de Diputados, segmento de esfera, se 
apoya en una gigantesca tosa y en ia Geode 
sobre una piscina reflectante.
Amancio iogra integrar magistraimente en 
ia Sa/a de Espectáculos Plásticos y del

Sonido en el Espacio, programa, tecnología 
y arquitectura, lo que Le Corbusier concre
taría más tarde, en 1958, en ei pabeiión 
Phiiips para ia exposición internacionai de 
Bruselas, con su Poema Electrónico"; vate 
decir, un espacio para ei mundo nuevo de 
ia tecnoiogía y la conquista de ios tiempos 
modernos. En ambas propuestas, aunque 
formal y estructuraimente diferentes, se 
advierte una respuesta a ideates simiiares 
en ei diseño de ia piasticidad volumétrica y 
ia expiotación de ias técnicas estructuraos. 
Ambas constituyen una síntesis de arte y 
técnica orientadas hacia una nueva forma 
de pensamiento y de expresión.

Ei "Techo Alto" en la obra de 
Amancio

Se trata de un tema donde se conjuga una 
vez más ei arte con ia técnica y ias formas 
de  ia naturaleza con ia geometría a través 
del uso de ia bóveda cáscara, una estruc
tura proyectada por Amancio para techos 
altos. Ei estudio de esta delgada cáscara de 
aproximadamente 5cm de espesor por 
12m o 14m de iado, pensada con notable 
ñneza escuitural y calidad morfo-estruc- 
turai, comienzan en 1939.
Estos móduios estructurales de bóveda 
cáscara en hormigón armado con forma de 
paraguas invertidos, ios utiliza Amancio 
entre 1948 y 1970, con carácter sistémico, 
para armar techos aitos en una serie de 
doce proyectos que realiza, entre ios cuales 
aigunos Began a construirse. En los pro
yectos que mencionamos a continuación, 
Amancio no soto resueive ios probiemas 
de arquitectura y ciima conjuntamente 
con ios de practicidad fúncionai, sino 
también ios de orden económico, estético 
y espacia). Los proyectos a ios que nos re
ferimos son ios siguientes: Tres Hospitaies 
en Corrientes -Curuzú Cuatiá, Esquina, 
Mburucuyá- (1948-53), Estación de 
Servicio en Aveiianeda (1954-55), Super
mercado Textii en Berna] (1960), Escuela 

Otro pag.: Ec/ificio co/ganfe empresa Hi/eref, 7945.
Esta pag. arriba. Sa/a c/e especfacu/os p/ásficos y Je/ sonic/o, 7 942-55.
Esta pag. aba/o.' Hospifa/es en Corrientes, 7 945-53.

Industria) en Oiavarría (1960), Casa en 
Punta dei Este (1961), Monumento en 
Homenaje a Aiberto Williams (1963), Pa- 
belión Bunge & Born en Exposición Rurai 
de Paiermo (1966), Santuario Nuestra 
Señora de Fátima en Pilar (1967-68), 
Country de! Ciub Sirio Libanés de Perga
mino (1968-71), Casas en Lomas de San 
Isidro (1969).
Después de veinte años, una vez más, se 
advierte que aigunas formas Amancianas, 
vuelven a aparecer en la escena arquitec
tónica europea. Nos referimos concreta
mente a ias Estaciones de ia Corporativa 
Repsoi en España obras dei arquitecto 
Norman Foster'L Si bien, ia materializa
ción es diferente, en este caso, se utiliza 
acero galvanizado y aluminio, ia idea mor- 
fológica y ei carácter sistemático-repetitivo 
son idénticos. Esta obra de Foster comple- 
ta de algún modo una evolución de orden 
tipológico y morfo-estructural comenzada 
por Amancio hace más de cuarenta años. 
Ahora bien, en ia secuencia evoiutiva de 
esta forma estructura) entre ambos, pode
mos referirnos en primer lugar, a ios "pa
raguas" en hormigón armado ensayados 
por ei españoi Féiix Candeia y construidos 
en aigunas obras durante la década del 50 
en México y Cuba, y en segundo lugar, a la 
solución adoptada por arquitectos espa
ñoles José A. Corrales y Ramón Vázquez 
Molezún en el Pabellón Español para la 
Exposición Internacional de Bruselas 1958; 
obra conocida como "/os hexágonos". En 
este caso, se trata de una estructura metá
lica con cubierta de aluminio.
En ninguna de estas obras, sin embargo, se 
arriba a una solución tan escultural y plás
tica como la de Amancio. A las Estaciones 
Repsoi, especialmente aquellas que se en
cuentran en las afueras de las ciudades, va
le decir, en las carreteras, les hubiera veni
do mejor los "paraguas Amancianos", ele
vados como flores coloridas con largos ta
llos en medio del paisaje campestre; tanto 
por la solución funcional y modular-repe- 
titiva que ofrece, susceptibles de adaptarse 
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a cualquier necesidad, así como también, 
por su carácter embtemático y su respuesta 
forma) y espacia).
Este tema de) "Techo A/to", es tratado en 
particular por su sentido metafórico. Ver
daderamente, )a capacidad imaginativa de 
Amancio en e) diseño tiene un "techo muy 
atto". Su tibertad para trabajar en tas tres 
dimensiones y sus !ogros a) despegarse con 
tas jormas en e/ espacio expresan e) a)to 
vueto de su imaginación. Amancio de
muestra haber creído en )o espectacular de 
)a Arquitectura, no en e) sentido 
Hotywoodiano (entyposiakó = impresio
nante) sino en e) sentido Heténico, 
(axiothéato = digno de ver).
En este punto, es interesante resakar )o que 
escribe Emilio Ambasz de modo muy 
poético, refiriéndose a tos temas de) des
pegue y tos techos a/tos: ".. .Amancio/ue 
siempre/ascinado, o mí/or dicho embruja
do por /a preocupación de escapar a /a gra
vedad de /a Tierra. Primero como aviador 
en su juventud, en /os úitimos años de/ 30 y, 
/uego, cuando comenzó a inventar proto
tipos arquitectónicos semejantes a j/ores uni
das a /a tierra por /os más de/gados ta//os - 
sus raíces en /a memoria y sus cuerpos muy 
a/to, sobre e/ sue/o..'
Amancio, como Jutio Verne, ha tenido )a 
capacidad de vivir, con su actitud pacien
te, virtual y espiritualmente e) futuro co
mo presente. Por eso aparece so/o como un 
anacoreta de )a arquitectura, ais)ado a 
urgar como en secreto, tas verdades escon
didas a tos miopes ojos de) presente. Vivir 
despegado de )a sociedad y, a )a vez, com
prometido sinceramente con e))a buscan
do su sa)vación es como )a actitud de un 
auténtico cristiano que por buscar de co
razón to esencia) y to verdadero, sin conce
siones, arriesga ser condenado por ta mis
ma sociedad que "dice" profesar su mismo 
credo, pero con ta excusa det "...hay que 
vivir..." y et "...es d/f/cí/ renunciar... " de 
atgún modo, se deja arrastrar para termi
nar traicionándose y vendiéndose.
Un genuino espíritu de sacrificio y renun
cia, de tucha sitenciosa y búsqueda, de 
creatividad y trabajo es et que nos transmi
te Amancio con su actitud, ta que se puede 
advertir sintéticamente en la carta que te 
escribiera a su hermano Mario at hacerte et 
proyecto para su casa en et Parque Pereyra 
Iraota - Mar det Ptata en 1943.'*'

Saróuaño Nuestro Señora c/e Fóf/'mo, P/7o^ Buenos Aíres, / %7-óB

Temas y Escala en la obra de 
Amancio Williams

Dos aspectos básicos en ta importancia de 
ta obra proyectual de Amancio han sido 
los temas y ta escata con )a cuat fueron i- 
maginados, pensados y proyectados. Des
de  tos temas de interés púbtico y colectivo 
hasta tos privados e individuates, desde to 
realizabte con carácter de inmediatez a to 
mediato, casi utópico e idea), todos ettos 
están dotados de una misma tey generado
ra que transita et camino de to técnico- 
práctico a )o artístico-imaginativo con una 
notabte dosis de creatividad. Lo que se da 
naturatmente, soto cuando el talento supe
ra tas normates de ta tey.
La temática de ta obra de Amancio, varía 
desde aquetto que podríamos ttamar ta 
gran escata de sus propuestas urbanísticas, 
fábrica, hospitales, aeropuerto, viviendas 
cotectivas, torres de oñcinas de atta tecno
logía, sata de espectáculo y escuetas. A me
nor escata, monumentos, temas religiosos, 
laboratorio, pabettón de exposiciones, em
bajada, viviendas individuates, tocates de 
venta, hasta barcos y objetos de uso diario. 
Lo más notorio en esta amptia y variada 
gama temática, es ta amplitud del pensa
miento arquitectónico reflejado en la es
cala. El problema de la escala es un tema 
que demuestra el porqué Amancio no pu
do construir muchos de sus proyectos. En 
este sentido, prodríamos decir que 
Amancio fue un profeta de la arquitectura. 
El momento histórico y el país en que 
vivió no estaban al alcance de materializar 
sus ideas. Las factibilidades no eran como 
en la actualidad. Hoy por hoy, todo to pro
puesto se podría reatizar con mayor sol
tura y facilidad. La misma historia de ta 
arquitectura así to esta demostrando.
Si revisamos en términos numéricos tos 
proyectos de carácter púbtico y urbanístico 
de tas propuestas de Amancio, ta escata 
juega un pape) realmente preponderante 
por tomar una dimensión extraordinaria
mente mayor a to que se pudieran Hegar a 
imaginar en términos normates cualquiera 
de tos temas. Los ejemptos más notorios 
son tos siguientes:
1.-  La Cruz en et Río de La Ptata de 200 
metros de attura sobre et nivet máximo de 
tas mareas.

2. - En "la Ciudad que necesita ta Huma
nidad" se proponen una sucesión de edi- 
ñcios suspendidos con una attura tota, de 
unos 600 metros, etevados a 30 metros det 
sueto y organizados ptástica y linealmente 
a to targo de la costa det río Paraná, desde 
ta ciudad de La Ptata y que podría llegar 
hasta ta de Santa Fé, vate decir más de 500 
kilómetros de longitud.
3. - Et ediñcio de oñcinas cotgantes para ta 
empresa Hileret es de 115 metros attura, y 
et primer piso comienza a 18 metros del 
sueto.
4. - La Sata de espectáculos ptásticos de 
casi 80 metros de diámetro con un aniño 
foyer a 10 y 15 metros det sueto, según et 
tamaño de la sala.
5. - Las pistas det aeropuerto para Buenos 
Aires, sobre el rio de ta Plata, son de 3500 
metros de tongitud.
6. - En el ediñcio para ta Embajada de Ale
mania et volumen de ta residencia det 
embajador es de unos 30 x 30 metros a 10 
metros det sueto.

En tos temas mencionados y en otros 
abordados por Amancio Wittiams, ta fun
ción y ta técnica es to primero en ser con
siderado, tuego, ta estética y to format son 
consecuencia de lo primero. Vate decir, ta 
idea fue siempre proponer una sotución 
técnica y práctica que tuviera a su vez una 
respuesta formal y estética de interés ptás- 
tico con carácter casi escuttórico cuando 
eko to requiriera. Este pensamiento po
demos añrmarto a partir de ta sensibitidad 
con ta cual Amancio considera ta catidad 
ptástica en ta obra escultórica de 
Brancusi'^. La idea de to artístico-escutturat 
como expresión de to tecnotógico-estruc- 
turat, se encuentra también en tas temáti
cas estrictamente funcionales y técnicas 
como hospitales, aeropuerto, fábrica y oñ
cinas en attura.

Conclusión

Conctuyendo podemos decir que, tos pro
yectos de Amancio Wittiams más attá de ta 
cantidad de obras construidas, encierran ta 
enseñanza de ta calidad en ta etaboración 
putida y consciente det diseño, ta arquitec
tura y el urbanismo, tos cuates, además 
contienen ta esencia de ta proyectación, 
vate decir, ta importancia de detenerse 
frente a los problemas o tos temas hasta 
obtener e) resuttado que satisfaga sincera y 
profundamente. En et proceso de diseño 
de la obra de Amancio, se descubre frente 
a los programas y a tos probtemas arqui
tectónicos a resotver, un permanente in
vestigar, re crear e inventar. La secuencia 
de estos tres pasos, ctaramente pedagógi
cos y aparentemente teóricos, son notoria
mente prácticos en su obra.
La elaboración de un proyecto en arqui
tectura, en genera), comienza por conocer 
to que existe, luego para adaptarlo at pro
blema que se tiene entre manos, es nece 
sario como paso natura), realizar et proce- 
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so de re-elaboración y re creación y, por 
último casi un privilegio de pocos, dar un 
paso más y arribar al sentido máximo de la 
arquitectura como ciencia, la invención. 
La comparación que hicimos al principio 
entre R. Maillart y Le Corbusier en re
lación con la Casa sobre el Arroyo de 
Amancio, no es ni más ni menos que la 
muestra de intenciones idénticas artísticas 
e ingenieriles en el campo del pensamien
to y la realización arquitectónica. Lo cual, 
se corroborará más tarde, con los proyec
tos  realizados por Amancio para el Aero
puerto de Buenos Aires y las Oficinas Col
gantes, ambos considerados en este ensayo. 
Si tuviéramos que definir el sello del dise
ño arquitectónico de Amancio Williams, 
podríamos decir que, se demuestra en el 
aspecto eminentemente técnico-ingenie- 
ril, el cual, es elevado a su más genuino, 
auténtico y verdadero signiñcado del tér
mino "Arte" producto indudablemente de 
su imaginación creativa, ensamblando lo 
tecnológico con lo formal, lo funcional con 
lo plástico y por último, lo material con lo 
espiritual. Ello no sólo se confirma en los 
ejemplos tratados en este escrito sino 
también en otros como: El Auditorio 
Ciudad de Buenos Aires, los Hospitales 
para Corrientes y una Escuela Técnica en 
Olavarria, entre otros.
Una lección más en la actitud proyectual 
de Amancio, es el hacer de la circunstancia 
geográñca-climática una solución. Lo 
ingenioso de resolver un problema climá
tico o un accidente geográñco con una 
solución eminentemente técnico-arqui
tectónica, es una constante en la obra de 
Amancio. Los ejemplos más notorios son 
la Casa sobre el arroyo, el Aeropuerto en el 
río, los Hospitales en Corrientes, la Fábrica 
en Córdoba y la Ciudad en la Antártida.
El hecho que Amancio no haya construido 
tanto como se lo hubiera merecido, no le 
quita el más mínimo mérito. Su pensa
miento, su ñlosofía y sus proyectos nos 
dejan un precioso tesoro en herencia, tan
to en lo concreto del diseño arquitectóni
co, así como, en su metodología de elabo
ración y elucubración. Las referencias que 
tenemos con sus proyectos no hacen más 
que reafirmar lo avanzado de su pensa- 

miehto, el carácter vanguardista en la cre
atividad arquitectónica y el compromiso 
de explotar a! límite las posibilidades tec
nológicas de su tiempo. Lo cual, se corro
bora hoy con ejemplos similares, lejos de 
su país y en otras latitudes.
Claridad, osadía, honestidad tecnológica, 
plasticidad formal y libertad creativa en 
todos los niveles de la producción arqui
tectónica (considerando esta desde el mí
nimo detalle constructivo hasta la urba
nística), son las claves expresivas de este 
notable arquitecto argentino.
Una regla general de orden metodológico- 
compositivo en su obra y que es aplicada 
desde el principio de su carrera cuando 
proyecta en 1942 las Viviendas en el Espa
cio, es aquella en la que afirma que ". . Ja 
solución plástica está basada en la técnica, 
único camino para no caer en el capri
cho. ..
Finalmente, es digno de destacar una frase 
de Emilio Ambasz cuando reflexiona sobre 
la obra de Amancio: ".. Sabemos que la 
poesía conserva su fuerza cuando opera 
con sugerencias, cuando provoca presen
cias más allá de los materiales utiliza
dos...""

Nota sobre ei Título

La expresión Solo, que contiene este título 
tiene varios significados, entre ellos, lo 
significativo del estar aparte'" como lo 
expresara claramente Georges Candilis, 
respecto a la actitud personal y proyectual 
de  Amancio, o como el que definiera una 
fiel colaboradora suya, la arq. Helvidia 
Toscano de Saal, este hombre solo, hoy sigue 
solo, por la crueldad del presente con quie
nes lo superan". Solo, porque no tuvo cli
entes, "... con muy pocas excepciones, no 
hubo en el país una clientela capaz de asu
mir plenamente su rol de consumidores 
exigentes de los productos de la moderni
dad. .. la q/erta de Williams, empero, despo
jada de cualquier compromiso contingente, 
no tuvo virtualmente clientes..." como alude 
el profesor Roberto Fernández^. O solo, 
tal vez, por su actitud de profundización 
en cada tema, en cada proyecto. Estas 

posiciones ante la arquitectura lo llevarían 
a una soledad casi monacal que la misma 
sociedad muchas veces por temor, se torna 
esquiva prefiriendo la superficialidad o la 
quimera a la esencia y la verdad, en última 
instancia, lo que Amancio buscaba como 
lo demuestran sus proyectos y los escritos 
sobre él. En su soledad monacal, su estu
dio parece haber sido el monasterio, él 
mismo, el abad de su cenobio que con 
profunda devoción junto a sus hijos espiri
tuales daría todo al servicio de la arquitec
tura, del planeamiento y de su destinata
rio: el hombre, como se encuentra expre
sado en toda su obra y se pone de mani
fiesto particularmente en "La ciudad que 
necesita ia humanidad" (1974-1989). 
No debemos olvidar además que para la 
investigación y la creatividad, lo que ca
racteriza el proceso proyectual de la obra 
de Amancio, se requiere soledad. Se trata 
de una soledad productiva y optimista, 
plena de fuego interior, disciplina, perse
verancia, rigor moral y científico.
Por otra parte, la idea de Solo en el caso de 
su obra y llevada al campo de la música a 
la que estuvo siempre estrechamente liga
do, equivale a la imagen de un solista a- 
compañado por su orquesta de colabora
dores, mostrando en la cadenza melódica 
de sus composiciones, capacidad creativa, 
habilidad y talento, variando siempre con 
notable imaginación y riqueza sobre temas 
actuales  en el concierto de la arquitectura 
moderna. Logra, en deñnitiva, lo que cual
quier músico y arquitecto aspira, es decir, 
dejar como herencia a la historia un clási
co. Este ejemplo es la Casa sobre el Arroyo 
en Mar del Plata. R. Makolmson ubica 
esta obra entre los paradigmas más noto
rios a nivel de excelencia de la casa moder
na del s.XX junto a ejemplos de Mies van 
der Rohe y Le Corbusier". Igualmente, 
otras publicaciones la consideran como un 
ejemplo  dentro de las casas que expresan el 
auténtico espíritu de la modernidad H
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