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Abstract
A partir de la década de 1940, la arquitectura moderna brasileña adquirió una resonancia 
sin precedentes. Con enorme lucidez, los funcionarios de la diplomacia brasileña del Palacio 
Itamaraty vislumbraron este fenómeno cultural como una oportunidad para estructurar una 
identidad vanguardista en el Brasil contemporáneo.
Este artículo aborda el conjunto de acciones que Brasil encaró, como parte de sus relaciones 
internacionales, en los años que van desde esas primeras manifestaciones hasta el desa-
rrollo, a partir de mediados de la década de 1950, del proyecto culminante de la operación: 
la construcción de la ciudad de Brasilia, “Capital del futuro”. Más allá de los episodios más 
conocidos de la historia, este trabajo se concentra en la celebración de una serie de muestras 
itinerantes que utilizaron la arquitectura moderna como carta de presentación de un Brasil 
moderno, audaz y robusto ante la comunidad internacional, con origen en las Américas y 
desenlace en Europa.

From the 1940s onwards, modern Brazilian architecture acquired an unprecedented reso-
nance. With great lucidity, Brazilian diplomatic officials at the Palacio Itamaraty saw this 
cultural phenomenon as an opportunity to structure an avant-garde identity in contempo-
rary Brazil.
This paper aims to address the set of actions that Brazil undertook, as part of its interna-
tional relations, in the years between these first manifestations and the development, from 
the mid-1950s onwards, of the culminating project of the operation: the construction of the 
city of Brasilia, “Capital of the Future”. Beyond the best-known episodes of the story, this 
work will concentrate on a series of travelling exhibitions that used modern architecture as 
a letter of presentation of a modern, bold and robust Brazil to the international community, 
originating in the Americas and ending in Europe.

Keywords
Arquitectura moderna brasileña, exposiciones itinerantes, publicaciones periódicas, 
arquitectura y política
Brazilian modern architecture, travelling exhibitions, architectural periodicals, architecture 
and politics



716 “Brasil construye. La arquitectura moderna...”

Introducción
La Semana de Arte Moderna de 1922 convocó en São Paulo a escritores y artistas1 para 
dar testimonio de los cambios que se estaban dando en el seno del mundo del arte, bajo la 
premisa de un pensamiento moderno mas também brasileiro2. En ese momento, la idea 
de una arquitectura moderna en Brasil se vinculaba sobre todo al estilo neocolonial3, pero 
pronto comenzaría a abrirse paso el funcionalismo racionalista que ya practicaban figuras 
como Gregori Warchavchik4.
Por otra parte, cabe señalar que la tardía organización universitaria en Brasil comenzó 
en esta época. Desde su fundación en 1916, la Escola Nacional de Belas Artes de Río de 
Janeiro (ENBA) había acaparado la enseñanza de las disciplinas arquitectónicas, una situa-
ción que se mantuvo hasta que en 1930 se fundó la Escola de Arquitetura de Belo Horizonte. 
Durante la dirección del médico José Marianno Filho (1926-1927), en la ENBA se impuso la 
transición del academicismo clasicista al neocolonial gracias a la importancia que cobraron 
las obras del francés Víctor Dubugras y del portugués Ricardo Severo. Testigos de la mo-
dernidad como Mario de Andrade aceptaban un estilo nacional neocolonial que respondía 
a su tiempo y, por lo tanto, era justificable y justo5.
En las ideas de cambio tuvo particular importancia la corriente Ação Integralista Brasileira 
(AIB), fundada por Plínio Salgado en 1932 en São Paulo y que llegó a contar con casi un 
millón de afiliados en 1936. Arquitectos tradicionalistas y modernos, como Luís Saia o 
João Batista Vilanova Artigas, participarían en ella. Desde el golpe de estado de Getúlio 
Vargas en 1937, los integralistas mantuvieron una relación contradictoria con las políticas 

1 Entre ellos, dos arquitectos, el polaco Georg Pryrembel y el español Antonio García Moya.
2 El poeta Paulo Menotti del Picchia fue uno de los organizadores de la Semana de Arte Moderna de 
São Paulo y encargado de dictar la conferencia de abertura del festival de literatura y danza, celebrado el 
15 de febrero de 1922. Los contenidos de la conferencia defendían un arte y una poesía modernos, pero 
también brasileños: “No queremos fantasmas. Estamos en una época de realidades y violencia. Nuestra 
estética es de reacción. [...] Queremos luz, aire, ventiladores, aviones, reivindicaciones, fronteras, 
idealismos, motores, chimeneas de fábrica, sangre, velocidad, sueños, ¡en nuestro Arte! [...] Queremos 
liberar a la poesía de la prisión canora de las fórmulas académicas, dar elasticidad y amplitud a los 
procesos técnicos [...]. Queremos expresar nuestra espontaneidad más libre dentro de la libertad más 
espontánea. Ser, como somos, sinceros, sin artificios, sin contorsionismos, sin escuelas. [...] Así nacerá 
un arte genuinamente brasileño, hijo del cielo y de la tierra, del Hombre y del misterio”.
Paulo Menotti del Picchia, Arte moderna. O curupira e o carão (São Paulo: Helios, 1927) Reproducido 
en: Toda Semana. Música & Literatura na Semana de Arte Moderna (São Paulo: Pelo Sesc, 2022), 67-
69, https://sesc.digital/conteudo/musica/todasemanalivreto. Todas las traducciones de citas incluidas en 
este trabajo son de Ana Esteban Maluenda.
3 Los trabajos que presentó Antonio García Moya eran proyectos híbridos de inspiración entre lo 
hispano y lo americano, de una gran escenografía, pero sin trazo alguno de la poética maquinista. Por su 
parte, Przyrembel expuso una serie de proyectos en un estilo colonial bastante afrancesado. Para más 
información véase: https://coisasdaarquitetura.wordpress.com/2011/01/28/a-arquitetura-na-semana-de-
arte-moderna-de-1922/.
4 El arquitecto ruso Gregori Warchavchiv emigró a Brasil en 1923, después de formarse en la 
Universidad Nacional de Odessa y el Reale Istituto Superiori de Belle Arti de Roma, y de trabajar dos 
años para Marcello Piacentini en esa ciudad.
5 Maria Lucia Bressan Pinheiro, “Repercussão do ideário neocolonial na actuação preservacionista de 
Mário de Andrade e Lúcio Costa”, Registros. Revista de investigación histórica 16, n.º 2 (2020), 68-87.
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del Estado Novo, aunque participaron en determinadas acciones de organización social y 
cultural.

Moderno mas também brasileiro. De la defensa del neocolonial al apogeo del 
moderno
Volviendo al inicio de los años 1920, hay que entender que el uso y defensa del neocolonial 
no obedecía a una simple mirada al pasado, sino que tenía un sentido mucho más profundo: 
mostrar al mundo que Brasil ya no tenía necesidad de imitar modelos ajenos. El movimiento 
se produjo alrededor de profesionales como Archimedes Memória. Profesor en la ENBA 
desde 1920, fue autor de obras ponderadas, como el Palacio Tiradentes y el Pabellón de 
Industrias para la Exposición Internacional del Centenario de la Independencia de 1922 
en Río de Janeiro6. Allí se mezclaban los pabellones neocoloniales, como el de México (de 
Carlos Obregón Santacilia), con los academicistas, como el de Argentina (de Alejandro 
Christophersen). En el Palácio das Festas, Mémoria y su socio –el francés Francisque 
Cuchet– utilizaron un capitel jónico con la cabeza de un indio. Años más tarde, ambos 
ganarían el primer concurso para el Ministerio da Educação e Saúde (MES) con una obra 
decó de ornamentación basada en la cultura marajoara amazónica7 (fig. 1).

6 El pabellón era una remodelación de un antiguo depósito de armas del siglo XVIII, que Memória 
transformó en un pabellón de estilo colonial para demostrar que una sociedad moderna también podría 
mantener vínculos estructurales y estéticos con sus antepasados.
7 Como se verá más adelante, este proyecto nunca se llegó a construir y se encargó directamente a Lúcio 
Costa un nuevo diseño que resultaría uno de los referentes fundamentales de la modernidad brasileña.

Figura 1. Proyecto de Archimedes Memória para la sede del Ministério da Educação e Saúde, 1935. Cortesía 
de Roberto Segre a MDC Revista de Arquitetura e Urbanismo. Fuente: https://mdc.arq.br.
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Mientras, Lúcio Costa dibujaba con primor edificios neocoloniales bajo la tutela de José 
Mariano Filho. En 1926, viajó a Europa y pudo conocer su incipiente producción moderna. 
A raíz del cambio político provocado por la rebelión de 1930, Costa comenzó a dirigir la 
ENBA a la vez que iba abrazando las propuestas del racionalismo, sin dejar de incorporar 
aspectos de la arquitectura popular y rural brasileña a su arquitectura. A pesar del aumento 
de adeptos, en el IV Congreso Panamericano de 1930 en Río de Janeiro, Mariano Filho y 
los neocoloniales seguían dominando frente a academicistas y racionalistas. Así, la prime-
ra visita de Le Corbusier a Brasil en 1929 tuvo un impacto relativamente reducido en los 
medios, eclipsada por la fuerza que aún tenía el neocolonial y por la importancia de los 
días que el maestro había pasado en Buenos Aires. En ese momento, ni siquiera Costa tuvo 
contacto con él. Sin embargo, cuando en 1936 Le Corbusier volvió a Brasil, la situación era 
bien distinta.
A pesar de que Costa permaneció menos de un año en el cargo, su nominación como di-
rector de la ENBA había provocado cambios notables en los métodos pedagógicos de la 
institución que perdurarían más allá de su salida. Por otra parte, en la primera mitad de 
los años 1930 aparecieron varias revistas, algunas de corta duración pero de claro impacto 
en la defensa de la arquitectura moderna, como Architectura (1929), Base (1933), Forma 
(1930)8, así como las institucionales Revista de Arquitetura (1934), de la ENBA, y las dos pu-
blicaciones de mayor circulación entre los profesionales de la época: Revista da Directoría 
de Engenharia do Municipio do Distrito Federal (1932)9 y Arquitetura e Urbanismo (1936), 
editada por el Instituto de Arquitectos do Brasil (IAB). En el campo literario, las obras Casa-
Grande e Senzala10, de Gilberto Freyre (1933), y Raízes do Brasil11 de Sérgio Buarque de 
Holanda (1936), contribuían a fortalecer una reflexión identitaria, que aseguró la articula-
ción entre el mundo patrimonial y las expresiones de la modernidad. El propio Lúcio Costa 
había escrito ya el artículo titulado Razões da nova arquitetura (1934)12, donde defendía una 
arquitectura propia, aunque encuadrada con las transformaciones sociales y tecnológicas 
de su contemporaneidad.
Pero, sobre todo, se daba otra circunstancia que resultaría clave para el despegue de la 
modernidad brasileña. El recientemente nombrado Ministro de Educação e Saúde, Gustavo 
Capanema, había decidido sustituir el proyecto ganador del concurso para la nueva sede de 

8 Dirigidas respectivamente por Moacyr Fraga, Alexandre Altberg y Baldassini y Baumgart.
9 Esta revista quedaría pronto en manos de la ingeniera Carmen Portinho, primera graduada como 
urbanista en Brasil.
10 Gilberto Freyre, Casa-Grande e Senzala: formação da familia brasileira sob o regimen de economia 
patriarcal (Río de Janeiro: Maia & Schimidt, 1933).
11 Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil (Río de Janeiro: J. Olympio, 1936).
12 Lúcio Costa, “Razões da nova arquitetura”, Revista da Diretoria de Engenharia da prefeitura do 
Distrito Federal III, n.º 1 (1936).

“Brasil construye. La arquitectura moderna...”
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su ministerio13 por un encargo directo a Lúcio Costa14. Éste presionó para que Le Corbusier 
actuara como consultor, probablemente en busca de un apoyo por parte del maestro que 
constatara una modernidad que también integraba rasgos que ponían en valor tradiciones 
locales15.
Así, Le Corbusier aterrizó en Río de Janeiro en la madrugada del 13 de julio de 1936, in-
vitado por Capanema16 para asesorar durante un mes al equipo del proyecto17. Para lo que 
aquí interesa, no importa tanto discutir en torno al grado de autoría de Le Corbusier sobre 
el proyecto, sino resaltar el interés gubernamental en presentar la nueva arquitectura como 
símbolo de un estado moderno.
En esa misma línea, Capanema convocó a Mario de Andrade para crear el Servicio de 
Patrimonio Histórico Artístico Nacional (SPHAN), que dirigiría Rodrigo Mello Franco de 
Andrade. Éste, junto a Paulo Duarte, se vincularía al Museum of Modern Art de Nueva York 
(MoMA) gracias a la exposición Brazil Builds18 (1943), en la que se propuso una original vi-
sión a la arquitectura moderna desde el respeto al valor inmenso de los monumentos19.

13 La citada obra decó con decoración maraojara de Arquimedes Memória y Francisque Cuchet.
14 Según relataba Roberto Segre en Ministério da Educação e Saúde. Ícone urbano da modernidade 
brasileira (São Paulo: Romano Guerra, 2013), 92-93: “Entre julio y octubre de 1935, el ministro tuvo 
a mano los proyectos del concurso. Eso le permitió familiarizarse con las soluciones propuestas y 
madurar sus criterios sobre el edificio soñado para la sede del MES. En el mes de agosto estuvo en Río 
de Janeiro el arquitecto italiano Marcello Piacentini [...], quien estaba finalizando las obras de la Ciudad 
Universitaria de Roma. Para realizar un proyecto análogo, como sede de la Universidad de Brasil, 
Capanema [...] le invitó a venir a Río de Janeiro por un periodo breve en 1935, lo que evidencia cierta 
ambigüedad estética –u oportunismo político–del ministro. Según una versión oral no confirmada del 
profesor Paulo Santos, al ver las propuestas del concurso, el arquitecto italiano habría expresado una 
opinión contraria a la propuesta de Arquimedes Memória y se habría detenido delante de los paneles 
de uno de los proyectos eliminados, afirmando que uno de ellos constituía una solución mejor que los 
seleccionados para la decisión final: era el proyecto presentado por Lúcio Costa y Carlos Leão. [...] Su 
figura destacada quedó enfatizada cuando se organizó un equipo de profesionales que colaboraría con 
Piacentini en el proyecto de la Ciudad Universitaria. Al ser solicitadas, en el mes de septiembre, a las 
diferentes instituciones sugerencias de nombres de los candidatos para ese equipo, Costa apareció en 
las listas del Sindicato Nacional de Ingenieros, del Instituto Central de Arquitectos y de la Dirección 
Académica de la ENBA. O sea, del grupo de la vanguardia carioca, era el líder indiscutible”.
15 Lúcio Costa, “Presença de Le Corbusier, entrevista a J. Czajkowski, M.C. Burlamaqui e R. Brito”, 
Revista Arquitetura (1987). Reproducido en Lúcio Costa, Registro de uma vivência (São Paulo: Empresa 
da Artes, 1995), 144-155.
16 Con el apoyo del Presidente de la República, Getúlio Vargas.
17 La literatura sobre la gestación y construcción del edificio es infinita. Probablemente el trabajo más 
completo sobre el asunto es el citado Segre, Ministério...
18 Philip Goodwin, Brazil Builds. Architecture new and old (Nueva York: Museum of Modern Art, 1943), 
https://www.moma.org/documents/moma_catalogue_2304_300061982.pdf.
19 A la vez, y por el contrario, Mariano Filho andaba combatiendo a Le Corbusier y a los modernos en su 
texto À margen do problema arquitetônico nacional (Río de Janeiro: Mendes Junior, 1943), con agravios 
reiterados propios de las ideas totalitarias europeas.
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Brazil Builds. El interés internacional en la arquitectura moderna brasileña
Tanto Lúcio Costa como Oscar Niemeyer habían alcanzado proyección internacional con 
el Pabellón de Brasil en la Exposición Internacional de Nueva York de 1939. Pero el interés 
de los Estados Unidos en Brasil no era algo exclusivamente arquitectónico. A partir de la 
VII Conferencia Panamericana de 1933, EE. UU. había establecido una política de buena 
vecindad con los países latinoamericanos. En plena II Guerra Mundial, la estrategia eco-
nómica y política estadounidense miraba especialmente hacia México y Brasil como dos 
fuertes aliados.
En todos los ámbitos de la sociedad se lanzaban mensajes que intentaban mostrar las 
buenas relaciones de EE. UU. con los países latinoamericanos20. El MoMA no fue ajeno 
a toda esa corriente y desde el año 1933, pero sobre todo en los primeros años de la dé-
cada de 1940, surgieron varias exposiciones sobre arte latinoamericano y de cooperación 
entre las Américas21. En 1943 presentarían la exposición Brazil Builds (fig. 2) en colabo-
ración con la Oficina de Asuntos Interamericanos estadounidense –que conducía Nelson 
Rockefeller– y del gobierno brasileño –representado por el ministro Capanema y el Director 
del SPHAN, Rodrigo Melo Franco de Andrade22. Muchos arquitectos del SPHAN, como 
Renato Soeiro, aunque orgullosos del patrimonio histórico de su país, no querían que se le 
reconociera solo por ello, sino principalmente por el carácter vanguardista de su arquitec-
tura contemporánea.

20 Jorge Francisco Liernur, “The South American Way”, Block, n.º 4 (1999): 23-41.
21 Color reproductions of Mexican Frescoes by Diego Rivera (1933), American Sources of Modern 
Art (Mayan, Incan) (1933), Twenty Centuries of Mexican Art (1940), Portinari of Brazil (1940), New 
Acqusitions: Latin- American Art (1942), Mexican Costumes by Carlos Médica (1942), The Americas 
Cooperate (1942), United Hemisphere Poster Competition (1942).
22 Para más información sobre esta exposición y la actividad del MoMA en la difusión de la arquitectura 
latinoamericana, véase Patricio del Real, Constructing Latin America. Architecture, Politics, and Race 
at the Museum of Modern Art (New Haven: Yale University Press, 2022).

“Brasil construye. La arquitectura moderna...”

Figura 2. Brazil Builds. Cubierta del catálogo de la exposición. Fuente: P. Goodwin, Brazil Builds: Architecture 
New and Old, 1652-1942 (Nueva York: MoMA, 1943), https://assets.moma.org.
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Así, durante el verano de 1942, el arquitecto Philip L. Goodwin y el fotógrafo G. E. Kidder 
Smith visitaron distintos enclaves del país para conseguir documentar una exposición que 
integrara las dos vertientes de la arquitectura brasileña: la tradición patrimonial y la inno-
vación moderna. Sin embargo, el mundo reparó especialmente en la producción moderna, 
algo que se puede rastrear en las primeras publicaciones que surgieron de manera inmedia-
ta en los medios periódicos estadounidenses23. A pesar de que buena parte del territorio eu-
ropeo estaba en plena reconstrucción, no tardaron en surgir allí los primeros monográficos 
dedicados a esa arquitectura fresca y original, como los de The Architectural Review (AR) 
y L’Architecture d’Aujourd’hui (LAA)24 (fig. 3). Ambos números son absolutamente deudores 
con la exposición del MoMA, tanto en contenidos como en las ilustraciones, en una gran 
mayoría reproducciones de las magníficas instantáneas de Kidder Smith.
A la vez que veía la luz ese primer monográfico de LAA (1947), en Bridgewater se desa-
rrollaba el VI Congreso Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM), donde Sigfried 
Giedion dictó una ponencia en la que incorporó la producción brasileña a la arquitectura 
moderna mundial de la última década25. Su interés por la arquitectura brasileña se remon-
taba a la década anterior, cuando contactó con Gregori Warchavchik a través de los CIAM26. 
Pero, el verdadero contacto de Giedion con Brasil vendría de la mano de su participación 
como jurado en la I Bienal de São Paulo de 195127.
En 1952, LAA publicó un nuevo monográfico sobre Brasil en el que recogieron muchas de 
las obras presentadas en la reciente bienal, alejándose definitivamente de los contenidos 
de Brazil Builds y en busca de una apertura hacia la dimensión urbana y nuevos temas 
arquitectónicos (fig. 3). De vuelta, Giedion publicó en ese número el artículo “Brasil y la 

23 Inaugurada el 13 de enero de 1943, en ese mismo mes varias revistas estadounidenses publicaron 
sendos artículos sobre la arquitectura brasileña en los que se destacaba su producción más reciente:
“Architecture of Brazil”, Architectural Record 93, n.º 1 (1943): 34-56; “Brazilian architecture: living and 
building below the Equator”, New Pencil Points 24, n.º 1 (1943): 54-64.
24 The Architectural Review 45, n.º 567 (1944); L’Architecture d’Aujourd’hui 18, n.º 13-14 (1947). La 
edición francesa se tradujo al castellano y se editó en Buenos Aires como La arquitectura de hoy 1, 
n.º 9-10 (1947). Para una información más detallada sobre la publicación de la arquitectura moderna 
brasileña y latinoamericana en revistas europeas y estadounidenses, véase Ana Esteban Maluenda, “La 
mirada distante. La imagen de la arquitectura latinoamericana en los medios internacionales tras la II 
Guerra Mundial”, Estudios del Hábitat 19, n.º 1 (2021), https://doi.org/10.24215/24226483e092.
25 Como resultado del encuentro, el suizo publicaría años más tarde Sigfried Giedion, A decade of new 
architecture (Zúrich: Girsberger, 1951).
26 Después de su viaje a Brasil de 1929, Le Corbusier recomendó a Giedion que nombrara a Warchavchik 
delegado de los CIAM en Sudamérica. Warchavchik envió un reporte al CIAM III que Gideon publicó 
parcialmente como el apartado “L’architecture d’aujourd’hui dans l’Amerique du Sud” del artículo 
Sigfried Giedion, “L’architecture contemporaine dans les pays méridionaux”, Cahiers d’Art, n.º 2 (1931): 
102-109.
27 Allí concederían el Gran Premio Internacional a Le Corbusier, “teniendo en cuenta la importancia 
mundial de su obra, el desarrollo de la arquitectura contemporánea y, sobre todo, su influencia creativa 
en la arquitectura moderna de Brasil”. Sigfried Giedion, “La Première Biennale de Sao Paulo”, 
L’Architecture d’Aujourd’hui 22, n.º 38 (1951): V.
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arquitectura contemporánea”28 en el que señalaba Brasil y Finlandia como ejemplos de la 
evolución de la arquitectura contemporánea. Después, se incluía un texto de Costa titulado 
“Lo inesperado y la importancia de la contribución de los arquitectos brasileños al desarro-
llo de la arquitectura contemporánea”29. Cabe señalar que, aparte de inaugurar el que se 
convertiría en el tándem arquitectónico del discurso pro-brasileñista (Giedion-Costa), este 
número refleja el interés del gobierno brasileño en utilizar su arquitectura moderna como 
expresión del avance del país. Y, por si no resultaba suficientemente claro que en la portada 
interior apareciera el patrocinio de la embajada de Brasil en París, el número abría con un 
texto del embajador Carlos Celso de Ouro Preto en el que situaba a su país “a la cabeza del 
movimiento mundial de la arquitectura”30 y calificaba a la producción brasileña de influyen-
te y vital.
Además, el número se preparó en colaboración con las instituciones arquitectónicas, perso-
nificadas en Rodrigo Mello Franco de Andrade, director del SPHAN; Milton Roberto, pre-
sidente del IAB-RJ y José Simeão Leal, Director del Servicio de Documentación del MES. 
De nuevo, el SPAHN y el MES se muestran detrás de la difusión de la imagen de la arqui-
tectura brasileña.

Brasil constrói. La exposición itinerante y su estela
Pero, no bastaba con mostrar la arquitectura moderna en los medios especializados. La 
divulgación debía abarcar también al gran público. Bajo la misma denominación que la ex-
posición del MoMA y organizada por el Museu de Arte Moderna de Río de Janeiro (MAM), 

28 Sigfried Giedion, “Le Brasil et l’architecture contemporaine”, L’Architecture d’Aujourd’hui 23, n.º 43 
(1952): 3.
29 Lúcio Costa, “Imprévu et importance de la contribution des architectes brésiliens au developpement 
de l’architecture contemporaine”, L’Architecture d’Aujourd’hui 23, n.º 43 (1952): 4-5.
30 L’Architecture d’Aujourd’hui 23, n.º 43 (1952): 1.

“Brasil construye. La arquitectura moderna...”

Figura 3. Portadas de los monográficos de L’Architecture de Aujourd’hui dedicados a Brasil en 1947 y 1952. 
Fuente: L’Architecture d’Aujourd’hui 18, n.º 13-14 (1947) y L’Architecture d’Aujourd’hui 23, n.º 42- 43 (1952), 
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr.
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en 1952 se inauguró Brasil constrói en el nuevo edificio del MES31. Se trataba de una mues-
tra de fotografía de arquitectura brasileña contemporánea, basada en los participantes 
en la bienal del año anterior. Dado el interés y entusiasmo que suscitó en los brasileños, 
la División Cultural de Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil decidió promover-
la como una muestra itinerante por varias ciudades de Europa. En un principio, estaba 
previsto que viajara a Londres, Stuttgart, Lisboa, Viena, Roma, Amsterdam, Copenhague, 
Estocolmo y París, aunque finalmente el itinerario eliminaría los países nórdicos para al 
menos recabar en París, Zúrich, España (Madrid y Barcelona), Berna y volver de nuevo a 
Alemania (Leverkusen).
En el Building Center de Londres, la muestra estuvo auspiciada por la Anglo-Brazilian 
Society y fue muy divulgada en los medios especializados32. En el catálogo, el embajador 
Samuel de Sousa Leão Gracie volvía a resaltar que la arquitectura brasileña había “ganado 
una posición de destacado prestigio en el ámbito internacional de la arquitectura moderna”33 
(fig. 4).

31 El edificio del MES acogía a la joven institución mientras se construía la sede definitiva en el Aterro 
do Flamengo.
32 Basil Marriot, “Contemporary Brazilian Architecture: Exhibition at the London Building Centre”, 
Builder, n.º 185 (1953): 88-89; “The architecture of Brazil: Exhibition at the London Building Centre”, 
Building, n.º 7 (1953): 270-271; Percy Johnson-Marshall, “The Contemporary Architecture of Brazil”, 
Architect and Building News 204, (9 julio 1953): 34-38; “Exhibition of Architecture in Brazil: London 
Building Centre”, Architect’s Journal, (9 julio 1953): 44-45; “The contemporary architecture of Brazil; 
exhibition of photograhs of contemporary Brazilian architecture, Building Centre, London, 1953”, The 
Architectural Review CXIII, n.º 679 (julio 1953): 10-15; “Official Architecture in Brazil: Exhibition at the 
London Building Centre”, Official Architecture and Planning 1, (1953): 388-389.
33 Samuel de Sousa Leão Gracie, “Introduction”, en Anglo-Brazilian Society, Catalogue Exhibition of 
Contemporary Brazilian Architecture (Londres: Building Centre, 1953), 2.

Figura 4. Portada del catálogo de la exposición Contemporary Brazilian Architecture, celebrada en Londres 
en julio de 1953 y primera etapa de la itinerancia. Fuente: The Building Centre, Londres.
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Por su parte el urbanista británico Percy Johnson-Marshall firmaba el texto que constituye 
el grueso de un catálogo sin imágenes, pero que describe exhaustivamente las 236 fotogra-
fías que conformaban la exposición34. Johnson-Marshall calificaba la producción brasileña 
como “inesperada”35, impensable de un país con una industria emergente y no tan desarro-
llada como otros. El británico insistía en la influencia de Le Corbusier en el proyecto, pero 
terminaba diciendo:

En tan poco tiempo ha surgido una arquitectura que brilla con luz propia; una arquitectura 
de experimentos audaces, de formas excitantes, de colores y texturas ricos; y una arquitec-
tura que, aunque nueva, muestra un aprecio por los materiales tradicionales. Aunque es 
una arquitectura de importancia internacional, es, sobre todo, esencialmente brasileña.36

El Representante del Gobierno Brasileño en la exposición, Wladimir Alves de Souza37, im-
partió una conferencia que luego repetiría en Lisboa, la siguiente parada de la exposición. 
Montada en la Sociedade Nacional de Belas Artes en coincidencia con el III congreso de 
la UIA, el catálogo estaba ilustrado con una única imagen del MES y reflejaba unos con-
tenidos fotográficos exactos a la muestra londinense. A pesar de que la relación de edifi-
cios amplía enormemente la de Brazil Builds, los comentarios escritos, como el de Peres 
Fernandes38, presidente de la Sociedade Nacional de Arquitectos, continuaban refiriéndose 
a la influencia de Le Corbusier en los brasileños. Como la británica, la exposición tuvo una 
buena difusión en los medios39.
París acogió la muestra a finales de año en el Musée d’Art Moderne, organizada de nue-
vo con la mediación de la embajada brasileña en la ciudad y por el crítico de arte Mário 
Pedrosa, quien ejerció en esta ocasión de conferenciante durante la inauguración40. De la 

34 Los arquitectos brasileños que mostraban obra en la muestra eran Abelardo de Souza, Affonso 
Eduardo Reidy, Alcides de Rocha Miranda, Aldari Toledo, Gilberto Lyra de Lemos, Alvaro Vital Brasil, 
Arthur Arcuri, Attilio Correa Lima, Carlos Frederico Ferreira, Edgar Craeff, F. F. Saldanha, Fernando 
Saturnino de Brito. Francisco Bolonha, Gregori Warchavchik, Henrique Mindlin, Roberto Burle Marx, 
Icano de Castro Mello, Jorge Ferreira, Jorge Machado Moreira, Lúcio Costa, los hermanos Marcelo, 
Milton y Mauricio Roberto, Olavo Redig de Campos, Oswaldo Arthur Bratke, Paulo Antunes Ribeiro, 
Rino Levi, Roberto Cerqueira Cezar, Sergio Bernardes, Oscar Niemeyer, Carlos Leao, Ernani Mendes 
de Vasconcellos, Geraldo Raposo da Cámara, Samuel Albano Aratanha, Olavo Redig de Campos, Helio 
Uchoa, Zenon Lotufo y Eduardo Knesse de Mello.
35 Percy Johnson-Marshall, “The New Brasilian Architecture”, en Anglo-Brazilian Society..., 3
36 Johnson-Marshall, “The New Brasilian Architecture...”, 6.
37 Wladimir Alves de Souza, “Brazil’s architecture: talk at the London Building Centre”, Architect’s 
Journal (30 julio 1953): 142-143.
38 Arquitectura, n.º 48 (agosto 1953).
39 “Ecos e Notícias”, Arquitectura, n.º 48 (agosto 1953): X; “Exposição de Arquitectura Contemporânea 
Brasileira”, Arquitectura, n.º 53 (noviembre-diciembre 1954): 17; Wladimir Alves de Souza, “Arquitectura 
Contemporânea no Brasil”, Arquitectura, n.º 53 (noviembre-diciembre 1954): 18-22.
40 Claude Vicent, “L’architecture brasilienne vue a travers l’exposition du Musée de l’Art Moderne de Río 
de Janeiro”, La Technique des Travaux 29, n.º 5-6 (mayo-junio 1953): 130-140; “Exposition d’architecture 
Brésiliene contemporaine au Musée d’Art Moderne de Paris”, L’Architecture d’Aujourd’hui 24, n.º 50-51 
(diciembre 1953): XIX.
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importancia que tuvo la exposición, es un signo que su presentación corriera a cargo de 
algunos miembros del Groupe Espace, Claude Parent y Lionel Schein. Respecto a la confe-
rencia del pernambucano Pedrosa, es interesante que no sigue la línea exacta de genealogía 
lecorbusierana. Le considera una influencia, desde luego, pero no el origen:

La arquitectura moderna en Brasil, a pesar de su repentina aparición, no es un floreci-
miento espontáneo. Como ocurre con muchas manifestaciones culturales, sus orígenes 
se encuentran en otra parte. [...]
La modernidad en arquitectura [...] siempre estuvo ahí, presente con su ecología, su clima, 
su suelo, sus materiales, su naturaleza y todo lo que tenía de ineludible. [...] la realidad 
geográfica y física es, para un arquitecto, algo absoluto y primordial. Para otros, es una 
cuestión de elección o interpretación.41

En Roma, la Galleria Nazionale di Arte Moderna acogió la muestra, que fue reseñada por 
Giulio Carlo Argan en la revista Communitá42. Según Argán, Brasil era un país joven, con 
recursos naturales ilimitados, que había decidido seguir el canon arquitectónico de Le 
Corbusier, y manifestaba así su propósito de formar parte de la comunidad cultural europea 
antes que de la sudamericana.

41 Mario Pedrosa, “L’architecture moderne au Brésil”, L’Architecture d’Aujourd’hui 24, n.º 50-51 
(diciembre 1953); XXI.
42 Giulio Carlo Argan, “Architettura moderna in Brasile”, en Comunità: Rivista mensile di informazione 
cultural, n.º 24 (abril 1954): 48-52.

Figura 5. Portadas de los catálogos de la exposición Arquitectura Brasileña, celebrada en Madrid y Barcelona 
entre los meses de abril y mayo de 1954. Fuente: archivos personales de Ramón Gutiérrez y Ana Esteban 
Maluenda.
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Como se ha señalado, España no figuraba entre los destinos previstos inicialmente. Sin 
embargo, un viaje particular de estudios de Javier Carvajal a Brasil resultó en su nombra-
miento, por parte del Instituto de Cultura Hispánica, como vice-comisario español y comi-
sario de la Sección de Arquitectura en la II Bienal de Arte de São Paulo, y a erigirse en 
representante de la Escuela de Arquitectura de Madrid por designación de Modesto López 
Otero. Ya en Brasil, Carvajal consiguió en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores 
para gestionar el paso por España –Madrid y Barcelona– de la exposición, algo que se 
produjo entre los meses de abril y mayo de 195443 (fig. 5). En la crónica del viaje, Carvajal 
no cita a Le Corbusier como referente. Es más, distingue la arquitectura brasileña de la 
“internacional”:

He visitado obras en construcción, arquitectos en sus estudios, edificios de toda especie 
en funcionamiento, y de todo ello he sacado la impresión de que es –nada menos interna-
cional que la arquitectura moderna, que mantiene como postulado la adecuación al país 
en todos sus factores climáticos, constructivos y humanos– digna de estudio y meditación 
en sus planteamientos y técnicas, que han salido ya del campo de la especulación para 
saltar al terreno de una gran obra ejecutada.44

Tampoco Fernando Chueca nombraría al maestro suizo en el comentario que publicaría so-
bre la exposición y la arquitectura brasileña una vez clausurada45. Sin embargo, sí se le citó 
en la Sesión de Crítica de Arquitectura46 sobre la arquitectura brasileña que organizaron 
en Madrid coincidiendo con la muestra, aunque en general para valorar la producción bra-
sileña frente a la internacional47. De hecho, al consultar el dossier que se publicó tras el en-
cuentro en Revista Nacional de Arquitectura, el nombre de Le Corbusier sólo aparece como 
referente claro en el inicial texto de Lúcio Costa48. En un texto escrito por Miguel Fisac, el 
manchego reconocía una primera paternidad del suizo, pero consideraba que:

43 Arquitectura brasileña. Madrid 1954. Círculo de Bellas Artes (Madrid: Gráficas Valera, 1954); 
Arquitectura brasileña. Barcelona 1954. Palacio de la Virreina (Madrid: Gráficas Valera, 1954). Ambos 
catálogos son idénticos en cuanto a contenidos. En Madrid se mostró en el Salón de Columnas del 
Círculo de Bellas Artes entre el 6 y el 19 de abril y en Barcelona en el Palacio de la Virreina del 24 de abril 
al 9 de mayo. En ambos casos estuvo patrocinada por el Instituto de Cultura Hispánica, en Barcelona 
por el Ayuntamiento de la Ciudad Condal y en Madrid por la Dirección General de Arquitectura.
44 Javier Carvajal, “Arquitectura brasileña”, Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura, n.º 29 (mayo 1954): 27-31.
45 Fernando Chueca, “Arquitectura en el Brasil”, Boletín de Información de la Dirección General de 
Arquitectura, n.º 30 (junio 1954): 13-15.
46 Las Sesiones de Crítica de Arquitectura (SCA) eran unas reuniones convocadas por Carlos de Miguel 
a través de la revista Arquitectura que congregaban a arquitectos para discutir sobre temas comunes de 
interés, y que se convirtieron en uno de los foros más efectivos de debate en la arquitectura española de 
esos años. La mayoría de las transcripciones de las SCA se publicaban con cierto decalaje en la revista. 
47 Sólo Javier García Lomas lo trajo a colación para criticar el salto de escala de la modernidad americana 
respecto a la europea: “Un proyecto de Le Corbusier perfectamente modulado y definido se convierte en 
Brasil en esto que vemos aquí”. AA.VV., “Arquitectura en Brasil”, Revista Nacional de Arquitectura, n.º 
156 (diciembre 1954): 41.
48 AA. VV., “Arquitectura en Brasil...”, 34.
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no sería tampoco justo, sólo por ese empujón inicial, mantener después como filial una 
arquitectura tan auténticamente enraizada en la vitalidad actual brasileña, en su paisaje, 
en su clima, en su situación económica y, en fin, en su alma.49

Entre el 23 de octubre y el 28 de noviembre de 1954 la muestra recaló en Zúrich para 
incorporarse a Brasilien Baut50, una exposición que reunía arquitectura, artes gráficas y 
escultura, representada por la obra de Mary Vieira, quien también se ocupó del diseño del 
póster y del catálogo51 (fig. 6).

Los contenidos de éste nos remiten directamente a un número de Werk publicado unos 
meses antes y dedicado a Brasil52, donde se recuperaban los autores que habían firmado 
los artículos de LAA de 1952: Giedion y Costa. De hecho, el artículo de Costa se reprodujo 
exactamente, tanto que se publicó incluso en francés. El de Giedion conservaba el título 
y una buena parte del texto, sobre el que el historiador incorporó leves aclaraciones o co-
rrecciones. Volviendo al catálogo de Brasilien baut, repetirían ambos autores, pero con una 
diferencia: mientras el texto de Costa se conserva, aunque traducido por primera vez al ale-
mán53, Giedion cambió sustancialmente su discurso para pasar a contraponer el concepto 
de arquitectura internacional con el del nuevo regionalismo.

49 AA. VV., “Arquitectura en Brasil...”, 38.
50 La muestra fue reseñada en algunos medios suizos como Gustav Faber, “Brasilien baut: zu der 
Ausstellung im Kunstgewerbehaus Zürich”, Kunstwerk 8, n.º 4 (1954): 87.
51 Brasilien Baut. Kunstgewerbe-museum Zurich (Zúrich: Kunstgewerbe-museum, 1954).
52 Werk 40, n.º 8 (1953).
53 El título se simplifica y se publica como “Contribución de los arquitectos brasileños al desarrollo 
actual de la arquitectura contemporánea”.

Figura 6. Cartel de la exposición Brasilien Baut, diseñando por Mary Vieira, que se celebró en el 
Kunstgewerbemuseum de Zúrich en los meses de octubre y noviembre de 1954. Fuente: https://www.moma.org.

Ramón Gutiérrez, Ana Esteban Maluenda



728

Brasil constrói Brasília. La nueva capital como culminación de un proceso de 
valoración a escala universal
Superada la mitad de los años 1950, el objetivo de comunicación de Brasil se concentró en 
la difusión del proceso de construcción de su nueva capital, con un plan piloto diseñado por 
Lúcio Costa –ganador del concurso al efecto–, un buen número de edificaciones firmadas 
por Oscar Niemeyer –designado por el presidente Juscelino Kubitschek– y el paisajismo 
de Roberto Burle Marx. Niemeyer tenía claro que ese proyecto tenía que ser documentado 
detalladamente, así que encargó a Marcel Gautherot que fotografiara cada avance. Esto 
resultó en una espléndida colección de cerca de 3.000 negativos que comenzaron a mos-
trarse a través de las revistas brasileñas, particularmente en Módulo, la revista de Oscar 
Niemeyer, y Brasília, creada expresamente para la difusión de la construcción de la capital 
por parte de la Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil. Por su parte, Hábitat 
–la revista de Lina Bo y Pietro Bardi, con mucha mayor difusión que las anteriores– tam-
bién se dedicó tanto a la ciudad, como a sus edificios54. La información saltó a Europa casi 
inmediatamente55. AR enseguida reflejó la opinión de William Holford, miembro británico 
del jurado:

La competición fue de muy alto nivel. Construir una ciudad verdaderamente buena es una 
de las tareas más difíciles de la civilización, y me impresionó el gran número de concur-
santes que demostraron algo más que pura habilidad arquitectónica.56

A partir de ahí, el número de referencias en las revistas europeas y estadounidenses iría in 
crescendo hasta culminar en el cúmulo de informaciones publicadas en 196057. Como decía 
Heloisa Espada, “Brasilia era, de hecho, como un inmenso cartel anunciando al mundo, en 

54 “Divulgam-se no exterior os estudos sôbre a nova capital do Brasil”, Hábitat 6, (abril 1956): 73-
74; Geraldo Ferras, “Construção da nova capital Brasília” Hábitat 7, (diciembre 1956); “Catedral de 
Brasilia”, Hábitat 8, n.º 51 (noviembre 1958): 2-3; “Palácio Rio Branco, Brasília”, Hábitat 9, n.º 53 (marzo 
1959): 2-3; “Hotel Nacional Brasília, em construção”, Hábitat 11, n. º 60 (mayo 1960): 3-9.
55 José Osvaldo de Meira Penna, “Brazil builds a new capital”, Landscape 5, n.º 3 (abril 1956); “La 
nouvelle capitale du Brésil”, Aujourd’hui, Art et Architecture 2, (abril 1957): 56-61; “Concours pour la 
nouvelle capitale du Brésil”, Aujourd’hui, Art et Architecture 3, ( junio 1957): 56-63; “A Brasilia”, Domus, 
n.º 331 (junio 1957): 1-2. “Brasilia, nouvelle capitale du Brésil”, L’Architecture d’Aujourd’hui 29, n.º 80, 
(1958): 49-71; “La siège du parlement de la nouvelle capitale du Brésil”, L’Architecture d’Aujourd’hui 29, 
n.º 80, (1958): 78-79; Architectural Forum 110, n.º 4 (1959); Arts&Architecture 74, n.º 4 (1959); James 
Richards, “Brasilia: critical apprasal”, The Architectural Review, n.º 125 (1959).
56 William Holford, “Reflexões sobre o concurso”, O Jornal, (19 marzo 1957); William Holford, “Brasilia: a 
new capital city for Brazil”, The Architectural Review 122, (1957): 394-402; William Holford, “Reflexões 
sobre o concurso”, en Brasília. Antología crítica, ed. por Alberto Xavier, Julio Katinsky (São Paulo: Cosac 
Naify, 2012), 31.
57 Entre las publicaciones que se hicieron en Europa, destacan los dosieres preparados por L’Architecture 
d’Aujourd’hui 31, n.º 90 (1960) y Zodiac, n.º 6 (1960) con motivo de la inauguración de la ciudad. El 
primero, por lo espectacular del conjunto de instantáneas de Marcel Gautherot, que se convertirían en 
la imagen icónica no sólo de la ciudad, sino del país. El segundo, por los textos que contenía: la “Crítica 
a Brasilia” de Bruno Zevi, el famoso “Testimonio” de Oscar Niemeyer, obtenido de Módulo, y el “Punto 
de vista de un brasileño” de Mario Barata.
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letras enormes, que Brasil era capaz de realizar de ejecutar semejante empresa”58. Y así lo 
entendió Oscar Niemeyer, quien dirigió magistralmente la campaña de comunicación de la 
construcción de la ciudad y supo orientarla hacia la imagen, elegante, utópica, de su produc-
ción arquitectónica59.
Por otra parte, la idea de construir una capital nueva, pensada para el futuro de un país, 
encajaba perfectamente con el lema “La ciudad del mañana” de Interbau, la exposición 
internacional que iba a celebrarse en 1957 en Berlín y un escenario inmejorable para pre-
sentar por primera vez al mundo el proyecto del plano piloto de Costa y las arquitecturas 
de Niemeyer. La aportación brasileña a Interbau fue la exposición Brasilien baut Brasilia. 
Una vez más, el Departamento Cultural del Ministério das Relações Exteriores de Brasil se 
encargó incluso de seleccionar parte de los contenidos, organizados en su globalidad por 
Mary Vieira, que consiguió reflejar en la muestra el orden que pretendían los proyectos ur-
bano y arquitectónico. (fig. 7) El lema del pabellón brasileiro jugaba con el de la exposición 
internacional: A cidade do amanhã é a cidade de hoje.

La exposición tuvo dos resultados bibliográficos: un catálogo reducido que se publicó con 
la muestra y un completo libro resumen, editado dos años más tarde por la propia Vieira 
y un grupo del Seminário de Estudos sobre Artes Plásticas e Figurativas da Academia 
do Mediterrâneo. El proyecto gráfico del catálogo y del famoso cartel que también dise-
ñó Mary Vieira, así como la museografía del pabellón, formaban una identidad visual muy 
potente que establecía constantes correspondencias con el lenguaje arquitectónico de la 
ciudad.

58 Heloisa Espada, “Cidade-bandeira”, en As construções de Brasília coord. por Heloisa Espada, Cristina 
Fino (Río de Janeiro: Instituto Moreira Salles, 2010), 10.
59 “The Architect of Brasilia”, Time Magazine 72, n.º 4 (28 julio 1958).

Figura 7. Cartel de la exposición Brasilien Baut Brasilia, diseñado por Mary Vieira, que se mostró en el ám-
bito de la exposición internacional Interbau de 1957. Fuente: https://www.galerie123.com.
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Conclusiones
Hablar de la difusión que se hizo de Brasilia durante y después de su construcción se aleja 
del foco de este trabajo, que no pretende hacer una exposición exhaustiva de todo lo que se 
mostró, ni analizar las selecciones que se hicieron o la falta de equilibrio en las mismas, 
sino presentar una serie de medios que, interconectados continuamente, conformaron una 
potente plataforma de comunicación orquestada por el estado brasileño.
Sin duda, la arquitectura brasileña habría despertado interés en el mundo por sí misma, 
pero lo cierto es que detrás de todas las actividades que se han mencionado, desde las expo-
siciones hasta los números monográficos de las revistas, estaba la mano del Departamento 
Cultural del Ministério das Relações Exteriores implicada directamente en la planeación y 
selección de contenidos. A este nivel, el mensaje a transmitir no es exactamente sobre la ca-
lidad de la arquitectura moderna de Brasil, sino sobre la modernidad del estado brasileño, 
avalado por su producción arquitectónica “vigorosa” y “original”. En esta historia resultaron 
definitivas las relaciones directas entre los políticos de alto rango, como Gustavo Capanema 
o Juscelino Kubitschek, con arquitectos como Lúcio Costa y Oscar Niemeyer.
También en colaboración con el gobierno, pero desde la academia o los medios, se encuen-
tran una serie de personajes que apoyarían el discurso desde sus conferencias y artículos. 
Es el caso de Wladimir Alves de Souza o de Mário Pedrosa, el primero arquitecto y profesor 
y el segundo crítico de arte –ambos brasileños–, quienes tuvieron una presencia importante 
sobre todo en los primeros años de la campaña en los que el interés estaba en valorar el 
conjunto de la producción arquitectónica y no tanto los casos particulares.
Lúcio Costa y Sigfried Giedion merecen un comentario aparte por la constancia –y simul-
taneidad– de sus apariciones. Llama la atención que Costa no moviera una coma de su dis-
curso en todos esos años, mientras que Giedion, a pesar de ser el biógrafo de la genealogía 
moderna, fuera adaptando su mensaje hacia la valoración de la arquitectura brasileña como 
ente propio. En general, no fueron los extranjeros los que insistieron en defender la línea le-
corbusierana, sino los propios brasileños, en un intento inicial de legitimizar la modernidad 
de su trabajo que, curiosamente, mantuvieron con el tiempo.
Sin lugar a dudas, la gran estrella de la difusión de la arquitectura brasileña fue Oscar 
Niemeyer, quien supo orientar las miradas hacia su producción personal con una campaña 
de difusión excelente en la que consiguió mezclar el impacto de la imagen, el control de los 
medios y el manejo político. Una situación que eclipsó y fue desgranando lo que tendría 
que haber sido entendido, ya en su momento, como una acción generacional más amplia y 
contundente.
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