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Abstract
Este artículo explora las investigaciones de Lina Bo Bardi en Italia sobre vivienda y estilos 
de vida, enfocándose en sus dibujos y proyectos que resaltan la relación entre arquitectura 
residencial, jardines y medio ambiente, en el contexto de los debates de las décadas de 1930 
y 1940. Los diseños de jardines y las casas al estilo mediterráneo de Lina Bo actuaron como 
modelos, fusionando hábilmente paisajes naturales y culturales, destacando las complejas 
relaciones fundamentales para la arquitectura, a menudo pasadas por alto. Estos aspectos 
se entrelazan con asuntos sociales y de convivencia, preocupaciones medioambientales 
y cuidado, todos ellos componentes esenciales en los campos proyectual, histórico, 
paisajístico y urbanístico. Esta faceta inicial de la carrera de la arquitecta, cuando firmaba 
como Lina Bo, y trabajaba juntamente con el arquitecto Carlo Pagani, coincide con su rol 
como ilustradora, autora y editora en publicaciones de arquitectura y diseño, en particular 
en la revista Domus, a partir de 1940.

This article delves into Lina Bo Bardi’s research in Italy regarding housing and lifestyles. 
It focuses on her drawings and projects that emphasize the connection between residential 
architecture, gardens, and the environment, within the context of the discussions of the 
1930s and 1940s. Lina Bo’s garden designs and Mediterranean-style homes acted as 
models, effectively blending natural and cultural landscapes, highlighting the intricate 
relationships crucial to architecture, often overlooked. These aspects intersect with social 
and coexistence matters, environmental concerns, and care –all integral to historical, 
landscape architectural, and urban planning fields–. This early facet of the architect’s career, 
when she signed as Lina Bo, and worked together with the architect Carlo Pagani, aligns 
with her roles as an illustrator, author and editor in architecture and design publications, in 
particular Domus magazine, since 1940.

Keywords
Arquitectura moderna, jardín, paisaje, casa mediterránea, Lina Bo Bardi 
Modern architecture, garden, landscape, Mediterranean house, Lina Bo Bardi



1536 “La Casa en el mar y el jardín: la colaboración de Lina Bo...”

Introducción
Este artículo aborda la contribución de la arquitecta Lina Bo Bardi1 al debate de la arqui-
tectura moderna sobre la casa y las nuevas maneras de vivir, en la Italia de la primera 
mitad del siglo XX, enfocando la discusión en la revisión del número de agosto de 1940 de 
la revista Domus en el que, junto a Carlo Pagani, presenta el proyecto de una Casa sobre el 
Mar en Sicilia2. Firmando entonces Lina Bo –el diminutivo de su nombre con su apellido 
de soltera–, esta aportación que constituyó una de sus primeras arquitecturas, se enfoca 
en la relación entre el espacio doméstico y el entorno dónde se desarrolla, centrando su 
mirada propositiva en la identificación de la arquitectura con su entorno y paisaje, tomando 
esta identificación la forma de jardín. Nuestro objetivo es discutir cómo la colaboración de 
Lina Bo en el número de Domus dedicado a la “casa en el mar” se relaciona, a la vez que se 
diferencia, con las demás propuestas sobre el tema de la casa mediterránea. Paralelamente, 
este texto examina cómo la colaboración de Lina Bo en el debate de su tiempo se acerca 
y se inserta en el debate contemporáneo sobre las arquitecturas post-humana que “más 
que cuestionar o criticar la hegemonía de los humanos sobre los no-humanos, socavan 
la posibilidad misma de pensar en la humanidad como autónoma y auto-determinada” y 
que trata de considerar las interdependencias de la humanidad con ecosistemas locales y 
globales3.
Trabajando en dúo con el arquitecto Carlo Pagani4 en los albores de su carrera como ar-
quitecta, el vínculo de Pagani con el también arquitecto y director de la revista Domus, Gio 
Ponti5, presentó a la recién licenciada Lina Bo, la ocasión de revisitar la temática de la casa 
mediterránea. El debate mantenido ya en los tiempos de preguerra entre modernidad y tra-
dición6, ponía la casa mediterránea en el foco de dicho debate, ya que la reinterpretación de 
la casa mediterránea7 sugería un modelo y un programa modernos para la vivienda, a la vez 
que se vinculaba al lugar y a la tradición local.
El examen de este artículo para Domus de Lina Bo y Carlo Pagani es clave para com-
prender su búsqueda para contribuir a, e incluso refundar, esta discusión en el contexto 
intelectual y disciplinar. Remirarlo permite, asimismo, examinar el alcance de la influencia 
que recibieron de la producción y trabajo editorial de Gio Ponti y el arquitecto e historiador 

1 Carla Zollinger, “Lina Bo Bardi. O Museu-teatro-escola no Conjunto do Unhão” (tesis doctoral, 
Universitat Politècnica de Catalunya, 2011).
2 Lina Bo y Carlo Pagani, “Casa sul mare di Sicilia”, Domus XVIII, n.º 152 (1940): 30-35.
3 Andrés Jaque, Marina Otero y Lucia Pietroiusti, eds., More-than-Human (Róterdam: Het Nieuwe 
Instituut, 2021).
4 Archivio Carlo Pagani, en Rinascente Archives (sitio web), s. f., https://archives.rinascente.it/en/funds/
archivio_carlo_pagani.
5 Gio Ponti Official Website (sitio web), s. f., https://www.gioponti.org/it/.
6 Carlos José Gómez Alfonso, “Construcciones escolares en Valencia. 1920-1939” (tesis doctoral, 
Universitat Politècnica de València, 2016), 23-32, https://doi.org/10.4995/Thesis/10251/62170.
7 Raoul Haussmann, “Elementos de la arquitectura rural en la isla de Ibiza”, A.C. Documentos de 
Actividad Contemporánea VI, n.º 21 (1936): 11-14. 
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social, Bernard Rudofsky8, juntamente a otras influencias, como las de Giuseppe Pagano y 
Edoardo Persico, o Gualtiero Daniel en Italia, en un contexto que también contó con las pu-
blicaciones surgidas en España antes de la Guerra Civil, lideradas por Josep Lluis Sert y el 
GATCPAC sobre la arquitectura tradicional de la España insular mediterránea. El presente 
artículo examina cómo Lina Bo incluyó el cuidar y el pensar el paisaje y el jardín como mo-
delo operacional para el estudio y proposición sobre nuevos modos de vivir y transformar el 
espacio doméstico en estrecha conexión con el entorno. La manera de divulgarlo fue desde 
artículos-proyecto publicados junto a Carlo Pagani a partir de 1940 en Domus, revista en la 
que los arquitectos llegaron a ser editores, hasta aquellos desarrollados en solitario, como el 
artículo “Architettura e natura. La casa nel paesaggio” publicado en Domus en 19439.
Por tanto, el artículo se centra en explorar cómo la participación de Lina Bo se suma y apor-
ta una mirada alternativa en la discusión sobre la casa moderna, y mediterránea, aportan-
do nuevas dimensiones a la discusión contemporánea que sobrepasan la repetición de un 
modelo, anticipando la cuestiones sobre la convivencia y el cuidado, más allá de lo humano, 
discusión aún vigente en el territorio de la arquitectura.

Ampliando la discusión sobre la casa mediterránea: proponiendo alternativas
Los medios de comunicación y divulgación internacional habían ocupado, en el período de 
entreguerras, un lugar central para la recepción y posterior relectura de modelos para la 
nueva arquitectura, sobre todo la vivienda mínima y colectiva. En este contexto, el tema de 
la casa mediterránea fue instrumentalizado, en asociación con el interés por lo vernáculo, 
lo local y lo tradicional, como contrapunto y alternativa –o como reafirmación– en relación 
a las corrientes dominantes en la arquitectura moderna, aportando respuestas a las trans-
formaciones tecnológicas y sociales que siguieron a la Primera Guerra Mundial10.
Al acabar la carrera en años de guerra y ante la escasez de trabajo en la práctica, el trabajo 
editorial y de ilustración presentó a la joven Lina Bo una oportunidad para explorar la rela-
ción entre la casa y el habitar, repensando el lugar en que se habita. El estreno en medios 
de comunicación de la arquitecta en el número 152 de la revista Domus en agosto de 1940, 
se relaciona directamente al vínculo e influencia de Gio Ponti. El proyecto Casa sul mare di 
Sicilia (fig. 1), se publica en el número con el tema “La casa en el mar”, es decir, dedicado a 
la casa en el Mediterráneo como terreno de inspiración y experimentación de la arquitectu-
ra moderna. Es conocido que en la década anterior, la construcción o invención del tema de 
la casa mediterránea11, tuvo gran importancia como tema reivindicado por la crítica y pro-

8 Lessons from Bernard Rudofsky: Life as a Voyage, en Internet Archive (sitio web), 2007, https://
archive.org/details/lessonsfromberna0000rudo/mode/2up.
9 Lina Bo Bardi, “Architettura e natura. La casa nel paesaggio”, Domus, n.º 191 (1943): 464-71.
10 Marisa García Vergara y Antonio Pizza, “The Mediterranean and Modern Architecture: The 
Dissemination of a Myth in Architectural Media”, The Journal of Architecture 26, n.º 8 (2021): 1117-
1145. 
11 Antonio Pizza, ed., Imaginando la casa mediterránea: Italia y España en los años 50. Imagining 
the Mediterranean House: Italy and Spain in the 50’s (Madrid: Ediciones Asimétricas, 2019); Antonio 
Pizza, El Mediterráneo inventado. Un archipiélago arquitectónico en la España del siglo XX (Madrid: 
Ediciones Asimétricas, 2020).
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ducción de la arquitectura moderna, con repercusión en los medios internacionales, cen-
trando su exploración en Italia y España. El argumento sobre los vínculos de la arquitectura 
del movimiento moderno con la mediterraneidad fue exhaustivamente repetido y divulgado 
por Gio Ponti, uno de los protagonistas del relato, juntamente con Bernard Rudofsky, en las 
páginas de la revista Domus, editada por el primero.
El concepto de mediterraneidad es adoptado por una generación de arquitectos como encar-
nación de los valores modernos, encontrados en la simplicidad, la luminosidad, la solidez de 
la masonería de las construcciones anónimas presentes en este entorno cultural, geográfi-
co y medioambiental. Ya en 1934, Sert había reivindicado el legítimo origen mediterráneo 
popular de la arquitectura moderna, mientras que, en Italia, el concepto se manifestaba en 
dos corrientes. Por un lado, aquellos que equiparaban lo mediterráneo llamado popular 
con el llamado Racionalismo en la arquitectura, representado por el grupo de la revista 
Quadrante (Pietro Maria Bardi e Massimo Bontempelli). Por otro lado, aquellos que reivin-
dicaban el origen mediterráneo de la modernidad, o bien en el vernáculo popular (Pagano y 
Pérsico); o en un atemporal clasicismo latino (Grupo Sette)12.

12 García Vergara y Pizza, “The Mediterranean and Modern Architecture”.

“La Casa en el mar y el jardín: la colaboración de Lina Bo...”

Figuras 1 y 2. Proyecto de la Casa sul Mare di Sicilia, Lina Bo y Carlo Pagani. Fuente: Domus (agosto de 1940).
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En la Casa sul mare di Sicilia, Bo y Pagani no solamente recogen las diferentes ideas sobre 
la mediterraneidad, como la iconografía popular y cierto ideal de clasicismo latino, sino 
que además sintetizan y centralizan su investigación y leitmotiv en el tema del jardín. Este 
se presenta, en la casa sobre el mar, en distintas configuraciones. Como jardín local, con 
olivos y especies autóctonas, que coexiste, en lugar de contraponerse, a un jardín exótico, 
en que las palmas se asoman detrás de los muros de masonería coronados con vegetación. 
Y también como jardín colgante sobre la cubierta plana. En estos jardines dibujados por 
Lina Bo, hay una voluntad de remirar y repensar los modelos y patrones recurrentes en la 
arquitectura de su tiempo.

Identificación al paisaje: repensando la arquitectura
El proyecto de Bo y Pagani comparte las páginas de la revista Domus 1940113 con casas y 
edificaciones proyectadas por otros arquitectos. Gio Ponti abre el número con dos proyec-
tos, Casa en la pineda y Casa pequeñísima. Ponti y Pagani, juntos, presentan tres diferentes 
propuestas de casas que también cuentan con la colaboración de Lina Bo, autora de por lo 
menos uno de los dibujos (fig. 3). El número también incluye la propuesta de una Gran Casa 
al Mar de Fabrizio Clerici14, un café proyectado por Luigi Cosenza15 en el Golfo de Napoli 
y un estudio sobre el potencial turístico de la Isla de Elba por Gian Luigi Banfi, Ludovico 
Belgioioso y Enrico Peressutti.

Los diferentes proyectos de edificaciones al mar coinciden en su consideración con la na-
turaleza circundante, que es incluida como parte de los proyectos. El artículo que abre el 
volumen, la Casa en la Pineda de Gio Ponti, es emblemático. Presenta la propuesta de una 

13 Domus Archive 1928-2023 (sitio web), s. f., https://www.domusweb.it/en/shop/digital_archive.html.
14 Archivo Fabrizio Clerici (sitio web), 2023, https://fabrizioclerici.com/fabrizioclerici/.
15 Archivo Luigi Cosenza (sitio web), 2023, http://www.luigicosenza.it/.
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Figura 3. Proyecto de Casa al mar, Gio Ponti y Carlo Pagani con dibujos de Lina Bo. Fuente: Domus (agosto 
de 1940).
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torre distribuyendo el programa verticalmente, que permite convivir con casi todos los pi-
nos existentes en el terreno, sin derribarlos. Además, Ponti compara el proyecto de la torre 
con un proyecto estándar que implicaría construir ocupando gran parte del terreno y com-
prometiendo la naturaleza del lugar.

Siguiendo la propuesta de Ponti, los proyectos que le siguen incluyen elementos del paisaje, 
árboles existentes, jardines o el paisaje marino, como parte fundamental para el proyecto. 
En el proyecto concebido por Bo y Pagani, como se ve en la planta, ese tema centra el in-
terés de los arquitectos, que suman el programa del jardín como síntesis de un ambiente 
o modo de vida contemporáneo. El jardín permitía agregar nuevos temas como la preocu-
pación por el entorno y el paisaje, campo fértil para lo cotidiano y la convivencia, y terreno 
propicio para la reafirmación de aspectos vitales relacionados con la reconstrucción del há-
bitat. Esta exploración no relegaba la dimensión lúdica e imaginativa, como contraposición 
al panorama de guerra y desolación en el que se encontraba Europa.
El dibujo más significativo de la Casa sobre el Mar de Sicilia es una planimetría que ocupa 
casi dos páginas y abre el artículo (fig. 5). Los arquitectos delinean cuidadosamente con 
riqueza de detalles, junto al texto poético que le sigue, los pormenores de la propuesta. Las 
curvas del “promontorio salvaje” de la isla, según la descripción, esculpido por el mar y el 
viento del sud, y las líneas rectas de la intervención, con la casa organizada en un cubo, 
son permeados por las texturas de la topografía, por la vegetación con flores africanas, 
arbustos de mirto y plantas de cactus, así como los jardines con naranjos, hileras de olivos 
y palmeras. El conjunto, natural y construido, corresponde a la consigna del texto de que 
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Figura 4. Proyecto de Casa en la Pineda, Gio Ponti. Fuente: Domus (agosto de 1940).
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“la arquitectura debe ser la clave del paisaje, transformarse nel paisaje, tornarse ella propia 
paisaje”16.

El paisaje, en texto y dibujo, ofrece la clave del proyecto, sin que este busque reproducir ni 
mimetizarse a aquella. La arquitectura se identifica al paisaje en su sentido amplio, de ri-
queza medioambiental, pero también de contexto histórico, con el conjunto de memorias del 
lugar: “el suelo siciliano es sagrado. La Magna Grecia permanece viva en todas partes: en 
la atmósfera, en el paisaje, en la memoria. No queremos para ella una arquitectura ausente 
de esta atmósfera, mítica, sorprendente, fascinante”17.
La atmósfera literaria y a la vez constructiva, mítica y también concreta en las herencias 
del pasado, que fascina Lina Bo está presente en el dibujo realizado por la arquitecta para 
una de las casas de Ponti y Pagano estampadas en la misma revista. En el dibujo firma-
do “Lina”, el mar con sus islas y volcanes, extintos o en erupción, baña la tierra sagrada, 
con los objetos del pasado situados por ella sobre una playa o flotando en el agua, en una 
mirada poética, buscando retener el pasado del lugar que hace parte del contexto del pro-
yecto. El mito mediterráneo, el lugar fascinante y mágico, convive con el entorno que los 
arquitectos buscan detallar, como lo hacen con los elementos constructivos del proyecto. La 
arquitectura coincide con este paisaje, a la vez mítico y concreto. La construcción de la casa 
mediterránea como construcción indisociable de un paisaje y un jardín, aportando valores 
ambientales y de contexto, histórico y poético, es un terreno de nuevas pruebas y ensayos 
para la arquitectura de su tiempo y contexto.
Articulado a los jardines, uno de los aspectos centrales del proyecto, quizás el más desa-
rrollado como posibilidad de aplicación en propuestas arquitectónicas, tiene que ver con el 
tratamiento que Bo y Pagani dan a los espacios intermedios, entre el dentro y el fuera, en 
su propuesta. En la sección de la casa se mezclan interior y exterior, se yuxtaponen paisaje 

16 Bo y Pagani, “Casa sul mare di Sicilia”, 30.
17 Bo y Pagani, “Casa sul mare di Sicilia”, 30.
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Figura 5. Proyecto de la Casa sul Mare di Sicilia, Lina Bo y Carlo Pagani. Fuente: Domus (agosto de 1940).
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y construcción. Los arquitectos dibujan todo un catálogo de espacios intermedios, como 
balconeras, ático, palio para sombrear, terrazas- ajardinadas, vestíbulo abierto, patio, sa-
lones continuando el jardín. Buscan ampliar la idea Ponti y Rudofsky de una arquitectura 
mediterránea de espacios intermedios, abiertos al entorno y a la vida, explorando, como 
otros arquitectos contemporáneos, los tipos del pabellón y del recinto. Por un lado, la casa 
con patio es definida por un recinto amurallado que resguarda y protege los diversos jar-
dines en su interior, a la que los arquitectos suman, por otro lado, los pabellones situados 
en el jardín. Los tipos de la casa-patio y la casa-pabellón fueron posteriormente utilizados 
por Lina Bo Bardi en proyectos de casas que fueron construidas en Brasil, como la Casa de 
Vidrio o la Casa Chame-Chame18. La publicación también recoge un aspecto característico 
de la expresión gráfica propia de Lina Bo Bardi desde sus ilustraciones y acuarelas cuando 
niña, en que un universo onírico tiene cabida y que se relaciona a pinturas realizadas por su 
propio padre, ingeniero tipógrafo y pintor amateur. A partir de este background, Lina Bo ex-
presa en sus dibujos una simbología muy vinculada al surrealismo, presente en sus croquis 
imaginativos y collages, así como en elementos presentes en el proyecto como los juegos 
o el jardín exótico. En este jardín de especies no autóctonas definido en el interior de un 
recinto, la palmera detrás del muro remite a una imagen presente en la pintura Domenica 
fuga del parco, de Enrico Bo19. Esta pintura, dedicada a la propia Lina Bo, con los animales 
huyendo de un zoo o parque de especies exóticas, es ejemplo de la inspiración surrealista y 
la libertad que su padre le inculcó desde una edad muy temprana.
El dibujo del paisaje y del jardín están presentes como tema central en la producción de Bo y 
Pagani a partir de este artículo, como se percibe en la revisión sobre la actividad editorial de 
Lina Bo en Italia20. En “Un giardino disegnato da Bo e Pagani”, publicado en Domus cuatro 
meses después de la Casa sul mare di Sicilia, los arquitectos vuelven a presentar sus ideas 
para repensar la casa a través del jardín. Tal como lo define el propio Ponti “los arquitectos 
Bo y Pagani ya son especialistas en jardines. Este que presentamos tiene todo el sello de 
la imaginación y la geometría de su composición”21. La imaginación identificada por Ponti 
es precisamente una de las cuestiones emblemáticas del proyecto de la Casa sul mare di 
Sicilia. La atmosfera que mezcla la historia y la imaginación, el mito y las herencias del 
pasado, el paisaje imaginado y la naturaleza del lugar están presentes tanto en los dibujos 
como en el texto presentado por Bo y Pagani para su Casa en el Mar de Sicilia. Reflejan una 
característica presente desde los primeros proyectos de Lina Bo, su capacidad de aunar, la 
invención y la libertad surrealista, con los elementos más cercanos y concretos de la reali-
dad del entorno de actuación.

18 Carla Zollinger, “Lina Bo Bardi. La residencia del administrador del Unhão: un pabellón y el recinto 
diseñados en 1942”, Perspectivas Urbanas, n.º 10 (2009): 47-61. 
19 Sarah Catalano, 1940-1946. Lina Bo [Bardi] in Italy (Roma: Ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori di Roma e provincia, 2022).
20 Catalano, 1940-1946. Lina Bo [Bardi] in Italy, 74.
21 Lina Bo y Carlo Pagani, “Un giardino disegnato da Bo e Pagani”, Domus, n.º 156 (1940): 42-43. 
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Vinculación al lugar

La investigación realista del mundo moderno, destruyendo toda superficialidad, todo pre-
concepto, todo decorativismo, ha devuelto a la arquitectura a la relación entre SUELO, 
CLIMA, ENTORNO y VIDA, relación que, con maravilloso primitivismo, vemos brotar de 
la más espontánea de las formas arquitectónicas: la arquitectura rural. De la perfecta co-
rrespondencia de esta arquitectura con el entorno en el que se desarrolla la vida del hom-
bre, tenemos ejemplos en todo el mundo, en primer lugar, el de la casa mediterránea, pura, 
perfectamente adherida al suelo y al paisaje, coherente con la vida que se desarrolla.22

En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, Lina Bo, desde las páginas de Domus, pro-
ponía devolver a la arquitectura su vinculación al lugar, tanto en el sentido físico (suelo y 
clima) como en el sentido de su apropiación por las personas (entorno y vida) como reacción 
a una profesión fascinada por lo global. Estas palabras, que impregnan su obra, siguen 
vigentes hoy en día, en medio de una enorme crisis climática y social – la pandemia de 
COVID como consecuencia de las anteriores – donde la arquitectura que se hace visible 
para la mayoría de la sociedad parece desenvolverse ajena al cuidado y a las pequeñas 
cosas cotidianas.
Los cuatro aspectos están totalmente entrelazados, pero suelo y clima son inseparables, 
siendo la base para definir el microclima local que, a lo largo de la historia, ha propiciado 
estrategias y maneras de proceder y construir en cada lugar, extremadamente eficaces y 
sostenibles. De hecho, la respuesta al clima y la adaptación al entorno son, probablemen-
te, las variables que se han mantenido aparentemente constantes a lo largo del tiempo, 
pudiendo ser identificadas en la secuencia de arquitecturas históricas, incluida la primera 
producción moderna.
Por el contrario, los aspectos entorno y vida nos vinculan directamente a las personas, a 
la humanidad (no solo al hombre) en su capacidad de apropiarse y ocupar un espacio, de 
entender su existencia vinculada a los lugares que habita, configurando la noción organis-
mo-persona-entorno que tan bien describen Gins y Arakawa, así como definiendo lugares 
de aterrizaje, es decir, aquellos lugares que quedan impresos en nuestros cuerpos y en los 
que la presencia de nuestros cuerpos produce nuevos significados23. Desde este punto de 
vista, no es posible imaginar el entorno y la vida de un lugar sin contemplar a cada persona 
en particular, con toda la diversidad e interseccionalidad posible24. Y, más aún, abordando 
una posición post-humana es imprescindible “más que cuestionar o criticar la hegemonía 
de los humanos sobre los no-humanos, socava[r] la posibilidad misma de pensar en la hu-
manidad como autónoma y auto-determinada” buscando considerar las interdependencias 
de la humanidad con ecosistemas locales y globales25.

22 Bo Bardi, “Architettura e natura. La casa nel paesaggio”, 464.
23 Madeline Gins y Arakawa, Architectural Body (Tuscaloosa: University of Alabama Press, 2002).
24 Kimberle Crenshaw, “Mapping the Margins: Intersectionality, Identity Politics, and Violence against 
Women of Color”, Stanford Law Review 43, n.º 6 (1991): 1241-1299. 
25 Jaque, Otero y Pietroiusti, More-than-Human.
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Estos cuatro términos, que Bo reconocía vinculados a la espontaneidad e inmediatez de 
la arquitectura rural, no son exclusivos solo de dicha arquitectura. También se reconocen 
en las arquitecturas populares suburbanas o en algunas arquitecturas urbanas históricas, 
siendo quizá la vitalidad y proximidad de dichos lugares, lo que impresiona más a quienes 
los visitan. Asimismo, dichos aspectos pueden identificarse como esenciales en las premi-
sas que se proponen desde la arquitectura cuidadora y de proximidad o en la arquitectura 
sostenible, englobadas ambas en un término más amplio, al menos para los autores de 
este texto, de perspectiva de género en la arquitectura y urbanismo. Y, a pesar de que Bo 
Bardi se declarara públicamente antifeminista26, su obra proyectada y construida habla cla-
ramente de proximidad, cuidado y diversidad, promoviendo un enfoque asimilable al de la 
perspectiva de género.

Conclusiones: el jardín diseñado
Las reflexiones presentes en este artículo abordan la contemporaneidad del pensamiento de 
Lina Bo Bardi, desde su producción gráfica y editorial en Italia, como parte de una discusión 
de especial actualidad. La casa es también la manera como convivir, cuidar e incluir el entor-
no, de manera amplia, con su conjunto de elementos naturales y culturales, considerando las 
personas y las especies. La casa no se puede concebir sin el paisaje, lugar de sociabilidad y 
cuidado. La mirada de la arquitecta es también semilla de una observación atenta y propositi-
va que busca la inclusión y la diversidad, en la que el jardín en la casa, o la casa en el paisaje, 
contribuye a aflorar.
La producción editorial de Lina Bo Bardi en Italia, desde su artículo propositivo para la Casa 
sobre el Mar de Sicilia, junto a Carlo Pagani con el apoyo de Gio Ponti, hasta su artículo 
“Architettura e natura. La casa nel paesaggio”, trae una reflexión que anticipó cuestiones 
posteriormente desarrolladas en su obra, como el papel de la arquitectura en estrategias de 
cuidado tanto hacia el lugar y sus entornos culturales y naturales, como de cuidado de las 
relaciones, tanto de las personas, como de las diferentes especies vivas, repensando la arqui-
tectura en la cuestión medioambiental y en el cuidado de los entornos, como parte esencial 
para la convivencia y la corresponsabilización.
De este modo, al operar la arquitectura como un jardín cargado de memoria y testigos del 
pasado, Lina Bo Bardi propone recuperar una arqueología-ecología del lugar, en la que la 
dimensión ético-cultural convive con la bioclimática, en una mirada sostenible, inclusiva y cui-
dadora. Desde sus dibujos en Italia, su casa, moderna, no se apropia simplemente del paisaje 
como fondo, no se utiliza del entorno mediterráneo como escenario. Más bien, el propio paisa-
je da sentido a la casa. Cargado de memorias, individuales y colectivas, del lugar y del entorno, 
el paisaje coincide con la casa, su diversidad es el propio hábitat, en una especie de modernis-
mo alternativo, en una otra casa mediterránea, que se sintetiza en un jardín diseñado.

26 Lina Bo Bardi y Silvana Rubino, Stones against Diamonds (Londres: AA Publications, 2013), 114.
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