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Resumen 
Cuando los elementos geográficos intervienen en la definición de la identidad de un territorio, 
terminan influyendo directamente en el carácter de lo construido y si el asunto se retrae a la 
arquitectura doméstica, tales condiciones, además de convertirse en herramientas primarias de 
proyecto, están íntimamente vinculadas a la experiencia misma de habitar. La residencia-taller 
que Bruno Violi (Milán, 1909 - Bogotá, 1971) realizó para sí mismo en Bogotá en 1953 es un 
ejemplo con respecto a lo cual entender este compromiso dialéctico entre la arquitectura del 
hogar y el contexto. El arquitecto eligió un sitio en una pendiente empinada, rodeado de 
exuberante vegetación sobre los cerros orientales de la ciudad, donde experimentar la unión 
entre orden geométrico y naturaleza, integrando la vida de la casa con la topografía del sitio, en 
un diálogo continuo entre espacio interior y exterior, artefacto construido y entorno natural, 
paisaje cercano y lejano. 

Palabras clave: Bruno Violi, Bogotá, arquitectura y topografía, arquitectura y paisaje, 
arquitectura moderna en Colombia 

Bloque temático: La casa: mitos, arquetipos, modos de habitar 

Abstract 
When the geographical elements intervene in defining the identity of a territory, they end up to 
directly influence the character of the built environment and if this issue is related to domestic 
architecture, such conditions, besides being converted into primary project tools, are intimately 
tied to the experience of inhabiting. The house-studio that Bruno Violi (Milan, 1909 - Bogotá, 
1971) realizes for himself in Bogotá in 1953 is an example to understand this dialectical 
compromise between domestic architecture and context. The architect chose a land on a steep 
slope, surrounded by an exuberant vegetation on the eastern hills of the city, where to 
experiment the union between geometric order and nature, integrating the life of the house with 
the site's topography, in a continuous dialogue between interior and exterior space, constructed 
artefact and natural environment, near and far landscape. 

Keywords: Bruno Violi, Bogotá, architecture and topography, architecture and landscape, 
modern architecture in Colombia 

Topic: The house: myths, archetypes, forms of inhabitation 
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Introducción 
La geografía es, sin duda, uno de los aspectos que nos permiten comprender la identidad de 
un territorio, sus tradiciones, historia y dinámicas de desarrollo: cuanto más marcados están 
estos elementos puramente físicos, cuanto más tienden a convertirse en materia operable para 
el proyecto de arquitectura.  

La capital colombiana, Bogotá, se encuentra sobre una vasta meseta, llamada la Sabana, 
ubicada al pie del macizo de la cordillera oriental de los Andes. Una región antiguamente 
caracterizada por la presencia de numerosos ríos y ubicada a una altitud de 2650 metros sobre 
el nivel del mar. Considerados un lugar sagrado desde la época de la civilización prehispánica 
de los muiscas,1 los cerros, «presencia inocultable y majestuosa, hacen única a Bogotá»,2 
constituyen una referencia constante para orientarse, tan fuerte como para transformase en un 
artefacto3 «norte»4 que representa un asunto cultural para las comunidades que habitan estos 
lugares.  

El conjunto definido por el telón de fondo que las montañas crean para la ciudad y la llanura 
que se extiende hacia occidente, describe un escenario geográfico de gran potencia que 
históricamente ha captado el interés de viajeros, cartógrafos, escritores, poetas, artistas, 
fotógrafos5 y obviamente arquitectos. Le Corbusier, durante su primera visita a Bogotá en junio 
de 1947, lo definió un «paisaje admirable»,6 capturando en los primeros bocetos su rasgos 
distintivos, sucesivamente tomados en cuenta para el proyecto del Plan Piloto.7 La escala 
territorial que caracteriza esta condición, sin embargo, presenta una dimensión contextual 
vinculada a la percepción del ojo humano del observador. «La Sabana es dominable desde un 
avión, las montañas bogotanas, desde un habitación»,8 dijo el maestro franco suizo, aclarando 
inmediatamente la relación de tipo directo que no puede que no conformarse con ellas: una 
relación que adquiere mayor fuerza si se enmarca en la experiencia de la vida cotidiana, propia 
de la arquitectura de la casa. 

Bruno Violi9 (Milán, 1909 - Bogotá, 1971) construyó su propia residencia privada entre 1953 y 
1954, enrocada al pie de los cerros, justo en el limite de suministro de agua.10 Escoge un 

                                                           
1 Germán Ferro Medina, Sandra Marcela Dúran y Daniel Tarazona, Oriéntate. Los cerros son nuestro norte (Bogotá: Instituto 
Distital de Patrimonio Cultural, 2017), 71.  
2 Ferro Medina, Marcela Dúran y Tarazona, Oriéntate..., 14.  
3 Las montañas son en realidad hacia el este. Sin embargo históricamente las cartografías del terrotorio siempre se han 
representado colocando el sistema montañoso en la parte superior de los mapas.  
4 Ferro Medina, Marcela Dúran y Tarazona, Oriéntate..., 15. 
5 Ferro Medina, Marcela Dúran y Tarazona, Oriéntate..., 18. 
6 Carles Martí Arís, “Le Corbusier: Bogotá vista aérea”, en Le Corbusier en Bogotá: 1947-1951. Precisiones en torno al plan 
director. Tomo II (Bogotá: Ediciones UniAndes, 2010), 19.  
7 Le Corbusier, entre 1947 y 1950, desarrolla un Plan Piloto para la ciudad de Bogotá. Ver: Hernando Vargas Caicedo, Le 
Corbusier en Colombia (Bogotá: Cementos Boyacá, 1987).  
8 Carlos Martínez, “Le Corbusier y su visita a Bogotá”, Proa, n.° 8 (agosto 1947): 5.  
9 Bruno Violi, arquitecto nacido en Milán, llega a Colombia en 1939, invitado por el entonces presidente Eduardo Santos para 
trabajar en la Sección de Edificios Nacionales del Ministerio de Obras Públicas y enseñar como profesor de diseño en la Facultad 
de Arquitectura de la recién fundada Universidad Nacional de Colombia. El arquitecto italiano se convirtió en parte de un grupo 
vanguardista de profesionales extranjeros y colombianos formados en el extranjero, que lideraron el cambio en arquitectura y 
urbanismo. En Colombia desarrolló una brillante carrera profesional llena de encargos de prestigio, colaborando con arquitectos 
colombianos como Pablo Lanzetta Pinzón (Bogotá, 1923-1985), Aníbal Moreno Gómez (Bogotá, 1925-1990) o el ingeniero 
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terreno empinado, rodeado por una exuberante vegetación, en el punto más alto de la 
extensión de la ciudad, en aquella época principalmente sin construcciones, desde lo cual 
disfrutar de «una vista bellísima sobre la Sabana (en dirección norte) y otra, incomparable, 
sobre las montanas pobladas de bosques».11 De acuerdo con estas condiciones del sitio, la 
primera elección del proyecto fue colocar la casa lo más lejos posible de la carretera, ubicada 
en la parte inferior de la propiedad. El acceso es a través de una escalera que sigue el 
perímetro del lote y conecta el edificio con el garaje, puesto debajo de la pendiente. Una 
condición que, ya en el asentamiento, revela la dimensión sagrada, de total comunión con la 
montaña, que el arquitecto persigue con la construcción de su propia casa. 

 
Figura 1: Mapa de la ciudad de Bogotá en la actualidad. Se destacan el núcleo de fundación, los principales ejes de 
comunicación, la extensión del tejido urbano, la cordillera andina y la antigua localización de la casa de la Carrera 2e 

Fuente: S. Orlandi (2018) 
 

 

                                                                                                                                                                          

Guillermo Gonzáles Zuleta (Bogotá, 1916-1995). Al mismo tiempo realizó una intensa actividad académica como director de taller 
de composición arquitectónica en la Universidad Nacional y Javeriana. Entre sus obras más conocidas, construidas en Bogotá, 
se mencionan la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional (1941), la sede del diario El Tiempo (1961), el Palacio de 
comunicaciones Mourillo Toro (1941), la sinagoga Adat Israel (1968-80) y numerosas casas privadas construidas para la rica 
clientela judía de Bogotá, como Casa Shaio (1950-51) o Casa Castro Mosquera (1955).  
10 Hans Rother, Bruno Violi. Su obra entre 1936 y 1971 y su relación con la arquitectura colombiana (Bogotá: Centro Editorial 
Universidad Nacional Facultad de Artes, 1986), 56. 
11 Rother, Bruno Violi..., 56. 
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Figura 2: Casa de la Carrera 2e. Planta de situación 

Fuente: S. Orlandi (2018) 
 

1. Una síntesis entre orden geométrico y entorno natural 
La composición ordena siete bloques de forma regular, con techo abovedado y orientación 
diferente, organizados a lo largo de un eje principal, puesto sobre la línea norte-sur, que sigue 
la pendiente y corresponde al sistema de distribución. Los ejes secundarios se ubican en 
sentido este-oeste, en dirección transversal con respecto a lo primero, formando un conjunto en 
forma de C. Una articulación que se traduce en un claro sistema planimétrico que organiza las 
habitaciones a partir de la espina central de la escalera. Los volúmenes, colocados en cuatro 
niveles diferentes y un poco elevados por encima del suelo, siguen las líneas de las curvas de 
nivel en planta y el perfil de las montañas en elevación, interpretando la topografía, que se 
configura como primer material plástico y formal de proyecto.12 

                                                           
12 Jaime Cruz, “Casa para el arquitecto Bruno Violi”, A Arquitectura y Arte 1, n.° 3 (1955): 17. 
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Figura 3: Casa de la Carrera 2e. Fachada este, corte longitudinal y planta principal 

Fuente: S. Orlandi (2018) 
 

Un enfoque orgánico que, en realidad, subyace a un estudio cuidadoso y riguroso sobre la 
aplicación de proporciones que definen la geometría de cada uno de los bloques, generada a 
partir del módulo, dictado por un panel cuadrado prefabricado de hormigón, de lado 70 cm, 
utilizado como cerramiento. El canon marca la distancia entre los pilares y la posición en altura 
de las bóvedas, además de definir la partitura entre las ventanas, bordeadas por marcos de 
concreto, y las paredes opacas.  

A pesar de la repetición, casi obsesiva, de la medida que regula la geometría de la casa, la 
composición aparece dinámica y dotada de ritmo, obtenido a través de las variaciones en el 
paso del módulo y la inclusión de algunos elementos libres, como el paralelepípedo que 
contiene la escalera, la chimenea y las dos logias. De hecho, los siete bloques que componen 
el edificio, aunque generados a partir de reglas comunes, son casi todos diferentes, con 
exclusión de los dos que dan frente al patio en el lado oeste. Variaciones a la regla que 
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también se encuentran en elevación: la estrecha correlación que el edificio establece con la 
topografía del suelo, genera una diferencia de altura en las fachadas de algunos de los 
volúmenes, como ocurre con el que queda en el nivel mas bajo, donde esta ubicado el salón, 
que mide cuatro paneles en lugar de tres.  

 
Figura 4: Casa de la Carrera 2e. Relaciones proporcionales y módulos recurrentes en planta  

Fuente: S. Orlandi (2018) 
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Figura 5: Casa de la Carrera 2e. Relaciones proporcionales y módulos recurrentes en fachada 

Fuente: S. Orlandi (2018) 
 

El intento de gobernar la naturaleza del sitio, siempre con el objetivo de lograr un equilibrio con 
ella, también se refleja en la elección de recurrir al sistema tripartito de matriz clásica de base, 
cuerpo central y coronación, claramente legible en las fachadas. La base, en particular, a la 
que se confía el papel de establecer el contacto con el suelo, devuelve unidad a las diferentes 
partes de la composición, que se articulan siguiendo la pendiente, resolviendo la fragmentación 
dada por el cambio de nivel y la presencia de una vegetación exuberante alrededor.  

Además de la composición volumétrica, la interpretación de la relación con la naturaleza 
también se manifiesta a través del lenguaje de la construcción y la elección de los materiales 
utilizados. El edificio tiene un carácter fuertemente plástico: la caracterización del diseño de 
fachada confía totalmente en un número limitado de componentes en concreto, ensamblados y 
yuxtapuestos. La superposición tectónica de los elementos, enfatizada por la textura diferente 
del material, que identifica su naturaleza de soporte o cerramiento, genera un contraste 
cromático muy expresivo entre luces y sombras, que acentúa ulteriormente la integración entre 
arquitectura y naturaleza. 
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2. Un terreno de experimentación sobre los cerros orientales 
El desarrollo del proyecto duró aproximadamente un año13 y el desafío fue crear una casa que 
interpretara las condiciones del sitio de manera armoniosa mediante el uso de formas regidas 
por un orden riguroso y tangible.  

Bruno Violi, arquitecto de origen italiano llegado a Colombia en 1939, se formó en la Escuela 
de Arquitectura de Roma, desarrollando un interés por los principios que regulan las 
arquitecturas clásicas, aprendido en primer lugar a partir de los modelos antiguos y 
renacentistas estudiados sobre los tratados teóricos,14 y luego puesto en práctica durante los 
años de colaboración con Denis Honegger en París, un antiguo alumno de Auguste Perret, 
gracias a lo cual aprendió a apreciar las teorías del maestro francés. Módulos e relaciones 
proporcionales representaban para Violi herramientas útiles para el proyecto, la composición y, 
por supuesto, la construcción. Una investigación que caracterizó fuertemente el trabajo del 
arquitecto italiano y la casa de Carrera 2e fue ciertamente un campo de experimentación en el 
intento de establecer una síntesis entre principios de matriz clásica, orden geométrico, 
configuración tectónica, potencialidades poéticas y formales del uso de hormigón armado, 
interpretación de los caracteres del lugar, lograda a través de la construcción de una casa-
taller. Un refugio, inmerso en la naturaleza extraordinaria de los cerros bogotanos, que realizó 
como cliente de sí mismo.  

Circunstancia, que mira a dos experiencias notables, curiosamente contemporáneas: la casa 
de vacaciones que Alvar Aalto construyó en la isla de Muuratsalo, en 1953, y el Cabanon, 
creado por Le Corbusier en Roquebrune-Cap-Martin, en 1952. Edificios que sin duda buscan 
una relación directa con el contexto natural, además de presentar un cierto carácter empírico. 
En el primer caso, una «casa-juego»15 para «experimentar con todo lo que aún no se ha 
experimentado»,16 con respecto a los sistemas de construcción y la resistencia de los 
materiales utilizados, donde «la proximidad a la naturaleza conduce a reflexiones tanto sobre 
las formas como sobre las técnicas».17 En el segundo, una «chambre de villégiature»,18 
colocada «por encima de una roca batida por las olas»,19 cuyo proyecto se desarrolló «el 30 de 
diciembre de 1951, en la esquina de una mesa de un pequeño café en la Costa Azul»,20 en 
solo «tres cuartos de hora»,21 escribe Le Corbusier, gracias a la aplicación del Modulor, un 
sistema proporcional de relaciones estudiado pacientemente por el arquitecto, basado en la 
proporción áurea y algunas medidas del cuerpo humano.22  

                                                           
13 Rother, Bruno Violi..., 56. 
14 Bruno Violi tenía en su biblioteca una colección de tratados antiguos entre los cuales encontramos autores como Palladio, 
Vitruvio, Alberti o Scamozzi. Rother, Bruno Violi..., 13. 
15 Marcello Fagiolo, Alvar Aalto, Idee di architettura. Scritti scelti (1921-1968) (Bolonia: Zanichelli, 1987): 106.  
16 Fagiolo, Alvar Aalto…,106. 
17 Fagiolo, Alvar Aalto…,106. 
18 [Traducción del autora: habitación de vacaciones]. Filippo Alison, Le Corbusier. L’interno del Cabanon (Milán: Cassina-
Triennale-Electa, 2006), 21.  
19 Alison, Le Corbusier…,31.  
20 Alison, Le Corbusier…,31. 
21 Alison, Le Corbusier…,31. 
22 Alison, Le Corbusier…,31. 
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El carácter teórico, que sin duda distingue estos edificios, vinculado al ejercicio de proyecto 
sobre temas propios de la investigación de cada uno de los arquitectos o la definición de un 
modelo arquetípico de la casa, se combina con el valor atribuido a las condiciones particulares 
del sitio, seleccionado con precisión, además de la interpretación, libres de clientes 
convencionales, de acciones, hábitos y necesidades de su propia concepción de la vida 
doméstica: una síntesis ideal entre momento de diseño y fruición.23  

En Cap-Martin, Le Corbusier no construye una cocina porque comía en el pequeño restaurante 
l'Étoile de Mer, pero dentro de los 14 metros cuadrados exactos24 que mide la cabaña, hay una 
pequeña biblioteca y una mesa de dibujo. Aalto, elige una isla deshabitada para una casa 
diseñada para el ocio familiar pero equipada con los espacios de trabajo necesarios: dibuja su 
refugio como un recinto, abierto hacia la vista del lago, donde el único espacio para la vida 
colectiva es un salón al aire libre, en medio de lo cual arde un gran fogón.25 Una condición, que 
en el caso de Violi, se refleja en primer lugar en la elección de colocar la casa lejos de la 
carretera, accesible solo a pie, o en la ubicación de algunas habitaciones del programa 
funcional. Entre estas condiciones encontramos por ejemplo el deseo de encontrar una vista 
privilegiada del panorama de Sabana para el salón, colocar el estudio y el taller de pintura en 
una posición retirada, o incluso poner una mesa con silla en la alcoba principal, separarla de 
las demás alcobas26 y ponerla en contacto directo con la sala de estar, rompiendo el esquema 
consolidado de separación entre las áreas públicas y privadas de la casa.27  

 

3. Un ritual de la vida domestica 
La composición, de hecho, a pesar de estar gobernada, como se ha visto, por un orden 
geométrico preciso, parece, en primer lugar responder a las reglas de un ritual doméstico bien 
definido por Violi.  

El acceso a la casa se realiza lentamente, paso a paso, a pie, a lo largo de una escalera 
exterior que sube por la pendiente, siguiendo el perímetro del muro que delimita el lote. El 
ascenso se encuentra con la primera terraza, colocada al nivel de los volúmenes que contienen 
la alcoba principal y el salón; intercepta la escalera trapezoidal que conduce a la entrada, para 
luego continuar hacia la parte más alta del jardín. Incluso antes de entrar en la casa, se obliga 
a sentir la inclinación del terreno e inmediatamente encontrar un contacto directo con la 
naturaleza: una subida purificadora a la colina de la Acrópolis que, por un lado, anticipa la 
importancia y el valor sagrado atribuido a la montaña, por otro lado ofrece diferentes 
perspectivas de la vista de la casa que, al acercarse, empieza a reconocerse entre la 
vegetación. La entrada, marcada por la sombra definida por una abertura reentrante con 
respecto al plano de fachada, da acceso a un pequeño vestíbulo. Desde aquí se intercepta la 
escalera, el eje de composición que, como una columna vertebral, organiza las diferentes 
habitaciones y permite captar, también desde el interior, el cambio continuo de nivel del suelo. 

                                                           
23 Alison, Le Corbusier…,21. 
24 Alison, Le Corbusier…,39.  
25 Fagiolo, Alvar Aalto…,107. 
26 Rother, Bruno Violi..., 56. 
27 La Casa della Carrera 2 no presenta esa clara separación entre espacio privado y social que se encuentra en la mayoría de las 
casas diseñadas por Violi. 
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La experiencia de la casa se realiza a través de una promenade architectural que cruza el 
espacio en sentido horizontal y vertical, interceptando en particular dos puntos de observación 
del paisaje, enmarcados por dos grandes logias. El primero dentro del salón, que define la vista 
de la Sabana hacia el norte; el segundo, puesto como está en correspondencia del patio 
abierto en un lado, definido por la disposición mutua de los volúmenes del edificio, mira hacia 
los cerros y el jardín. Un espacio, este último, también caracterizado por la presencia de una 
bañera de agua rectangular que, ubicada en el centro, parece interpretar como referencia el 
modelo de la casa colonial, con la fuente en el centro de la corte. Las habitaciones se abren 
con grandes ventanales, desde donde es posible salir al exterior, encontrando una relación 
directa con el jardín que participa en el constante intercambio dialéctico entre arquitectura y 
paisaje que da sentido al edificio: ordenado por reglas geométricas pero devuelto de inmediato 
a la montaña. Topografía y paisaje se confirman como medio proyectual, condiciones 
ineludibles del proceso de composición y de la experiencia de vivienda.  

 
Figura 6: Casa de la Carrera 2e. Eje que guía la composición y relaciones entre los espacios interiores y exteriores 

Fuente: S. Orlandi (2018) 
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Figura 7: Casa de la Carrera 2e. Relaciones formales y visuales entre la casa y el paisaje de la ciudad y los cerros 

Fuente: S. Orlandi (2018) 
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4. Una casa arquetípica construida en los cerros 
Violi construyó su refugio en los cerros orientales de Bogotá, donde tuvo la oportunidad de 
definir su propio modelo arquetípico, buscando un equilibrio ideal entre vida doméstica, 
naturaleza y paisaje. En la casa de la Carrera 2e, es posible de hecho redescubrir aquello 
cuatro elementos que, según Gottfried Semper28, se refieren al origen de la arquitectura: el 
hogar, el cerramiento, el techo y el terraplén. Elementos tomados de un esquema teórico que, 
combinados con la interpretación de las condiciones del lugar, son particularmente relevantes 
para definir el carácter del edificio. El hogar, colocado en la pared del salón, se combina con la 
logia que enmarca la vista del la Sabana, para caracterizar la zona social del espacio privado, 
además de mostrarse al exterior con una clara identidad formal a través de la chimenea. Los 
muros, definidos por la textura de los paneles de cerramiento, parecen referirse al origen textil 
al que Semper conduce el desarrollo de la albañilería, pero al mismo tiempo, como ya se ha 
mencionado, el efecto de claroscuro, generado por la combinación de los diferentes elementos, 
se integra con la vegetación del jardín. El techo, una serie de cubiertas abovedadas que 
resuelven la volumetría de los bloques, recuerda la líneas de las curvas de nivel y se camufla 
con la superficie vegetal, gracias a una capa de arenilla utilizada como impermeabilización. El 
terraplén, además de definir formalmente la base de la casa, corresponde al sistema de 
cimientos que sobreeleva los volúmenes a través de un sistema de pilares y bóvedas bajadas, 
defendiendo el edificio de la humedad del terreno.  

Bruno Violi, en 1953, con el proyecto y la realización de su casa en los cerros de Bogotá, logró 
una síntesis ejemplar entre la experimentación en torno a las potencialidades de la 
construcción en concreto armado, particularmente representativa de la arquitectura moderna en 
Colombia; sus referencias teóricas, vinculadas a la formación clásica y las primeras 
experiencias de trabajo desarrolladas en Europa; la elaboración de un modelo arquetípico y la 
interpretación de los caracteres del lugar.  

La topografía del sitio, la naturaleza exuberante, la vista de los bosques y de la Sabana, cuales 
elementos puramente geográficos del territorio bogotano, expresan aquí su propio y primario 
valor de asunto cultural, capaz de dar significado a composición, estructura, forma y lenguaje 
de la arquitectura, además de guiar la vida doméstica en acuerdo con la de las montañas.  

La casa, desafortunadamente demolida,29 a través la lectura del proyecto, aún sigue revelando 
su fuerza y explicando el vínculo intrínseco establecido con el lugar en el que fue concebida y 
construida por el arquitecto. 

  

                                                           
28 La teoría semperiana, expuesta en 1851 en Los cuatro elementos de la arquitectura, de definir los elementos originales que 
subyacen a la arquitectura de todos los tiempos, parte del análisis de las funciones sociales fundamentales comunes a la vida de 
todas las poblaciones: la producción de calor y alimentos calientes, y por lo tanto el elemento del hogar; la defensa del exterior, y 
por lo tanto el elemento del recinto; la proteccion del clima, y por lo tanto el techo; la defensa contra las inundaciones, y por tanto 
el terraplén. Heinz Quitzsch y Gottfried Semper, La visione estetica di Semper. I quattro elementi dell'architettura (Milán: Jaca 
Book,1991):10.  
29 Rother, Bruno Violi..., 60. 
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