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Los Bardi y el Museo de Arte de São Paulo: transfusiones 
museográficas entre lo popular y lo erudito, la calle y el museo
The Bardis’ Legacy: Merging Museography of the Popular and the Erudite, 
Art and Street, in the Museum of Art at São Paulo

MARA SÁNCHEZ LLORENS
Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Anáhuac de México; mariadelmar.sanchez@upm.es

Abstract
En 1946 la arquitecta Lina Bo Bardi puso en marcha una maquinaria museológica inédita 
y junto a su marido Pietro Maria Bardi fundó el Museo de Arte de São Paulo (MASP), pro-
fesionalizó su gestión y desarrolló un programa museográfico que incluyó exposiciones de 
arquitectura, mujeres artistas o arte callejero, así como arte europeo u oriental y artesanía. 
La primera muestra, Exposición didáctica, definió su carácter museológico.
Este artículo explora la cronología del MASP y sus creadores, analizando exposiciones 
que desafiaron el canon establecido, entre 1947 y 1969; y enfocándose en las transfusiones 
museográficas entre lo popular y lo erudito, la calle y la arquitectura.
El análisis concluye que el MASP conecta con sus visitantes mediante su museografía, des-
dibujando los límites de las jerarquías acercando la ciudad al museo en el espacio vibrante 
de su acceso, el Vão Libre do MASP.

In 1946 architect Lina Bo Bardi set in motion an unprecedented museological machinery 
and, together with her husband Pietro Maria Bardi, founded the São Paulo Museum of 
Art (MASP), professionalized its management, and developed a museography program that 
included exhibitions of architecture, women artists, or street art, as well as European and 
Oriental art and handicrafts. The first exhibition, Didactic Exhibition, defined its museolo-
gical character. This article explores the chronology of MASP and its creators, analyzing 
exhibitions that challenged the established canon, between 1947 and 1969; and focusing 
on the museography transfusions between the popular and the scholarly, the street and 
architecture.
The analysis concludes that the MASP connects with its visitors through its museography, 
blurring the boundaries of hierarchies by bringing the city closer to the museum in the vi-
brant space of its entrance, the Vão Livre do MASP.

Keywords
Museo de Arte de São Paulo, Lina Bo Bardi, transfusión museográfica, popular, erudito 
Museum of Art at São Paulo, Lina Bo Bardi, museography transfusion, popular, erudite



890 “Los Bardi y el Museo de Arte de São Paulo...”

El Museo de Arte de São Paulo es uno de los espacios culturales más importantes de Brasil. 
Conocido popularmente como el MASP, se inaugura el 2 de octubre de 1947 en la Rua 7 
de Abril, en el edificio de los Diarios Asociados en el centro histórico paulista. Gracias al 
esfuerzo de sus creadores –Lina Bo y Pietro María Bardi– el museo triunfa. En 1969 se 
traslada a la Avenida Paulista inaugurándose un espacio icónico de la ciudad que Bo Bardi 
proyecta entre 1957 y 1968.
El empresario Assis Chateaubriand1 encargó el museo paulistano a dos italianos llegados 
a Río de Janeiro en 1946: Lina Bo –arquitecta, museógrafa, diseñadora, escritora, activista 
cultural y hacedora de exposiciones– y Pietro Bardi –crítico, historiador del arte autodidac-
ta, periodista y galerista–. Chateaubriand les sedujo proponiéndoles transformar São Paulo 
en metrópoli, a partir de la creación de un museo con el que construir ciudad.

Um museu, na formação de uma cidade, pode ser o último ato, pois a arte, num ambiente 
que vive do dia a dia, pode ser esquecida, seguindo as intenções materialistas do “primo 
panem deinde philosophari”.
O Museu de Arte −com presunção nossa e aquele espírito de porco que fartamente o acom-
panhou ao longo da sua existência o negaria− ofereceu alguns subsídios na formação da 
metrópole e operou para desprovincializar uma área que ainda hoje precisa de atenção.2

Este museo trasciende los límites y las reglas de los museos de todas las épocas, redefine 
constantemente la idea de arte y es un lugar vivo y comunitario que conecta con el público y 
ofrece una experiencia cultural, arquitectónica y urbana:

É preciso conceber novos museus, fora dos limites estreitos e de prescrições da museo-
logia tradicional: organismos em atividade, não com o fim estreito de informar, mas de 
instruir, não uma coleção passiva de coisas, mas uma exposição contínua e uma interpre-
tação de civilização.3

1 Assis Chateaubriand fue uno de los hombres más influyentes de Brasil en las décadas de 1940 y 1960, 
destacándose como periodista, empresario, mecenas y político. Único futurista en Latinoamérica, en 
1950, desarrolló su mayor logro histórico al propiciar el desembarco de la televisión en Brasil, creando 
la señal de televisión TV Tupí, la primera señal de televisión de origen brasileño, lo que convirtió a 
Chateaubriand en o pâi da televisão brasileira (‘el padre de la televisión brasileña’). Este “hombre de 
acción y constructor del porvenir brasileño”, como se le acostumbraba a llamar, fue dueño de Diários 
Associados, el mayor conglomerado de medios de comunicación masiva en Latinoamérica.
2 [Un museo, en la formación de una ciudad, puede ser el último acto, porque el arte, en un entorno 
que vive al día, puede caer en el olvido, siguiendo las intenciones materialistas del “primo panem 
deinde philosophari”. El Museo de Arte –con presunción por nuestra parte y ese espíritu animal que 
lo ha acompañado a lo largo de su existencia lo negaría– ha ofrecido algunas ayudas en la formación 
metrópolis y operó para desprovincializar un área que aún hoy necesita atención] Pietro Maria Bardi, 
“20 anos do Museu de Arte de São Paulo”, Mirante das Artes, n.º 5 (1967): 16-17.
3 [Hay que concebir nuevos museos, fuera de las estrechas reglas y prescripciones de la museología 
tradicional: cuerpos en acción, no con el estrecho objetivo de informar sino de instruir, no una colección 
pasiva de cosas sino una exposición e interpretación continuas de la civilización] Pietro María Bardi, 
Habitat: Revista das Artes no Brasil, n.º 4 (1951): 50.
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El objetivo de este estudio fue doble. En la primera parte, el propósito fue identificar entre 
1947 y 1953 la concatenación de acciones determinantes en la fundación, consolidación 
y difusión de lo acontecido en el Museo de Arte de São Paulo en relación con sus crea-
dores. En la segunda parte se analizó el contenido expositivo hasta 1969, año en que se 
inaugura la sede icónica del MASP en la Avenida Paulista, para categorizar y valorar las 
transfusiones museográficas entre el contenido expositivo, la arquitectura del museo y la 
comunicación.

La puesta en marcha del Museo de Arte de São Paulo
El primer MASP se configuró entre 1947 y 1953, buscando popularizar el arte y hacerlo 
accesible, con dos acciones principales: creación del acervo y espacialización del concepto. 
El patrimonio del museo se logró gracias a un innovador sistema de donaciones, los brasile-
ños aportaron piezas diversas como tacitas blasonadas del Imperio o un espléndido Léger, 
aquello se convirtió en el patrimonio artístico: “Transformar a obra de arte em instrumento 
de riqueza intima de um povo [...] aquilo que foi produto das culturas mais longincuas, em 
motivo de reflexão e de participação na vida moderna”4. Las donaciones se recibían en una 
salita, en planta baja, que contaba con un encerado, dos mesas de despacho y unos estantes 
donde se mostraban las dádivas.
La pinacoteca se situó en la segunda planta de los Diarios Asociados. Lina Bo Bardi adaptó 
sabiamente este espacio (fig. 1). La singular organización técnica y espacial estaba dirigida 
a la educación visual y experimentó diversas maneras de exponer para descubrir el arte me-
diante exposiciones periódicas, espectáculos, conferencias, coloquios o alegres reuniones 
con las que dar la bienvenida a ciertas obras artísticas. El museo se extendía a un auditorio 
y, en proyecto, un camión de muestras itinerantes.

4 [Transformar la obra de arte en instrumento de la riqueza íntima de un pueblo [...] aquello que ha 
sido producto de las culturas más lejanas, en motivo de reflexión y participación en la vida moderna] 
“Finalidades do I.A.C., no Museu de Arte: Pretende colocar os modernos métodos de produção a serviço 
da arte contemporanea”, Diário de S. Paulo, 15 de junio de 1950, 15.

Figura 1. Pinacoteca del Museo en 1948 y prototipo de cavalete de cristal en 1957, en la sede de la Rua 7 de 
Abril. Fuente: Concreto e cristal: o acervo do MASP nos cavaletes de Lina Bo Bardi, ed. por Adriano Pedrosa 
y Luiza Proença (São Paulo: Cobogó, 2015).
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Durante los primeros veinte años se celebraron noventa y ocho exposiciones. El resultado 
expositivo sintetizó un arte del pasado con raíces propulsoras de lo moderno al servicio del 
público menos preparado5, un público joven, inteligente y ávido de saber, que acudía a los 
cursos, exposiciones y debates, siendo consciente del espíritu de la novedad de la empresa: 
“El museo fue una especie de rayo, no diré fulminante, en la burocracia artística local, sino 
en la misma somnolencia paulista”6, afirmó Pietro. “O lema foi e é ‘popularizar a arte’, o que 
contorna a arte e a comunicação. E no Museu é que foi instalada a primeira TV que funciono 
na América Latina”7. El segundo MASP se estableció entre 1957 y 1969 en un antiguo mi-
rador en la Avenida Paulista. Lina Bo Bardi lideró aquella transformación con una arquitec-
tura singular que intensificó la diversidad del acervo y la vivencia del arte de los visitantes. 
“O Museu de Arte de São Paulo é popular”8. Incluso la colocación de las obras se convertía 
en un acontecimiento festivo, “el arte era recibido como si de un bautizo se tratara”9.
En 1950 se instituyó el Instituto de Arte Contemporáneo que se enfrentó a discusiones 
sobre la producción artística y la industrialización. La escuela multidisciplinar tomó como 
referente el modelo norteamericano de la Bauhaus, el Institute of Design of Chicago. El pro-
grama se organizó en un curso preliminar para la adquisición de conocimientos en arquitec-
tura, historia del arte, psicología, y un segundo curso dirigido a la producción de productos 
−metal, madera, cerámica, textil, vidrio y otros materiales−, comunicaciones visuales −fo-
to-cine, artes gráficas como técnicas y composiciones tipográficas, publicidad, grabado, di-
seño de carteles o diseño editorial−. El programa se completó con cursos complementarios 
impartidos por la pareja Bardi, Lasar Segall, Elizabeth Nobiling, Klara Hartock, Alcides 
da Rocha Miranda, Eduardo Kneese de Mello, Enrico Bernacchi, Flavio Motta, Giancarlo 
Malanti, Jacob Ruchti, Osvaldo Bratke, Poty, Rino Levi, Roberto Burle Marx, Rodolfo Klein 
y Tomaz Farkas: un claustro multidisciplinar y multirregional10.
La creación del impactante acervo, acompañado de un intenso programa de educación vi-
sual, determinó la arquitectura y su singular museografía, y viceversa. La segunda sede 
del MASP amplió sus instalaciones. La museografía permitió visitar la pinacoteca según 
la elección del propio visitante, individual o grupal, y un espacio colectivo en la planta de 
acceso, similar a una plaza creo una conexión entre arte y ciudad, y viceversa.

5 Pietro Maria Bardi, “Mi museo”, El Mundo de los Museos, n.º 24 (1966): 19.
6 Pietro Maria Bardi, “Historia del museo”, El Mundo de los Museos, n.º 24 (1966): 25.
7 [El lema fue y es “popularizar el arte”, y lo que gira en torno al arte y la comunicación. En el Museo se 
instala la primera televisión de América Latina] Bardi, “20 anos do Museu...”, 16-17.
8 [El Museo de Arte de São Paulo es popular] Lina Bo Bardi, “O nôvo Trianon: 1957-67”, Mirante das 
Artes, n.º 5 (1967): 20.
9 Bo Bardi, “O nôvo Trianon: 1957-67”, 20-23.
10 Pietro María Bardi, “Problema remoto da moda”, Habitat: Revista das Artes no Brasil, n.º 9 (1952): 
65.

“Los Bardi y el Museo de Arte de São Paulo...”
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Transfusiones didácticas: pedagogía, atmósfera y vitalidad
El concepto del MASP surgió de las convergencias de los Bardi, su formación, sus experien-
cias previas multidisciplinares, su visión del arte en Brasil11 y su concepción de un museo 
sin límites físicos ni conceptuales.
La pareja aterrizó en São Paulo en 1947 tras una estancia en Río donde presentó dos mues-
tras en el Ministerio de Educación y Salud carioca: Exposición de pintura italiana antigua. 
Siglos XIII-XVIII y Exposición de pintura italiana moderna; es en este escenario que proba-
blemente conoce al periodista polifacético Assis Chateaubriand12. El MASP surge de mane-
ra casual, sin planes ni sondeos públicos, durante un almuerzo con Chateaubriand: “Vamos 
a instalar un Museo, pero en São Paulo, pues allí está el dinero. El café todavía da”13.
La deriva del movimiento moderno en la arquitectura y el cambio de paradigma del entendi-
miento de la cultura humana enmarcan intelectualmente a la pareja.
Pietro formó parte del debate arquitectónico italiano y fue corresponsal de la revista 
Quadrante en el IV Congreso Internacional de Arquitectura Moderna. Posteriormente, pre-
sentó la exitosa exposición Arte y técnica en Buenos Aires donde reunió arte, arquitectura 
moderna e infraestructuras urbanas –mediante fotografías de arquitectura, paisajismo y la 
ciudad de São Paulo–.
Por su parte, Lina Bo Bardi se formó en el Liceo artístico y como arquitecta en Roma, se 
interesó por las vanguardias históricas –particularmente el surrealismo–, la artesanía y el 
diseño italiano y comenzó su trayectoria en Milán junto a destacados artistas y arquitec-
tos como Bruno Zevi y Gio Ponti, dedicándose a la ilustración, la comunicación editorial 
y el diseño expositivo. Su labor en lo pedagógico se materializó en la idea de museo como 
escuela. La museografía del MASP, conectó el museo con el público. Lina diseñó una sala 
posibilista, con una estricta economía de medios. El edificio para los Diarios Asociados 
donde se ubicó el primer MASP estaba en construcción.

Em ‘47 quando começamos nossa aventura com o Museu, naquele andar isolado do prédio 
ainda em construção dos “Diários Associados”, sem elevador, com o piso repleto de caixas 
de cal para absorver a umidade das paredes recentemente rebocadas, com meios técnicos 
cuja precariedade lembrava a panela e o “jeito” de facer fogo dos bandeirantes.14

11 El arte brasileño inició su modernización en la Semana de Arte Moderno de 1922. Fundamentalmente, 
durante esos pocos, pero decisivos días, se puso en primer plano de manera colectiva la necesidad de 
imaginar una estética moderna propia –y por lo tanto diferente a la europea– a través de un regreso a 
las raíces de la cultura popular del país.
12 Francesco Tentori, “O primeiro MASP, com Assis Chateaubriand”, en P. M. Bardi, ed. por Instituto 
Lina Bo e P. M. Bardi (Milán: Mazzotta, 2000), 172.
13 Tentori, “O primeiro MASP...”, 172.
14 [En el 47, cuando comenzamos nuestra aventura con el Museo, en aquel piso aislado del edificio aún 
en construcción de los “Diários Associados”, sin ascensor, con el suelo lleno de cajas de cal para absorber 
la humedad de las paredes recién enlucidas, con medios técnicos cuya precariedad nos recordaba la olla 
y la “manera” de hacer fuego de los bandeirantes] Bardi, “20 anos do Museu...”, 16-17.
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En 1947 la Exposición didáctica asoció visualmente imágenes y diagrama para propiciar 
inquietud por los problemas de la historia oficial del arte –desde la Prehistoria hasta la ac-
tualidad– en un público desarraigado artísticamente. La muestra disolvió los límites entre 
lo popular y lo erudito, lo antiguo y lo moderno.
Las exposiciones temporales compartieron espacio con la pinacoteca buscando propiciar 
una conducta apta para la comprensión de la obra artística, ajena a su temporalidad y for-
mato. Lina tecnificó el techo de la sala con una cuidada iluminación uniforme mediante 
un revestimiento difusor que combinaba celdas blancas de fluorescentes, con luminarias 
incandescentes de bulbo rosa, quitando sombras y reflexiones. Las ventanas eran cubiertas 
con paneles de venecianas15. Las obras eran colocadas en paneles de ajustadas dimensio-
nes sobre una ligera estructura tubular desmontable para poder celebrar acontecimientos 
ligados a las escuelas, como desfiles de moda o talleres de pintura. La pinacoteca convivía 
con exposiciones de artistas de vanguardia como Alexander Calder (1948), Giorgio Morandi 
(1949), o Max Bill y Paul Klee (1951), y con otras populares como Cerámicas nordestinas 
(1948) o Arte indígena (1949); el apoyo al movimiento artístico paulista se manifestó en 
monografías dedicadas a Anita Malfatti (1949) o Cándido Portinari (1954), o a artistas ca-
llejeros como Agostinho Batista da Freitas (1952), y se celebraron homenajes a arquitectos 
y paisajistas como Le Corbusier, Flávio de Carvalho, Richard Neutra, Gregori Warchavchik 
o Roberto Burle Marx (fig. 2).

Entre 1947 y 1957 se profesionalizó la gestión del MASP como emisor de enseñanzas, 
escuela de formación de formadores en arte y propaganda, e impulsor de actividades para 

15 Giancarlo Latorraca, Maneiras de expor: arquitetura expositiva de Lina Bo Bardi (São Paulo: Museu 
da Casa Brasileira, Secretaria da Cultura do Estado, 2015), 93-113.

“Los Bardi y el Museo de Arte de São Paulo...”

Figura 2. Izquierda: Carta enviada por Le Corbusier a Pietro Maria Bardi. Derecha: Los Bardi durante 
el montaje de la exposición itinerante del acervo del MASP en la Orangerie del Louvre en París en 1953. 
Fuente: Instituto Bardi.
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todos los públicos como talleres, visitas particularizadas o expediciones de 30.000 peque-
ños para dar la bienvenida a un cuadro de Van Gogh en el puerto de Santos. La actividad 
del museo se divulgó a través de la revista Habitat reflexionando sobre arquitectura, arte 
y cultura. La sala reflejó la vitalidad brasileña, desprejuiciada y mestiza. En 1947 todo lo 
sobrevenido, el concepto y el método del MASP, se exponen y discuten en el Congreso de 
la UNESCO celebrado en Ciudad de México divulgándolo en la prestigiosa publicación pe-
riódica Museum.
Las transfusiones didácticas de los Bardi quedaron plasmadas en su idea de museo sin 
límites, una escuela en la que los artistas aprenden a comunicarse y el público aprende a 
hacer conexiones.

Transfusiones museográficas entre lo popular y lo erudito, la calle y el museo
Los Bardi estuvieron preocupado por los culturalmente menos representados, conscientes 
de la importancia de la diversidad en el arte Lina estuvo comprometida desde la arqui-
tectura en unir a personas de diferentes clases sociales fusionando la calle y el museo. 
Una vez desplegado el modelo de museo didáctico, el MASP se consolidó y la colección 
itineró.

Por una parte, se organizaba el protoplasma del Museo, y la juventud se entusiasmaba, 
cada vez más, con la vivencia de las obras de la pinacoteca. Por otra, había que trabajar 
para defenderse [de la crítica]. Las cosas tomaron tal rumbo, que, en 1953, pensé en esta 
operación: llevar una parte del acervo para Europa, en una tournée que la consagraría 
universalmente. La visibilización de lo acontecido se logró con aquella muestra que viajó 
por Europa y Estados Unidos entre 1953 y 1957. El éxito fue asombroso.16

Tras el regreso de los Bardi, “peregrinos de viaje a La Meca [del arte]”17, de la Orangerie del 
Louvre en París en 1953 (fig. 2), Lina se emancipó del MASP. No obtuvo una plaza como 
profesora en la Facultad de Arquitectura de São Paulo en 1957 a la que se presentó, pero 
en cambio se mudó a Salvador de Bahía, invitada por la Universidad Federal del Estado. Su 
estancia en Salvador la transformó, puso en marcha el Museo de Arte de Bahía y el Museo 
de Arte Popular (1959) y recorrió el estado nordestino, donde compiló artesanías y objetos 
cotidianos –trajes, exvotos, mascarones de barcos, juguetes, enseres–, los fotografió y los 
organizó de manera técnica en objeto expositivo que expuso en el parque Ibirapuera pau-
listano, Bahia no Ibirapuera (1959), para narrar la cotidianeidad creativa. Lina reformuló 
el concepto de lo popular al entender la enorme capacidad creadora de Brasil, mezcla del 
europeo, con el africano y el indígena.
Lina regresó a São Paulo en 1964 y se revinculó a la segunda sede del museo paulista. 
El espacio resultó insuficiente allí y la arquitecta lideró la transformación del Belvedere 
Trianon. En aquel lugar convergían las infraestructuras de la Avenida 9 de Julho y el parque 

16 Latorraca, Maneiras de expor..., 93-113.
17 Pietro Maria Bardi, “Mi museo”, El Mundo de los Museos, n.º 24 (1966): 19.
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Siquiera Campos –un bioma en extinción de “mata atlántica”–. Los trabajos comenzaron en 
1957, se interrumpieron varias veces y se reanudaron en 1964 (fig. 3).

O Nôvo Trianon-Museu é constituído por embasamento cuja cobertura é o grande 
Belvedere. O “salão de baile”, pedido pela Prefeitura de 1957, será substituído por um 
grande Salão Cívico, sede de reuniões públicas e políticas. Um grande teatro-auditó-
rio, e um pequeno auditório-sala de projeções, completam este “embasamento”. Acima 
do Belvedere, ao nível da Avenida Paulista, ergue-se o edifício do Museu de Arte de São 
Paulo.18

18 [El Nuevo Trianon-Museo está formado por una base cuya cubierta es el gran Belvedere. El “salón 
de baile”, solicitado por la Prefectura en 1957, será sustituido por un gran Salón Cívico para reuniones 
públicas y asambleas. Un gran teatro-auditorio y un pequeño auditorio-sala de proyección completan 
estos “cimientos”. Sobre el Belvedere, a la altura de la avenida Paulista, se levanta el edificio del Museo 
de Arte de São Paulo] Bo Bardi, “O nôvo Trianon 1957-67”, 20-23.

“Los Bardi y el Museo de Arte de São Paulo...”

Figura 3. Izquierda: Vista aérea del MASP emplazado en el lugar del antiguo Trianon, 1968. Derecha: Lina 
Bo Bardi, Estudo preliminar. Esculturas praticáveis do Belvedere no Museu Arte Trianon, 1968. Fuentes: 
Instituto Bardi; MASP.

Figura 4. Izquierda: Visita de estudiantes al MASP con pinturas de Pierre-Auguste Renoir en los cavaletes 
de cristal, 1983. Derecha: Visita de estudiantes al Vão Livre del MASP con la presentación de la Banda 
Sinfónica de la Policía Militar, década de 1970. Fuente: Adriano Pedrosa, Luiza Proença y Julieta González, 
eds., Playgrounds 2016, catálogo de exposición (São Paulo: MASP, 2016), 16 y 18.
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La sala permanente se consumó con la museografía de cavaletes do vidro (fig. 4). Las obras 
se colgaron de láminas de cristal templado soportadas por bases de hormigón, evocando 
la posición del cuadro sobre el caballete del artista mientras este lo elabora en su taller, 
surgiendo la levitad de las obras en su conjunto, sin jerarquías19.

O edifício, de setenta metros de luz, cinco metros de balanços laterais, oito metros de pé 
direito, livre de qualquer coluna, apoia sobre quatro pilares, coligados por duas vigas de 
concreto protendido na cobertura, e duas grandes vigas para sustentação do andar que 
abrigará a Pinacoteca do Museu.20

La eliminación transitoria de la museografía entre 1996 y 2015 confirmó que muchos valo-
res narrativos se conseguían gracias a la arquitectura21.

Eu procurei, no Museu de Arte de São Paulo retomar certas posições. Procurei (e espero 
que aconteça), recriar um “ambiente” no Trianon. E gostaria que lá fosse o povo, ver expo-
sições ao ar livre e discutir, escutar música, ver fitas. Gostaria que crianças fossem brin-
car no sol da manhã e da tarde. E até retretas e o mau-gosto de cada dia que, enfrentado 
“friamente” pode ser também um conteúdo.
Não procurei a beleza, mas a liberdade. Os intelectuais não gostaram, não; o povo gostou, 
muito. As pessoas perguntavam: quem é que fez isto? Foi uma mulher!22

19 Estos soportes llevan detrás una ficha técnica con información sobre el autor y su obra, desconocida 
al contemplarla frontalmente.
20 [El edificio, de setenta metros de luz, con cinco metros de voladizos laterales, ocho metros de altura, 
libre de cualquier columna, se apoya en cuatro pilares, unidos por dos vigas de hormigón pretensado en 
la cubierta, y dos grandes vigas para soportar la planta que albergará la Pinacoteca del Museo] Bo Bardi, 
“O nôvo Trianon 1957-67”, 20-23.
21 Karen Barbosa, “Concreto e cristal: conservação”, en Concreto e cristal: o acervo do MASP nos 
cavaletes de Lina Bo Bardi, ed. por Adriano Pedrosa y Luiza Proença (São Paulo: Cobogó, 2015), 35.
22 [En el Museo de Arte de São Paulo, he intentado ocupar ciertas posiciones. He intentado (y espero que 
suceda) recrear una “atmósfera” en el Trianon. Y me gustaría que la gente fuera allí, a ver exposiciones al 
aire libre y discutir, escuchar música, ver cintas. Me gustaría que los niños jugaran al sol de la mañana y 
de la tarde. E incluso los aseos y el mal gusto de cada día que, afrontado “fríamente” también puede ser 
un contenido. No buscaba la belleza, sino la libertad. A los intelectuales no les gustó; al pueblo le gustó, 
y mucho. La gente preguntaba: ¿quién ha hecho esto? ¡Fue una mujer!] Lina Bo Bardi, en A mão do povo 
brasileiro, 1969/2016, ed. por Adriano Pedrosa, Julieta González y Tomás Toledo, catálogo de exposición 
(São Paulo: MASP, 2016), 28.
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Figura 5. Lina Bo Bardi y Pietro María Bardi en la escalera de acceso al MASP (izda.) y en el Vão Livre del 
MASP (dcha.). Fuente: Folha de São Paulo.
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El carácter pedagógico-transversal ideado en 1947 por Lina y Pietro (fig. 5) se reafirmó en 
1969 en la sede paulista donde se inauguraron tres muestras simultáneas que relataban la 
colección más valiosa de Latinoamérica –la pinacoteca–, lo popular –A mão do povo brasi-
leiro23– y la idea de lo lúdico –Playground, de Nelson Leimer– en el acceso. Se desdibujaron 
los límites de lo canónico y lo marginal, y el MASP se convirtió en un lugar de convivencia 
para todos.

O Belvedere será uma “praça”, circundada de plantas e flores, pavimentada com “seixos” 
naturais, conforme a tradição ibérico-brasileira. Estão previstos pequenos espelhos de 
água com plantas. O conjunto do Trianon vai repropor, na sua simplicidade monumental, 
os temas, hoje tão impopulares, do racionalismo. [...] O conjunto do Trianon O Monumental 
não depende das “dimensões”: [...] O que eu quero chamar de monumental não é questão 
de tamanho ou de “espalhafatoso”, é apenas um fato de coletividade, de consciência cole-
tiva. O que vai além do “particular”.24

Veinte años dimensionan una generación. Los primeros veinte años del Museo de Arte 
de São Paulo miden la innovación museográfica al alterar el binomio antiguo-moderno, y 
transforman el canon reducido del arte en el entorno paulista. La cultura que despliegan los 
Bardi puede comprenderse desde el concepto de una periferia creativa, que subvierte y mez-
cla maneras de exponer para crear algo completamente diferente de lo que propone la cultu-
ra europea. En la primera fase del museo se producen transfusiones en las que los tiempos 
se mezclan tanto como lo erudito, lo popular, lo masivo, lo urbano y lo participativo.
Lo acontecido durante estos veinte años trasciende el entorno local y llega mediante diver-
sos medios de comunicación, como la revista Habitat, el Instituto de Arte Contemporáneo 
y la muestra itinerante a un público especializado y a interesados en disciplinas diversas 
como arte, arquitectura, paisajismo, diseño, moda, radio y televisión. Esta genealogía de la 
creación, espacialización y comunicación del MASP servirá de soporte para el diseño de 
nuevos espacios que vinculen ciudadanía, participación y cultura.
La colección aumenta y en paralelo se realizan un centenar de exposiciones que reflexionan 
sobre la naturaleza del arte. En 1969 se inaugura la nueva sede del MASP en la Avenida 
Paulista, una caja de vidrio elevada 8 metros sobre el suelo y suspendida por una estructura 
de hormigón pintada en rojo, lo que genera un plano de 74 metros libres que se asoma a la 
ciudad. El MASP se apropia de la Avenida Paulista a través de un vacío que adquiere su ple-
no significado con la participación del usuario y que favorece los encuentros (fig. 6).
Los resultados arrojados de este estudio demuestran que los programas pedagógicos del 
MASP y su manera de funcionar facilitan que ciudad y usuarios se aproximen y lo hagan 

23 [La mano del pueblo brasileño] Pedrosa, González y Toledo, A mão do povo brasileiro...
24 [El mirador será una “plaza”, rodeada de plantas y flores, pavimentada con “guijarros” naturales, 
según la tradición ibérico-brasileña. Se han previsto pequeños espejos de agua con plantas. El complejo 
del Trianon repropondrá, en su monumental sencillez, los temas, hoy tan impopulares, del racionalismo. 
[...] En el complejo Trianon lo Monumental no depende de las “dimensiones”: [...] Lo que quiero llamar 
monumental no es una cuestión de tamaño o de “aparatosidad”, es simplemente un hecho de colectividad, 
de conciencia colectiva. Lo que va más allá de lo “particular”] Bo Bardi, “O nôvo Trianon 1957-67”, 20.
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mediante la arquitectura de su sala, del belvedere y, particularmente, a través del espacio 
vibrante que le da acceso, conocido como el Vão Livre do MASP (fig. 7).

Mara Sánchez Llorens

Figura 6. Exposición Playgrounds de Nelson Leirner en el Vão Livre del MASP, 1969. Fuente: Pedrosa, 
Proença y González, Playgrounds 2016.

Figura 7. Izquierda: MASP desde el parque Siquiera Campos en 2018. Derecha: Concierto de Daniela 
Mercury en el vano del MASP, 1992; fotografía de Itamar Miranda. Fuentes: Mara Sánchez Llorens, 
Manuel Fontán del Junco y María Toledo Gutiérrez, eds., Lina Bo Bardi: ¿tupí or not tupí? Brasil, 1946-1992 
(Barcelona: Fundación Juan March, 2018), 372 y 30; A+U.






