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ABSTRAa

Within the vernacular and figurative

BraziUan universe, Una Bo Bardi seeks the

abstract and rationallst mechanisms up-

held by the Modem Movement, though

relieved by playfui features, at times aí-

most theatrical. Her concept ofArchitec-

ture as both public service and poetry

heips us to understand her work through

its intention to forge a connection between

the popular and the erudite, cartesian^ cul-

tures -asa way ofbuildingasocialistcivi-

iization through scientific means.
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"De todos los remordimientos dei hombre,

tal vez el más cruel sea el de Io no realizado".

Marguerite Yourcenar,

El tiempo, gran escultor, 1931.

1

Alan Colquhoun habla dei
desplazamiento de conceptos de Ia
arquitectura clásica hacia Ia arquitectura
de Le Corbusler, mientras Colln Rowe
compara esta arquitectura con Ia de
Palladio. Colquhoun, a través de un análisis
formal, método también utilizado por
Rowe, compara Ia gramática dei lenguaje
clásico de Ia arquitectura y su permanência
racionalizada en Vos cinco puntos de Ia
arquitectura' corbusierana que en cierto
sentido fundamenta sus construcciones.

Para Colquhoun, en el método creativo de
Le Corbusler se halla "un proceso de
reinteroretación y no de creación a partir
de un vacío cultural" (2:114).

En este sentido, si Ia arquitectura
clásica era una imitación de Ia naturaleza,
siendo portadora de los contenidos
miméticos que Ias vanguardias
rechazaron, ahora se pasaba de una
"imitación de Ia naturaleza a Ia imitación

de Ia nueva naturaleza tecnológica"
(16:61), ambas coincidiendo en Ia
racionalidad de sus formas. De hecho,
desde su libro-manifiesto de 1923, Hacia
una arquitectura (4), Le Corbusler, a modo
de coilage, traza un puente entre Ia
arquitectura de Roma hasta Ia era de los
paquebotes, de los aviones y de los coches,
anunciando Ia famosa sentencia "una gran
época acabg de comenzar" (4:69) Para Le
Corbusler Ia mecanización dei mundo y de
Ia arquitectura está andada a ideales de
cuho social, pretendiendo inocentemente
que Ia forma sea el agente de
democratización social. David Watkin (17)
ha senalado el papel moralizante dei
Movimiento Moderno y su ideologia socio-
política. "En arquitectura, esto significaba
Ia continua creación de nuevas formas bajo

el impulso dei desarrollo social y
tecnológico, así como Ia representación
simbólica de Ia sociedad a través de dichas

formas" (3:35). Bajo este concepto. Ia
arquitectura seria " Ia voluntad de una
época traducida al espado" (10:31),
relacionandose directamente al concepto
de zeitgeist.

Hablando en términos benjaminianos,
Ia arquitectura se adaptó al concepto de
"Ia obra de arte en Ia época de su
reproductibilidad técnica", y pudo ser
masificada, independiente de los aspectos
regionales de cada pais, pues el principio
común de Ia generación dei hecho es Ia
idea de creación tecnológica cartesiana.
Si para Benjamin Ia masificación dei
empleo dei médio mecânico anula el aura
y consecuentemente mata el arte en un
mundo capitalista, los arquitectos de
vanguardia, como Le Corbusler, pretenden
justamente utilizarse de este médio como
agente de una revolución cotidiana. La
prueba reside en Ia lucha de Le Corbusler
por definir Ia arquitectura como ingenieria,
manteniendo el puesto de Ia arquitectura
como disciplina humanistica pero que se
utiliza dei disehó de los artefactos y de Ia
producción en serie, trazando un puente
entre Ia estética dei ingeniero con Ia dei
arquitecto como dos "entes solidários"
(4:03).

Le Corbusler ejemplifica su concepto
de normatización arquitectónica
instrumentalizando los materiales

prefabricados en Ia creación dei sistema
Dom-Ino (1914), ya que el arquitecto Ia
utilizó en gran parte de su obra hasta el
ano 1935, donde también pretendia
afirmar Ia conexión de Ia forma estándar

con Ia función espacial y constructiva. La
sistematización final dei quehacer
arquitectónico a modo de regias, Le
Corbusler Ia proclama en el afio 1926 con
los Cinco puntos para una nueva
arquitectura, aunque ya había anticipado
en Ia Maison Citrohan elevada sobre pilotis
Ia utilización de sus preceptos.



Esta versión padronizada de Ia Maison
Citrohan, Le Corbusier Ia puso en práctica
en ei ano 1927 en Ia Weissenhofsiediung
de Stuttgart, Ia famosa exposiclón sobre
el habitar moderno, donde bajo Ia dirección
de Mies van der Rohe se convoca "los

protagonistas dei Movimiento Moderno
para que den su contribución a Ia cuestión
de Ia vivienda moderna" (09:33). Allí, Le
Corbusier y Mies van der Rohe aparecen
juntos y "podemos imaginar su charla
acerca de Ia racionalizazión e

industrialización de Ia arquitectura^ de Ia
casa como máquina de habitar, de Ia
flexibilidad dei nuevo espado doméstico a
partir de Ia construcción en esqueleto, en
fin, dei espíritu de los nuevos tiempos"
(09:33).

Lo cierto es que a finales de Ia década
de 20, Le Corbusier, creyente de Ia misión
de Ia arquitectura y sobretodo dei
urbanismo como solución para Ia
masificada vida moderna, parte en viajes
donde pueda difundir sus ideales bajo Ia
óptica de Ia creación de una nueva cultura
y que este ideal cuadraría y podría ser
desplazado a un lugar sin el peso de Ia
historia europea. Evidentemente este lugar
es América pues "/a historia no existe^ ella
es hecha" (15:83). En un texto titulado
"O Espíritu Suíamericano", Le Corbusier,
siempre dentro dei tono profético que le
caracteriza, dice: "A Europa burguesa é
um peso para a América do Sul. Libertai-
vos! A Europa burguesa está virtualmente
enterrada. É chegada uma nova hora"
(15:70).

A partir de aqui creo que también se
puede hablar dei desplazamiento de
conceptos en Ia arquitectura moderna en
Brasil, pues cuando Le Corbusier llega al
território 'sin historia'de Brasil, el país
intentaba definirse culturalmente a través

de Ia búsqueda de sus trazos artísticos
genuinos, que desde entonces estuvo en
franca dependência con el eurocentrismo.
Pero si Le Corbusier ve en América un

território limpio donde seria posible Ia
concreción de su empezar Ia arquitectura

desde una tabla rasa, Antônio Cândido
apunta que el problema de identidad para
Brasil residia en resolver "una ambigüedad
fundamental: Ia de somos un pais latino,
de herencia cultural europea, pero
étnicamente mestizo, ubicado en los
trópicos, influido por culturas primitivas,
ameríndias y africanas" (1:117), siendo
que nuestra identidad pasaba por
solucionar tales dicotomías.

Irónicamente, el hecho de Brasil
tentar crear una cultura propia a través
de Ia Semana de arte moderna de 22,
parte de los elementos de vanguardia
europea, que algunos de los artistas
brasilehos habían contactado en viajes a
Europa.

El primero manifiesto de arquitectura
brasilefio, titulado Futurismo?, escrito por
el ruso Gregori Warchavchik en 1925,
proclama a Ia manera europea Ia 'estética
de Ia máquina'.

Como es sabido, el mismo
Warchavchik fue el responsable por Ia
primera casa 'purista' en Brasil, en 1927,
donde frente Ia falta de Ia tecnologia
adecuada para plasmar una verdadera
arquitectura purista, oculta el tradicional
tejado de Ias casas de Sao Paulo a través
dei prolongamiento vertical de Ia fachada
principal, intentando darle Ia apariencia de
'prisma'.

En el afio en que Le Corbusier termina
su obra-manifiesto. Ia Vila Savoye de
1929, el arquitecto es invitado por Paulo
Prado para visitar Brasil. Le Corbusier
aprovecha Ia ocasión y recomienda que el
critico legitimador de Ia arquitectura
moderna, es decir, Giedion, sea el
representante de América Latina en los
CIAM. Gregori Warchavchik recomienda a
Lúcio Costa, el hombre que mejor luchó
para definir una nueva arquitectura
brasilena y el arquitecto que vio en Ia casa



'purista' de 1927 el inicio dei abandono
dei estilo neocolonial en Brasil.

Aqui podríamos decir que llegamos
al punto, o el puente, entre Ia arquitectura
moderna y su desplazamiento en Brasil.
La tensión entre aceptar los ideales de una
arquitectura internacional y Ia afirmación
de una cultura nacional se hacen evidentes

en Ia afirmación de Lúcio Costa: "La

arquitectura brasilefia es un producto típico
dei talento de una raza". Si los ideales

corbusieranos son afirmados con base en

Ia anulación de un território geográfico y
social a través de una normatización

reglamentaria, es a partir de Ia búsqueda
de una caracter genuíno que se esboza Ia
búsqueda de una autêntica arquitectura
brasilena. Pensamos que sólo Ia invención
ingeniosa podría justificar tal hecho, cosa
que Ia crítica reconoce en Oscar Niemeyer,
el discípulo de Le Corbusier que Lúcio Costa
defendió como 'el talento de una raza'.

A partir de Ias técnicas modernas dei
hormigón, Niemeyer, con un dibujo
gestual, crea "Ia curva libre y sensual., que
Ia nueva técnica sugiere", siguiendo el
consejo de Le Corbusier de "mantener los
ojos en Ias montanas de Rio". Le Corbusier
nunca dejó de contradecirse. Así, con Ia
técnica dei hormigón, Le Corbusier
propone a Niemeyer que "Construya el
barroco", el lenguaje de Ia arquitectura de
Aleijadinho, extranamente una
arquitectura de 'estilo' rechazada por Le
Corbusier.

A partir dei 'abiandamíento' de Ia
rigidez formal de Ia poética corbusierana
(13:39), Niemeyer pasa a ser reconocido
internacionalmente por Ia crítica, que ve
en Ia obra para Ia Pampulha en Ia década
de 40 el inicio dei modernismo brasileno,
justificando Ia intención brasilena de
originalidad.

Parte de Ia crítica apoya los
desplazamientos formales de tal
arquitectura, otra parte no (12:228).

Cuando, a partir dei disefío de Le Corbusier
para el Ministério da Educação e Saúde,
desarrollado por Lúcio Costa, Oscar
Niemeyer, Carlos Leão, Jorge Moreira,
Affonso Eduardo Raidy y Ernani
Vasconcelos, se dan Ias alteraciones que
modifican Ia arquitectura corbusierana,
Frampton, en un tono poético que no le
es habitual, analiza: "los jóvenes
seguidores brasilenos transformaron
inmediatamente estos componentes
puristas en una expresión autóctona
sumamente sensual que en su exuberância
plástica se hada eco dei barroco brasileno
dei sigio XVIII" (6:258). Es evidente que
estas son Ias mismas palabras que se
utiliza Oscar Niemeyer para describir su
arquitectura.

genius loci
En Ia irônica búsqueda brasilena por

definirse como cultura genuína, donde
Europa es siempre un referente que cam
bia al 'vivir en Brasil', concepto sefíalado
por Gilberto Freire, Roberto Schwarz y
Darcy Ribeiro, no deparamos con otro
discípulo de Le Corbusier, es decir. Una Bo
Bardi, que trabaja con el lenguaje
corbusierano de una manera más directa

y referencial, sobretodo en sus primeras
obras en Brasil. Y no solo Le Corbusier,
como también Mies van der Rohe.

Pensamos que los aspectos
intencionales de padronización estándar y
tecnológico de cufio purista y minimalista,
bien como sus presupuestos morales y
sociales de ordenación de Ia historia a

través de Ia forma en Ia obra y
pensamiento de Lina Bo Bardi son
estudiados de forma periférica, haciendo
con que los aspectos antropológicos de su
obra ganen protagonismo. Un
protagonismo inocente, 'nacionalista',
andado en un complejo de inferioridad y
que a Ia vez intenta subrayar el genuíno
de Ia cultura brasilena.



Nuestra tesis es: Una Bo Bardi busca

en médio dei universo figurativo y vernacu-
lar brasileno los mecanismos abstractos y
racionalistas otorgados por ei Movimiento
Moderno, aunque anadidos de aspectos
lúdicos y provisionales, casi
escenográficos.

En el momento que Ia
postmodernidad bombardea el proyecto de
Ia arquitectura moderna como un proyecto
muerto, se puede ver en Una, desde luego,
no Ia muerte de Ia modernidad, pero Ia
necesidad de hacer visible los aspectos
puntuales de tal proyecto y Ia búsqueda
de su legitimación idealista.

Para Ia arquitecta. Ia observación de
Ia historia viene en función de subrayar Ia
tipificacíón formal y funcional que reside
en Ia arquitectura popular que se preocupa
en ser práctica en el sentido constructivo
y utilitário, estando emparejada con los
ideales de Ia arquitectura moderna.

Pero dejemos que hable Lina Bo
Bardi.

A través de su Curricuium literário

podríamos apuntar algunos de sus
conceptos en su Negada a Brasil. En el
principio de su Curricuium dice: "Eu nunca
quis ser jovem. O que eu queria era ter
história" (05 : 09), totalmente en
desacuerdo con Ias ensefíanzas de

vanguardia. Pero, al final dei mismo Cur
ricuium, Lina revela Io que hizo con que
esta italiana se decidiera por vivir en Brasil:
"Chegada ao Rio de Janeiro de navio, em
outubro. Deslumbre. Para quem chegava
pelo mar, o Ministério da Educação e Saúde
avançava como um grande navio branco
e azul contra o céu. Primeira mensagem
de paz depois da Segunda Guerra Mundial.
Me senti num país inimaginável, onde tudo
era possível. Me senti feliz, e no Rio nao
tinha ruínas" (05:12).

Eso es Io que impactó a Ia arquitecta:
Ia arquitectura de gramábajo el título "La
presencia dei pasado": "Esta primera

bienal de arquitectura fue decepcionante.
Yo Ia describiría diciendo que los que
expusieron en Venecia formaban una
vanguardia de frentes invertidos. Quiero
decir que sacrificaron Ias tradición de Ia
modernidad para hacer sitio a un nuevo
historicismo"(7:87).

Lina Bo Bardi, tal como el filósofo, ve
en Ia autoproclamada postmodernidad un
signo de conservadorismo: "O Movimento
Post-Modern, nascido nos Estados Unidos,
adquiriu importância internacional na
última Bienal de Veneza, reacionário e anti-
atual confunde o verdadeiro sentido da

história, com os duvidosos retornos ao
historicismo" (05:226). Y sí para Habermas
Ia modernidad aún está andada en Ia idea

de un futuro, de un porvenir que debe ser
realizado algún dia. Ia arquitecta, igual que
el filósofo, aplaza su ideal a través de Ia
espera dei momento histórico, político y
social donde esta modernidad se cristalize,
de acuerdo con Ias esperanzas brasilenas
de que 'Brasil es el país dei futuro'.

Es con cierta melancolia que Lina Bo
Bardi escribe un afio antes de su muerte:

"Tenho inibiçoes arquitetônicas, é uma
doença nao é pose: sou incapaz de projetar
um Banco, uma Mansao Particular, um
Hotel. Teria amado ser chamada para
projetar talvez um Hospital, Escolas, Casas
"Populares", mas nunca aconteceu"
(05:316). Y al final anade Ia clave de su
pensamiento: "No fundo vejo a arquitetura
como Serviço Coletivo e como Poesia"
(05:316).

Desde Ia Ilustración, como sefialó,
Kruft, Ia "idea que Ia arquitectura puede
tener efectos pedagógicos en Ia sociedad
había adquirido cierta difusión" (08:681),
Io mismo que hace Le Corbusier, que
otorga al arquitecto el papel de mesías de
una nueva sociedad, concepto claramente
adoptado por su heredera Lina Bo Bardi,
aunque Ia arquitecta busque más una
conciliación histórica que una imposición
radical hada Ia historia brasilena.



El hecho de que consideraba todo
como arquitectura, dando especial
atendón a Ia 'arquitectura dei objeto', dei
diseno, trabajando con vestuário,
escenografía y periodismo, ubica Ia
arquitecta en un fuerte idealismo que
pretende otorgar al arquitecto el papel de
transformador cultural, dei mismo modo
que Walter Gropius pretendió con Ia Bau-
haus y que Argan nombró de "racionalismo
pedagógico", concepto que cuadra
perfecta mente con Li na Bo Bardi.

Es en Ia intención de promover el
encuentro de Ia cultura popular con Ia
cultura erudita de base cartesiana como

método que busca realizar una civilización
socialista a través de médios científicos

que Ia obra de Una Bo Bardi debe ser leída,
independiente de que hoy dia vivamos bajo
arquitecturas narcisistas, bellas y
espectaculares, preocupadas con el
lenguaje impactante de sus formas y
totalmente en oposición a los princípios
idealistas de Ia vanguardia que tiene en
Una Bo Bardi una representante, pese a
Ia soledad interior dei artista que no puede
cambiar una sociedad 'pro-yectando'
formas arquitectónicas bajo conceptos
caritativos.
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