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El Movimiento modernista brasileno 
y la Arquitectura Nueva 

Marisa Garcia Vergara 

Hablando del movimiento que convulsiono al Brasil en la decada 
del '20 y cuyos ecos se prolongaron durante la decada siguiente, Mario de 
Andrade anotaba que: "Manifestandose especialmente a traves del arte, 

pero salpicando tambien con violencia las costumbres sociales y polfti 
cas, el movimiento modernista fue el preanunciador, el preparador y en 

muchas partes el creador de un estado de espfritu nacional"1. Los artfcu 

los que aquf presentamos se produjeron en el fragor de este "estado de 

espfritu revuelto y revolucionario"; surgieron en un marco de virulentos 

combates por un arte nuevo que reflejara ademas una identidad nacional 

y una realidad social particular. Este estado de espfritu destructivo y a la 
vez constructive conjugo la ruptura y la rebelion contra lo que se enten 

dfa por Inteligencia nacional, instituyendo el derecho antiacademico a la 

investigacion estetica permanente y la creacion de una conciencia artfs 

tica nacional; de esta manera se proyectaba hacia el colectivo organico, 
preparando el campo revolucionario de las otras manifestaciones sociales 

del pafs2. 
No se trato de un movimiento con una estetica definida, antes 

bien, excedfa el campo artfstico, conjugando un nacionalismo exacerbado 

simultaneo al internacionalismo, cumpliendo el lema "modemizar, nacio 

nalizar y universalizar" al pafs historicamente "condenado a lo moderno"3. 

La ciudad de Sao Paulo fue su lugar natural de manifestacion; la 

incipiente metropolis industrial que se desarrollaba en la euforia produ 
cida por las operaciones en el mercado del cafe ofrecfa, en la primera post 
guerra, un contexto propicio a la irrupcion del modernismo. Y el Brasil 
ofrecfa a la vanguardia europea un marco natural que presentaba elemen 

tos vivos en su arte negro y primitivo que salfan al encuentro de las nue 

vas experimentaciones esteticas. Como senala A. Candido: "...en el Bra 

sil las culturas primitivas se mezclan con la vida cotidiana, o son 
reminiscencias todavfa vivas de un pasado reciente. Las terribles osadfas 
de un Picasso, un Brancusi, un Max Jacob, un Tristan Tzara, eran, en el 
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fondo, mas coherentes con nuestra herencia cultural que con la de ellos. 
La naturalidad con que frecuentabamos el fetichismo negro, los canhgas, 
los ex-votos, la poesia folklorica, nos predisponia a aceptar y asimilar pro 
cesos artisticos que en Europa representaban una ruptura profunda con el 
medio social y las tradiciones espirituales"4. 

En 1912 regresa Oswald de Andrade de su primer viaje a Europa; 
traia consigo el descubrimiento de los experimentos de las vanguardias y 
otro aun mas importante: el de su propia tierra. Paulo Prado relata como 

"Oswald de Andrade, en un viaje a Paris, desde lo alto de un atelier de la 
Place Clichy -ombligo del mundo-, descubrio, deslumbrado, su propia 
tierra. El retorno a la patria confirmo en el encantamiento de los descu 
brimientos manuelinos, la revelacion sorprendente de que Brasil existia. 
Este hecho, del cual algunos ya desconfiaban, abrio sus ojos a la vision 
radiante de un mundo nuevo, inexplorado y misterioso. Estaba creada la 

poesia 'pau brasiP"5. 

De esta manera se iban gestando las condiciones para un arte que, 

profundizando en las raices culturales y redescubriendo el ethos popular, 
absorbiendo las experiencias europeas para deglutirlas y transformarlas, las 

ponia al servicio de la creacion de una cultura brasilena, de invencion y 
productiva. En 1917 la pintora Anita Malfatti, que habia estudiado pin 
tura en Alemania, expone obras de fuerte caracter expresionista, de 
intenso colorido fauve, telas que traian al pais las primeras revelaciones de 
la pintura vanguardista europea y que 
dieron lugar al feroz articulo de Mon 
teiro Lobato "^Paranoia o Mixtifica 

cion?", publicado en un importante 
diario de San Pablo. En apoyo a Mal 
fatti se reunio un grupo de intelectua 
les y pintores atraidos por la pro 
puesta vanguardista y tambien por el 
escandalo. Este grupo seria el germen 
del Movimiento Modernista: Mario y 
Oswald de Andrade, Emiliano Di 

Cavalcanti, Menotti del Pichia y pos 
teriormente Victor Brecheret. 

Anita Malfatti, A boba, 1915-16 
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La Semana de Arte Moderno, llevada a cabo en febrero de 1922, 
fue la "coronacion logica de esa avanzada", y "abrio la segunda etapa del 

movimiento modernista, el periodo realmente destructor"6. Los ecos de la 
Semana de Arte Moderno ?que reunio diversas manifestaciones artisti 
cas rodeadas por el escandalo y el abucheo generalizado por parte del 

publico? se prolongaron a traves de los sucesivos manifiestos lanzados en 
las revistas vanguardistas como Klaxon (la primera revista modernista, de 

1922), Festa, Verde Amarelo, Terra Roxa...e outras terras, la Revista Antro 

pofdgiea, entre otras, y se extendieron por el resto del pais, en "la mayor 
orgia intelectual que registra la historia artistica", como la califico Mario 
de Andrade. 

s Feuilles . 
1IJI8II 

n : torifflt? ^fijiflUi^ . 
mm .xjfc fd^S 
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Portadas de Pau Brasil de Oswald de Andrade, 1925, y FeuiUes de route, de Blaise Cendrars, 1924, 
ambos ilustrados por Tarsila do Amaral, y portada del niimero 1 de Klaxon, primera revista 

modernista, Sao Paulo, 1924 

El mismo ano en que Breton publica el manifiesto surrealista, 
Oswald de Andrade lanza el "Manifiesto de Poesia Pau Brasil", donde 
declara: "La Poesia existe en los hechos, las casuchas de azafran y de ocre 
en los verdes de la Favela, bajo el azul cabralino, son hechos esteticos". El 

paisaje marginal de las favelas, el color del Brasil cotidiano es reivindicado 
como un elaborado producto artfstico. La poesia altamente visual de O. 
de Andrade refleja el impacto de los descubrimientos pictoricos, y la 
estrecha vinculacion que tendran en todo el modernismo escritura y pin 
tura: la definicion sintetica y simultanea de la imagen rompe con la 
secuencia convencional del discurso, la yuxtaposicion de fragmentos que 
provoca la simultaneidad tienen sus referentes en la composition espacial 
del cubismo. 
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Mas adelante dice: "Nuestra epoca anuncia la vuelta al sentido 

puro. Un cuadro son lfneas y colores. La estatuaria son volumenes bajo la 
luz. Ninguna formula para la expresion contemporanea del mundo. Ver 
con ojos libres"7. 

El ideario del modernismo se nutrfa de una articulacion entre cos 

mopolitismo y regionalismo, la exaltacion de lo nuevo y la valorizacion 
de las tradiciones autoctonas, la reivindicacion vanguardista de un anti 
academicismo radical y la prosecucion de un conciencia creadora nacio 

nal. Este pendular entre aparentes antagonismos permitfa unas particula 
tes sfntesis: "Obuses de elevadores, cubos de rascacielos y la sabia pereza 
solar. El rezo. El Carnaval. La energfa fntima. El sabia8. La hospitalidad 
un poco sensual, amorosa. La nostalgia de los pajes9 y los campos de avia 
cion militar. Pau-Brasil". La celebracion de la estetica urbana como ima 

gen paradigmatica de modernidad, el culto a la maquina y a la tecnolo 

gfa, la glorificacion de la metropolis dinamica, se aunan con la 

tropicalizacion del escenario urbano y el ocio festivo que envuelve a la 
ciudad. 

En 1928 Oswald de Andrade publica otro manifiesto, el "Mani 
fiesto Antropofago", en cuyo limitado espacio efectua una revision de la 
historia del Brasil, que comienza segun el con la deglucion del obispo Sar 
dinha por los indios caetes de Alagoas (quedaba por tanto fechado no en 
1928 sino en el ano 374, primera efemeride antropofagica de la historia 

brasilena). El ideario antropofagico revela la preocupacion por resolver 
los temas de la dependencia cultural a traves de la sfntesis dialectics, de 
la asimilacion de las cualidades extranjeras fundidas con las nacionales, 

superando asf la tradicional contradiccion nacional/cosmopolita. 
En el interminable juego de espejos que reflejo las miradas entre la 

vanguardia europea y la realidad 'incontaminada' de las culturas periferi 
cas, ida y vuelta en la que se descubre a sf mismo a traves del ojo del otro, 
el antropofago clama: "Queremos la revolucion Carafba. Mayor que la 
Revolucion Francesa. La unificacion de todas las revoluciones eficaces en 
la direccion del hombre. Sin nosotros Europa no tendrfa siquiera su pobre 
declaration de los derechos del hombre. (...) Tenfamos a la justicia codi 
fication de la venganza. La ciencia codification de la Magia. Antropofa 
gia. La transformation permanente del Tabu en totem. (...)Ya tenfamos 

comunismo. Ya tenfamos lengua surrealista. La edad de oro.(...) Pero no 

fueron cruzados los que vinieron. Fueron fugitivos de una civilizacion que 
estamos comiendo, porque somos fuertes y vengativos como el jabutf10. 
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La antropofagia como remedio contra las sublimaciones antagoni 
cas. Trafdas en las carabelas"11. 

Este es el espfritu del cual surgieron los textos que traducimos. El 
texto de Gregori Warchavchik, publicado en 1925, es el primer docu 

mento-manifiesto que proclama la renovation y la difusion de la arqui 
tectura moderna. A su importancia como hito fundador y propulsor de la 

arquitectura moderna, debe agregarse la repercusion que alcanzo en el 
ambito intelectual y social modernista, como evidencian los dos textos de 
Mario y Oswald de Andrade, que permiten constatar la relevancia otor 

gada a la arquitectura en el seno del debate modernista. Si bien la arqui 
tectura formo parte de las manifestaciones de la Semana de Arte 

Moderno a traves de los proyectos de dos exponentes, Georg Przyrembel 
y Antonio Moya, sus presentaciones son elocuentes respecto al eclecti 

cismo reinante; sus busquedas se centraban en una exploration de los ele 

mentos locales exaltados a traves de lo decorativo, recreando el estilo 
colonial. 

Warchavchik fue el introductor de las ideas renovadoras en el 
ambito de la arquitectura brasilena. En 1927 construyo el primer hito de 
la arquitectura moderna en Sao Paulo: su casa de la calle Santa Cruz, obra 

que provoco una encendida polemica que se vera plasmada en una serie 

de artfculos que apareceran en la prensa, entre los que se cuentan: "Arqui 
tetura Nova", de agosto de 1928 y la serie publicada en Correio Paulistano 
titulada "Arquitetura del siglo XX", tambien del ano 28. Si bien existen 
numerosos artfculos de Warchavchik en sus intentos de promover la 

arquitectura moderna, su vinculacion con las revistas de vanguardias es 

ocasional, en 1926 aparece "Arquitetura brasileira", publicado en Terra 
roxa e outras terras... como invitado por el consejo editorial. Recien en 

1930 surge una revista dedicada exclusivamente a la arquitectura 
moderna: Forma, dirigida por Baldassini, que contaba con Di Cavalcanti, 
Warchavchik, Bragaglia como corresponsal italiano y el propio Le Cor 
busier como representante en Francia. Sin embargo, la arquitectura formo 

parte innegable de las preocupaciones del movimiento modernista, como 
evidencian estos textos que traducimos, redactados por las figuras claves 

del movimiento. Los artfculos publicados por Mario de Andrade entre 
1928 y 1929 en el Diario Nacional, muestran su interes por la situation 
international de la arquitectura (incluso estaba suscrito a LEsprit Nou 

veau), pero tambien evidencian que, a diferencia de Warchavchik, sus 

inquietudes se centraban especialmente en la formulation de una arqui 
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tectura nacional, que debfa buscar sus rafces en las viviendas rurales de los 
colonos del interior del pafs, para lograr una solution renovadora y auten 
tica a la vez. 

En la decada del '30, con la llegada al poder de Getulio Vargas, la 
fase utopica de construccion experimental es abruptamente truncada y 
suplantada por una plataforma que instituye "lo moderno" como forma 

oficial, cercenando el espfritu de investigation permanente y desautori 
zando el individualismo especulativo del movimiento modernista. Mien 
tras que en la arquitectura este nacionalismo moderno oficial rinde sus 

frutos, sentando las bases para una arquitectura moderna brasilefia que, 

bajo los auspicios del Estado, logra la tan anhelada sfntesis poetica entre 
internacionalismo modernista y la tradicion colonial, en el caso de las 
artes plasticas, cuya esfera se desarrolla generalmente de manera mas ais 

lada e individual, supuso un corte entre las arriesgadas busquedas y la osa 
dfa que prometfa la antropofagia, distanciandose del experimentalismo e 

instituyendo un nuevo modelo que en cierta manera congelaba las pro 

puestas vanguardistas. A partir de la decada del '30 todo el arte brasileno 
entra en un impose que solo serfa superado en los ano '50 con el vuelco 
contundente que supondrfa la reflexion neoconcreta, que retomo el espf 
ritu de las propuestas del modernismo superando las paralizantes polari 
dades ideologicas entre nacional e international, popular-colonial, figura 
tivo-abstracto. Esta constatacion, sin embargo, permite reconocer que los 

problemas que enfrento el modernismo, derivados de su ingreso trauma 

tico en la modernidad del siglo XX, serfan cruciales para la profunda 
reforma que se afianzarfa a partir del neconcretismo, liberado ya de las 

presiones ideologicas del nacionalismo y de la busqueda de una mftica 
identidad cultural. 

Sin duda la lectura de estos textos germinales, contaminados y 
enriquecidos por el desplazamiento interdisciplinario que protagonizaban 
sus autores, nos traslada a una polemica cuyas verdaderas razones y moti 

vos de ser hay que buscarlas en la globalidad del ideario modernista. 

^Acaso habrfan podido imaginar sus protagonistas cuan international y 
"de exportation" acabarfa siendo la "arquitectura moderna brasilefia"? 

Todos los textos han sido republicados en Arte em Revista, Ano 2, 
N- 4 "Arquitetura Nova", Agosto de 1980. Publicacion del Centro de 
Estudos de Arte Contemporanea, Kairos Ed., Sao Paulo. 

Todos los textos han sido seleccionados, traducidos y anotados por Marisa Garcia Vergara. 
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NOTAS 
1. Conferencia dictada por Mario de Andrade, donde realiza una exegesis postuma 

del movimiento y que constituye una suerte de testamento autobiografico, 

publicada como "El movimiento modernista", Rio de Janeiro, Ed. Casa do Estu 

dante do Brasil, 1942. Recogido en Amaral, A. Arte y arquitectura del moder 

nismo brasileno: 1917-1930, Caracas: Bca. Ayacucho, 1978. 

2. Como apunta M. De Andrade "los movimiento espirituales preceden a los cam 

bios sociales", y efectivamente la decada del '20 fue una epoca de aconteci 

mientos politicos que se inician con el movimiento "tenientista" liderado por 

los jovenes tenientes que abogan por la democratizacion del pais y la moraliza 

eion del gobierno, la revolucion de 1924 en Sao Pablo, liderada por el Gral. 

Dias Lopes, y que desemboca en 1930 con la llegada de Getulio Vargas al poder, 
donde "comienza el verdadero movimiento social de destruccion". 

3. Expresiones de Joaquim Inojosa, O movimiento modernista en Pernambuco, Rio de 

Janeiro: Grafica Tupy, 1968 y de Mario Pedrosa. 

4. A.Candido, Literatura e Sociedade, Sao Paulo, Cia. Editora Nacional, 1965, p. 121 

5. Paulo Prado, prefacio al libro de O. de Andrade, Poesia Pau Brasil, 1924. 

6. M. de Andrade, Op. cit. 

7. Oswald de Andrade. "Manifiesto de Poesia Pau-Brasil". Publicado en Correio da 

Manha, Rio de Janeiro, 18 de marzo de 1924. Reproducido en Schwartz, J. Las 

vanguardias latinoamericanas. Madrid: Catedra, 1991. 

8. Ave suramericana de canto muy suave. 

9. Palabra guarani que designa al jefe espiritual de una tribu. 

10. Jaboti, especie de tortuga, simbolo de la astucia, la paciencia y la resistencia 

fisica en la mitologia indigena. 
11. Oswald de Andrade. "Manifiesto Antropofago". Revista de Antropofagia, Sao 

Paulo, Ano I, NQ1, mayo de 1928. En Schwartz, J. Op. Cit. 
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Acerca de la arquitectura moderna 

Gregori Warchavchik1 

Nuestra comprension de la belleza, nuestras exigencias respecto a 

la misma, forman parte de la ideologia humana y evolucionan incesante 
mente con ella, lo que hace que cada epoca historica tenga su logica de 
belleza. Asi, por ejemplo, al hombre moderno, no acostumbrado a las for 
mas y lineas de los objetos pertenecientes a las epocas pasadas, estos le 

parecen obsoletos y a veces ridiculos. 
Observando las maquinas de nuestro tiempo, automoviles, vapores, 

locomotoras, etc., en ellas encontramos, ademas de racionalidad de cons 

truction, tambien una belleza de formas y lineas. Es verdad que el pro 
greso es tan rapido que los tipos de tales maquinas, creadas apenas ayer, ya 
nos parecen imperfectos y feos. Estas maquinas estan construidas por inge 
nieros, los cuales, al concebirlas, son guiados unicamente por el principio 
de economia y comodidad, jamas sofiando con imitar algun prototipo. 
Esta es la razon por la que nuestras maquinas modernas llevan el verda 
dero sello de nuestro tiempo. 

Algo muy diferente sucede cuando examinamos las maquinas para 
habitar (edificios). Una casa es, a fin de cuentas, una maquina cuyo per 
feccionamiento tecnico permite, por ejemplo, una distribuci6n racional 
de luz, calor, agua fria y caliente, etc. La construccion de esos edificios es 
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concebida por ingenieros, tomando en consideration el material de cons 
truction de nuestra epoca, el hormigon armado. Ya el esqueleto de tal edi 
ficio podrfa ser un monumento caracterfstico de la arquitectura moderna, 

como lo son tambien los puentes de hormigon armado y otros trabajos 
puramente constructivos, realizados con el mismo material. Y estos edifi 

cios, una vez acabados, serfan realmente monumentos de arte de nuestra 

epoca si el trabajo del ingeniero constructor no se sustituyese enseguida 
por el del arquitecto decorador. Es ahf que, en nombre del ARTE, 
comienza a ser sacrificado el arte. El arquitecto, educado en el espfritu de 
las tradiciones clasicas y no comprendiendo que el edificio es un orga 

nismo constructivo cuya fachada es su rostro, le coloca una fachada pos 

tiza, imitation de algun viejo estilo, y llega muchas veces a sacrificar nues 
tras comodidades por una belleza ilusoria. Una bella concepcion del 

ingeniero, una osada plancha de hormigon armado, sin columnas ni pila 
res que la soporten, luego es disfrazada por medio de fragiles pilares posti 
zos asegurados con hilos de alambre, los cuales aumentan inutil y estupi 
damente tanto el peso como el coste de la construccion. 

Del mismo modo, cariatides suspendidas, numerosas decoraciones 

no constructivas, como tambien abundancia de cornisas que atraviesan el 

edificio, son cosas que se observan a cada paso en la construction de casas 

en las ciudades modernas. Es una imitation ciega de la tecnica de la arqui 
tectura clasica, con la diferencia de que lo que era tan solo una necesidad 

constructiva se convierte ahora en un detalle inutil y absurdo. Las men 

sulas servfan antiguamente de vigas para los balcones, las columnas y 

cariatides soportaban realmente las salientes de piedra. Las cornisas ser 

vfan como medio estetico, preferido por la arquitectura clasica, para que 

el edificio, construido enteramente en piedra tallada, pudiese parecer mas 

liviano, en virtud de las proporciones logradas entre las lfneas horizonta 
les. Todo esto era logico y bello, pero ahora ya no lo es. 

El arquitecto moderno debe estudiar la arquitectura clasica para 
desarrollar su sentimiento estetico y para que sus composiciones reflejen 
el sentimiento de equilibrio y medida, sentimientos propios de la natura 

leza humana. Estudiando la arquitectura clasica, podra observar de que 
manera los arquitectos energicos de epocas anteriores sabfan corresponder 
a las exigencias de su tiempo. Nunca ninguno de ellos penso en crear un 

estilo, eran meros esclavos del espfritu de su tiempo. Asf se crearon espon 
taneamente los estilos de la arquitectura, conocidos no solamente por 

monumentos conservados -edificios- sino tambien por objetos de uso 
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familiar coleccionados en los museos. Y es de observar que estos objetos 
de uso familiar son del mismo estilo que las casas donde se encontraban, 
existiendo entre ellos perfecta armonia. Un carruaje luce las mismas deco 
raciones que la casa de su duefio. 

^Encontraran nuestros hijos la misma armonia entre los ultimos 

tipos de automoviles y aeroplanos, por un lado, y la arquitectura de nues 
tras casas por otro? No, 
esta armonfa no podra 
existir mientras el hom 
bre moderno continue 
sentado en salones estilo 

Luis tal o cual, o en 

comedores estilo Renais 

sance, y no aparte los 

viejos me todos de deco 
ration de las construc 
ciones. jlmaginen las 
clasicas pilastras, con 

capiteles y volutas, 
extendidas hasta el 
ultimo piso de un rasca 

cielos en una calle estre 

cha de nuestras ciudades! jEs una monstruosidad estetica! El ojo no puede 
abarcar de un golpe toda la pilastra enorme, se ve la base y no se ve el 
remate. Ejemplos semejantes no faltan. 

El hombre moderno, en medio de estilos anticuados debe sentirse 
como en un baile de disfraces. Una jazz-band, u otro baile moderno, en un 
salon estilo Luis XV, un aparato de telefono sin hilo, en un salon estilo 
renacimiento, es tan absurdo como si los fabricantes de automoviles, en 
busca de formas nuevas para las maquinas, resolviesen adoptar la forma 
del carruaje papal del siglo XIV. 

Para que nuestra arquitectura tenga su sello original, como lo tie 

nen nuestras maquinas, el arquitecto moderno debe no solamente dejar de 

copiar los viejos estilos, sino tambien dejar de pensar en el estilo. El carac 
ter de nuestra arquitectura, como de las otras artes, no puede ser propia 

mente un estilo para nosotros, los contemporaneos, pero si para las gene 
raciones que nos sucederan. Nuestra arquitectura solo debe ser racional, 
debe basarse unicamente en la logica y debemos oponer esta logica a los 

fSWiliBB^ ^^.^ ^ ppp|f|,g^ 

IB ' -$ ,sS|. B 

G. Warchavchik. Primera casa modernista de Rio de 

Janeiro, calle Toneleros, 1931 
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que intentan forzosamente imitar algun estilo en la construction. Es muy 
probable que este punto de vista encuentre una oposicion encarnizada 
entre los adeptos a la rutina. Pero tambien los primeros arquitectos del 
estilo renacentista, tanto como los trabajadores desconocidos que crearon 

el gotico sin buscar otra cosa que el elemento logico, tuvieron que sufrir 
una critica implacable de parte de sus contemporaneos. Esto no impidio 
que sus obras se constituyesen en monumentos que ilustran ahora los 
libros de historia del arte. 

Incumbe a nuestros industriales, propulsores del progreso tecnico, 

cumplir el papel de los Medici en la epoca renacentista, y de los Luises de 
Francia. Los principios de la gran 
industria, la estandarizacion de 

puertas y ventanas, en lugar de 

perjudicar a la arquitectura 
moderna solo podran ayudar al 

arquitecto a crear lo que, en el 

futuro, se llamara el estilo de 
nuestro tiempo. El arquitecto sera 

obligado a pensar con mayor 
intensidad, su atencion no que 

dara atrapada en las decoraciones 
de puertas y ventanas, busqueda 
de proporciones, etc. Las partes 

estandarizadas del edificio son 
como tonos musicales con los 
cuales el compositor construye un 

edificio musical. 
Construir una casa lo mas 

comoda y barata posible es lo que 
debe preocupar al arquitecto 
constructor de nuestra epoca de 

incipiente capitalismo, donde la cuestion de la economia predomina 
sobre todas las demas. La belleza de una fachada tiene que ser resultado de 
la racionalidad del piano de la disposition interior, como la forma de una 

maquina esta determinada por el mecanismo que es su alma. 
El arquitecto moderno debe amar su epoca, con todas sus grandes 

manifestaciones del espiritu humano, asi como el arte del pintor moderno 

y del poeta moderno debe conocer la vida de todas las clases sociales. 

G. Warchavchik, F. Lloyd Wright y Lucio 

Costa en la exposicidn de la Casa Modernista 

de Rio de Janeiro, 1931 
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Tomando como base el material de construction del que disponemos, 
estudiando y conociendolo como los viejos maestros conocian su piedra, 
no temiendo exhibirlo en su mejor aspecto desde el punto de vista este 

tico, reflejando en sus obras las ideas de nuestro tiempo, nuestra logica, el 

arquitecto moderno sabra comunicar a la arquitectura un sello original, 
nuestro sello, que sera tal vez tan diferente del clasico como este lo fue del 

gotico. j Abajo las decoraciones absurdas y viva la construction logica!, es 
la divisa que debe ser adoptada por el arquitecto moderno. 

19252 

NOTAS 
1 Gregori Warchavchik, arquitecto de origen ruso, formado en Odesa y luego en 

Roma, donde se diplomo y trabajo con Marcello Piacentini, se instalo en Brasil 

en 1923- Fue el introductor de las ideas renovadoras en el ambito de la arqui 
tectura brasilena, con la publicacion de este texto-manifiesto que reproducimos, 
escrito en 1925. En 1927 construye el primer hito de la arquitectura moderna 

en Sao Paulo, la casa de la calle Santa Cruz- Construye, tambien en Rio de 

Janeiro, la casa de la calle Toneleros, en 1931, que es conocida como la primera 
obra modernista de la ciudad. 

2 Publicado en el periodico Correio da Man/ia, Rio de Janeiro, l2 de noviembre de 

1925. Este diario menciona que fue publicado por primera vez en el periodico II 

Piccolo de Sao Paulo, 14 de junio de 1925, con el tltulo "^Futurismo?" 
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Exposition de una casa modernista (consideraciones)1 
Mario de Andrade2 

Una de las cosas que distinguen a la arquitectura de las otras Bellas 
Artes (en el caso de que se la reconozca como una de las Bellas Artes, cosa 

discutible) es su liberation del individualismo. Nosotros habiamos del 
"Infierno" de Dante, de Las Merdnas de Velazquez, del Discdbolo de Miron. 
Y precisamente cuando se habia de Lusiadas o de Ronda da Noite, el autor 

de estas obras3 funciona en nuestra complejidad estimativa de las cosas, no 

solo como parte integrante, sino como parte primera y absolutamente fun 

damental, y hasta valorada de ellas. Cuando la gente escucha musica, o 
mira un bello cuadro, luego pregunta sin querer: ?iDe quien es? 

Pues bien, con la arquitectura verdadera, esto en general no se da. 
Nadie recuerda preguntar quien hizo el sublime abside de San Pedro; es 

casi una disonancia de erudition decir en publico los nombres de los 

arquitectos de los palacios florentinos. Y si examinamos bien nuestra 

complejidad estimativa, percibimos que, incontestablemente, para la 
totalidad de una obra arquitectonica el nombre de su autor no funciona 
casi nada. Funcionara apenas, y posteriormente, como curiosidad, prurito 

carioca de erudition o desatino de conversacion hastiada. 
Ya no sucede lo mismo cuando la Arquitectura falsea sus principios 

y se convierte totalmente en una Bella Arte desinteresada. Son topicos de 
conversacion artistica "la columnata de Bernini", la "Opera de Gamier", 
la "Torre Eiffel". Muchos modernistas podran protestar aqui, viendome 
atacar a la Torre Eiffel; aiin si esa tentativa osada de Exposition Univer 
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sal puede tener consecuencias utiles para la Ingenierfa, ella fue y sera 

siempre una falsification arquitectonica. Los destinos que le daran no son 
los de ella, y otros dispositivos arquitectonicos los cumplirfan mejor. 

Estas observaciones, con alguna rara exception, son incontestables 

verdades. Ahora bien, si nadie piensa en los arquitectos goticos o rena 
centistas italianos, al sentir sus obras admirables, es porque la arquitectura 

escapa totalmente al individualismo creador. Escapa a la propia imagina 
tion creadora, no solo por los fines inmediatamente practicos que ha de 

cumplir, sino tambien por la importancia mas primordial que tiene en ella 
el determinismo historico, en su mas pura concepcion. 

Nosotros actualmente hablamos todavfa de las "casas del ingeniero 
Warchavchik", como hablamos de la casa neogotica del ingeniero Fulano 
de Tal, solo porque Gregori Warchavchik fue el primero y es casi el unico 

que construye casas modernistas en Sao Paulo. Pero que otros tres inge 
nieros comiencen a construir aquf casas asf y el nombre de Warchavchik 

desaparecera de las suyas. Permanecera siempre honradfsimo en nuestra 

historia arquitectonica, esta claro, pero eso es refinamiento. Para el 

mundo y para nuestra sensation, las casas de Warchavchik seran apenas 
casas... de nadie: Arquitectura. 

Sucede algo, tambien interesante, que aclarara aun mas lo que 
afirmo: si un ingeniero cualquiera construyese una casa parecida a las de 

Ramos de Azevedo o del Sr. Dacio de Moraes4, todos sabrfan que ese 

alguien realizarfa un plagio. Fue realmente lo que se dice: "mucho a la 

sombra, y ademas sin razon", respecto a nuestro Teatro Municipal, al 

adoptar la seccion en tres cuerpos de la Opera de Gamier. Pero si alguien 
quisiese casas al estilo de la de Warchavchik, nadie dira que es un plagia 
rio. Es un arquitecto modernista. Esta haciendo arquitectura. 

Todo esto demuestra bien, creo, que la epoca actual esta logrando 
esa cosa rara, que sucede solo en las civilizaciones aisladas o en las muta 

ciones fundamentales de una civilization: alcanzar en arquitectura un 

estilo propio. 
Si yo tuviese una casa modernista (es logico, revestida entera 

mente de modernismo, no como esta casa expuesta), entre los muebles 

modernos de la sala de visitas yo colocarfa una silla Luis XV Imaginemos 
eso en nuestra cabeza: ^que sensation causa? La unica legftima actual 

mente con respecto a una silla Luis XV: la sensation de un objeto de arte. 
Una silla Luis XV no es una silla, es un objeto de arte y como tal puede 
decorar nuestra vida. No tengo la culpa si la gente de aquel tiempo 
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anduvo sentandose en objetos de arte en lugar de sentarse en sillas, pero 
debemos recordar que las duquesas y duques de entonces eran tambien 

objetos de arte. 

Litt'lpBK;: '*':*?"* 'UPkM II fHill 
I'-^Sb:. ..tMMMMti ^iiA&SKilill . 

JHM 
' 

^Pi,iMMaW;i!!i^|g|p^|Ji ^ 'mm^^f^^tghMk, 
."**' 

Pero, esta claro, yo habria de decorar mi sala con una silla Luis XV 

legitima y no con una "falsa". Lo "falso" puede estar muy bien hecho, y ser 

bonito, pero es falso, y la vida no esta hecha solo de belleza. Lo falso puede 
poseer mucho brillo exterior, pero eso es vanidad, cosa despreciable. Este 
no posee aquella orgullosa e interior razon de ser que legitima cualquier 
pasado. Entre un admirable Da Vinci falso y un mediocre Ettore Tito legi 
time, solo los nuevos ricos de todas las riquezas exteriores e interiores pre 
feriran al falso. 

Entonces, la arquitectura modernista no desmiente o destruye nin 

guno de los "verdaderos" estilos de arquitectura que la historia enumera. 
Pero si la gente imagina Amiens junto al Partenon, esta claro, los dos 

templos hurknt d'etre ensemble. De la misma manera una casa modernista, 
como las de Gregori Warchavchik, grita junto a esos bungalows, chaleci 
tos neocoloniales, tartas, mermeladas y jarabes que andan por ahi. 

Hay una diferencia: el Partenon junto a Amiens, los dos gritan. 
Grita el Partenon y grita Amiens. Una casa de Warchavchik junto a una 

neocolonial, sea espanola o sea portuguesa, grita sola. El chalet no grita, 
no. Esta muy calmo en su desmandibulada inconsciencia, en su ignoran 
cia beata y beocia. No es que estemos avergonzados de el, de la misma 
manera que cualquier persona bien nacida, ante los aspavientos de un 
nuevo rico, o los manejos de un arribista, sufre, en lugar de reir. 
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Reduciendo esta sensation de vergiienza nuestra a un lenguaje algo 
mas tecnico, la gente percibe que el caso es siempre la misma cuestion de 
lo "falso". El neocolonial, el bungalow, el neo-florentino, son "falsos", 
tanto como una perla Tecla, un objeto de Flosel o el no culpable Rafael 
de una coleccion paulista. Les falta aquella orgullosa fuerza de legitimidad 
que justifica y valoriza hasta los defectos. Ya ni me intereso por como 
seran estos, en la infinita mayorfa de los casos, falsificaciones hediondas. 

No es el concepto de falsification deturpadora de principios arquitectoni 
cos lo que me preocupa ahora, es la nocion de faux, de lo que es hecho 

para engafiar, de practica extemporanea. Una mujer prefiere un brillante 

legftimo a uno falso. Nosotros preferimos un cuadro del aduanero Rous 
seau a los falsos que estan apareciendo de el, o una pieza de Stravinsky a 
otra de alguno de sus numerosos imitadores. Una casa de Warchavchik 

grita junto a las otras, grita orgullosamente, porque es legftima. Ella es una 

fuerza de la naturaleza, tanto como la existencia de Alexandre o de la 

tempestad. Una tempestad de teatro podra ser admirablemente teatral 
mas no sera jamas horrible. Es por eso que el destino del teatro no sera 

jamas imitar a la naturaleza (hombre incluso), sino transportarla, como 

hacen Chaplin, Shakespeare y el Bumba-meu-Boi. Tome el teatro en el 
sentido mas general para incluir en el a la cinematograffa. 

Pues la arquitectura posee un destino, que no consiste en ser 

bonita, sino en agasajar suficientemente, no al cuerpo, sino al ser 

humano, con cuerpo y tambien alma. Las almas florentinas se agasajaron 

mucho en el Renacimiento. Y las griegas, y las chinas. Y tambien los 
mamelucos y emboadas5 en la Ouro Preto del setecientos, que jamas ima 

ginaron construir una San Francisco en estilo gotico o manuelino. Enton 

ces, nosotros tambien, como almas actuales, tenemos que agasajar nues 

tras almas con casas actuales a las que llaman "modernistas". Todo lo 
demas es desafortunado, es irrespetuoso de sf mismo y solo sirve para enga 
fiar. Es lo "falso". 

19306 

NOTAS 
1. Este articulo fue publicado a proposito de la exposicion de la "Casa Modernista" 

en Sao Paulo, en abril de 1930, construida por G. Warchavchik en la calle Ita 

polis. En ella se exponfan esculturas y pinturas realizadas por artistas modernis 
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tas brasilenos, disenos de objetos, tapetes que provenian de la Bauhaus de Des 

sau, y los jardines tropicales disenados por Mina Klabin. 

2. La personalidad, dificil de clasificar, de Mario de Andrade (1893-1945) poeta, 
critico, ensayista autodidacta, forma junto a la de Oswald de Andrade un con 

trapunto inseparable, indisociable de la historia del Movimiento Modernista 

brasileno. A el se deben la denomination "modernismo", asi como la poesia que 

sento las bases y los fundamentos del movimiento: Pauliceia Desvairada, publi 

cada en 1922, un viaje lirico por el espacio contradictorio y tenso de la inci 

piente metropolis paulista. Su obra propulso la investigacion de la "lengua bra 

silefia", identificandola con la expresion verbal creada por la realidad social 

brasilena. Tambien es autor de A escrava que nao e Isaura (1924), y de Macum 

ima, o heroi sem ningun carater (1928), novela que narra el impacto de la migra 

tion del Amazonas a la gran ciudad, polifonia de leyendas y mitos en el cual 

superpone a la invencion del lenguaje y la estetica modernista el fundamento 

ideologico consumado en una vision critica satirica de la sociedad y la cultura 

brasilenas. Como critico de arte, escribio numerosos artfculos, entre ellos la 

serie titulada "Arquitectura Colonial", del Diario Nacional, y posteriormente 

colaboro en revistas modernistas, siendo el propulsor de Klaxon, revista que 

recoge las experiencias de la Semana de Arte Moderno. 

3. El autor de estas obras al que se refiere es Luis de Camoes. 

4. A rafz de la construccion de la casa de Warchavchik de la calle Santa Cruz, el 

arquitecto Dacio de Moraes publica "A arquitetura moderna em Sao Paulo" en 

el Correio Paulistano en julio de 1928, donde ataca al arquitecto quien le res 

ponde con el articulo "Arquitetura Nova" en agosto de 1928, iniciando una 

larga polemica que recoge los avatares de la discusion modernista y su reflejo en 

todo el ambito cultural del eje Rio-Sao Paulo. 

5. Apodo dado en los tiempos coloniales a los Portugueses y brasilenos de otras 

regiones que se internaban en el Sertao en busca de oro. 

6. Publicado originalmente en Diario Nacional, San Pablo, 5 de abril de 1930. 
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La casa modernista, el peor critico del mundo 

y otras consideraciones 
Oswald de Andrade1 

'>-^^^^i;v^9^^j^iii^lHB, Tarsila do Amaral, Antropofagia, 1929 

Gregorio Warchavchik ha sido comprendido por el publico que 
concurre en masa curiosa a la casa extrana y sobria de la calle Itapolis. 
Quizas porque dos filmes excelentes que se exhiben en la pantalla paulista 
le dan la razon. Basta mirar los interiores presentados por Greta Garbo en 

Mujer singular, y Joan Crawford en Doncellas de hoy, para que cualquier 
individuo, por mas tonto que sea, comprenda que el arte de la casa actual, 
intransigente, logico, unido a los diferentes detalles, reivindica para si el 

lugar de victoria en el mundo transformado de hoy. 
Mario de Andrade anuncio mas o menos esto en un articulo de 

sesuda erudition. Dentro de poco solo habran casas modernas en Sao 

Paulo, ;y la obra personal de Warchavchik se perdera confundida entre los 

tijohs de bananada1 arquitectonica que pasaran a hacer el Sr. Dacio de 
Moraes -que ya se anuncia dada- y el peso pesado de la ingenieria plagia 
ria, el Sr. Christiano das Neves! 

Yo siempre tuve y enuncie una opinion: que Mario de Andrade, 
siendo el poeta que es, tan puro, habiendo logrado llevar a Macunaima al 

mas alto cielo de las patrias literarias, logra tambien sei el peor critico del 
mundo. 

Si otras cosas no bastasen, sobra este articulo que cualquier negro 

escribiria. Digo negro, porque, infelizmente, es mania de la gente de color 
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saber lo que el bianco sabe y de ahi la perdition, pues generalmente quien 
sabe mas es negro, cuando es negro mismo. 

De hecho, nunca lei de Mario algo tan insolito, pleno de errores 

solemnisimos. 

El viejo criterio del arte desinteresado muestra ahi sus orejitas de 
afuera. Criterio medieval, atontado, recurriendo como defensa a unas 

sublimaciones que ni Freud estudiana. Mario, como tanto mentiroso por 
ahi, ignora perfectamente que despues de Freud y de la antropofagia, nada 
es desinteresado. Y si el pone realmente una silla Luis XV en su casa 

modernista, ha de ser por alguna maldad escondida. jNieguelo, si es capaz! 
Y si no, vamos a psicoanalizar esa silla Luis XV ^Sera una chaise 

perceel 
La casa modernista de Warchavchik no se podra perder nunca, 

como no se perdera Le Corbusier en la masa de construction de estilo geo 
metrico que inundara sin duda Sao Paulo, America, Sidney, Jaboticabal y 
Rouen, dentro de algunos anos. Mas tarde o mas temprano, veremos hasta 

al atento comerciante portugues Sr. Jose Mariano decirnos -j"quiero mos 

trarle un corderito cubista!". Evidentemente, no habra ventajas para la 

modernidad, pues ha de ser a causa de Olegario, gran precursor etimolo 

gico de esta escuela. 

Mario confunde el valor tecnico de Warchavchik, que un cons 
tructor u otro podria garantizar tambien para sus encargos, con la perso 

nalidad de Warchavchik, que es para mi de alta poesia. 

Por ejemplo, el marco geografico en que Warchavchik situa sus 

construcciones, el encajado vivo de los volumenes, con los que arma la 
obra vivisima, el color distribuido en los interiores, las vidrieras de luz 
artificial. 

^Sera posible que un buen albanil como el Sr. Christiano das Neves 

pueda lograr el mismo efecto maravilloso? jNo y no! 
En cuanto a decir que la gente recuerda el nombre de los pintores 

y no de los arquitectos, es una cuestion de grados de sabiduria. En Brasil, 
la gente empieza en las escuelas primarias a deletrear el nombre de Victor 

Meireles y Benedito Calixto. Mas tarde (hablo de la nueva generacion 
escolar), podran llegar a conocer hasta el nombre de Tarsila3 y Brecheret.4 

^Quien lo sabe? 
El hecho es que una pequena elite no ignora que Miguel Angel 

hizo ciertas grandes ventanas que hasta pueden ser admiradas en las revis 

tas de la calle Lopes Chaves. No se ignoran los nombres de los construe 
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tores griegos y renacentistas. Y hasta es sabido que quien construyo la 
torre Eiffel fue el Sr. Eiffel. 

La casa de Warchavchik cierra el cielo de combate a los vejestorios, 
iniciado por un grupo audaz, en el Teatro Municipal, en febrero de 19225. 
Es la despedida de una 6poca de furia demostrativa. Estoy seguro de que 
nunca mas se reuniran en muestras colectivas Celso Antonio y Pagu, 
Ester Bessel y John Graz, tanto como que yo nunca mas habre de hacer 

griterfo literario junto a los bigotes irisados del Sr. Grasa Aranha6. En 
materia de barbas, el hombre de Viagem Maravilhosa es una fiera de la 
modernidad. Parece John Gilbert, un poco mas peludo a causa de la lasi 
tud. 

jDe la Semana de Arte Moderno a la casa victoriosa de Warchav 
chik van ocho anos de griterfo para convencer de que Brecheret no era 

ninguna broma, que Anita Malfatti7 era la cosa mas seria de este mundo, 
que la literatura de la Academia Brasileira de Letras era una verguenza 
nacional, etc., etc.! 

Hoy ya no existe un aura que alcance a este o aquel afortunado. 
Brecheret coloca muy bien su presente obra, Segall llega a tener precios 
excelentes y Menotti del Picchia8 vende lo que tiene de conservador por 
ser modernista. 

Por lo menos se ha desmo 
ralizado la camarilla que va del Sr. 

Alofsio de Castro al Sr. Olegario 
Mariano, pasando por el adhesista 

Julio de Dantas y por el livido plas 
tron mental del Sr. Renato Tiollier. 

i Estan ftitos! 
Ahora el coronel Lupercio 

de Camargo va a mandar cons 

truir una casa por Flavio de Car 

valho9, decorada por Cicero 

Dias10, con muebles de Pagu y 
literatura de Geraldo Ferraz. jUna 
belleza! 

Los veteranos de la 
Semana de Arte Moderno, que 
lucen bien en la casa de la calle 

Itapolis, son: la grande y drama 

Artistas modernistas: Patricia Galvao (Pagu), 
A. Malfatti, B. Peret, Tarsila, Oswaldo 

de Andrade y Elsie Houston 
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tica Anita Malfatti, que pervertida por los consejos esteticos del senador 
Freitas Vale, despues de hacer concesiones academicas, ahora esta reac 
cionando como una fiera; Brecheret, que expone en el jardin una estatua 

esplendida; John y Regina Graz11, matrimonio infatigable a quien se debe 
un gran progreso decorativo en Sao Paulo. Para recordar a Villa-Lobos, no 
existe musica ninguna. Y entre otros visitantes, el Sr. Carlos Pinto Alves, 
que nos bailaba sincronizadamente en 1922, y ahora llora de emotion en 
el ambiente "futurista", y el ya citado e ilustre senador Freitas Vale, ?que 
bregaba por la ida de Brecheret para Europa, promovida por Julio Prestes 

(en el 21) y la de Anita, obtenida por la Sra. Washington Luiz (en el 

22)? el cual ahora se expande rigurosamente a favor de todo. Ambos 

muy distinguidos amigos, pero de quienes diverjo diametralmente en cri 
tica y logica. 

Los que vendran despues en gran ascension: Segall12, Celso Anto 

nio, Tarsila, Oswaldo Goeldi13, Gomide14 que aun juzgo amanerado, si 
bien dueno de una tecnica rara. Y las revelaciones para el publico: el 
enorme Cicero Dias, Ester Bessel, ilustradora de Freud, Pagu, quien ni pre 
tendia exponer su Undo Vaso de feira, de una poesia nueva y marcada de 
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Goeldi, xilografia, s/d 

violencia, que fue requerido a ultima hora por Warchavchik, y Jenny Kla 
bin Segall, tambien de segura individualidad. En literatura, burradas y 
cosas serias reunidas bajo la bendicion de vidrio de una lampara moder 

nising, pero todo felizmente renovado. Ya no mas los sesos del Sr. Coelho 
Netto escurriendo fantasias de carceles en las paginas, ni el nefandisimo 
cacofonico que es Olavo Bilac. jUn abuso! 

Y suspendido en una organizacion de poesia, de serenidad, de con 

fort, de actualidad, la personalidad estupenda de Warchavchik, que se 
disimula en los muebles, cuelga en las cortinas, florece en los cactus de los 

jardines y reune el comedor, la escalera, el garaje y los dormitorios en un 

sosiego bueno y deportivo, comercial y victorioso, como ha de ser el esce 
nario optimista de la vida de cada dia en este siglo bendito. 

j Siglo bendito! j Siglo de Greta Garbo, de Georges Bancroft, de las 
Doncellas de hoy, siglo en que la gente hace lo que quiere! A pesar de los 
anacronismos que persisten, a pesar de la legislation portuguesa que nos 

ahoga, a pesar de la gente cretina que no sabe que la vida de 1930 tiene 

que ser plasmada en aquel milagro de Marconi, iluminando Sidney a 
bordo de su yate anclado en un pliegue geografico de Italia. 

193015 
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NOTAS 
1. Oswald de Andrade (1890-1954) publica en 1924 el "Manifiesto de Poesia 

Pau Brasil^, que mantiene el espiritu irreverente y agresivo de las proclamas 

vanguardistas pero con una concreta vocation nacionalista: la desacralizacion 

y demitificacion de la cultura brasilena. En el "Manifiesto Antropofago", de 

1928, propone una carnavalizacion de los valores que posteriormente deno 

minara 'revolution antropofagica', decide incorporar las cualidades del ene 

migo extranjero devorandolo para fundirlas y asimilarlas en la cultura nacio 

nal, metafora que le permite reflexionar sobre el caracter original de la cultura 

brasilena. El retorno a lo primitivo a traves de la idea del barbaro tecnificado, 

invirtiendo el mito del buen salvaje, es visto como una forma que posibilitara 

la liberacion del hombre y de America. Publica ademas Poesia Pau Brasil, en 

Paris (1925), Memorias Sentimentais de Joao Miramar (1924), Serafim Ponte 
Grande (1933), Ponta de lanca (1945) y como dramaturgo O rex da vela y A 
morta (1937). 

2. Dulce brasilefio traditional elaborado con banana en forma de barra. 

3. Tarsila do Amaral estudia pintura en Paris con Lothe y Leger. Se integra al 

movimiento modernista poco despues de la Semana de Arte Moderno; sus obras 

reflejan una estrecha vinculacion con las investigaciones literarias del moder 

nismo, una relacion de mutua interdependencia. A partir de 1923 produce obras 

donde la estructura cubista y el manejo del color se unen a la observation de los 

elementos oriundos del paisaje y de los tipos humanos, logrando una sintesis 

entre lo magico y lo telurico. En 1928 pinta Abapuru, obra que inspiraria el 

"Manifiesto Antropofago" de Oswald de Andrade y que daria lugar al movi 

miento antropofagico. 

4. El escultor Vitor Brecheret, formado en Italia y Paris, regresa a Brasil en 1919 y 

expone en la Semana de Arte Moderno figuras de realismo exaltado, enfatiza 

das por una fuerte estilizacion y verticalidad de las piezas. 

5. La Semana de Arte Moderno se desarrollo en el Teatro Municipal de Sao Paulo, 

del 13 al 18 de febrero de 1922, consolidando el movimiento que se gesto en la 

decada anterior. Incluyo diversas manifestaciones artisticas: musica, lecturas de 

poemas realizadas desde los palcos, conferencias y exposiciones de artes plasti 

cas, actividades nucleadas bajo un espiritu antiacademico y renovador. 

6. Graca Aranha es autor de Estetica da Vida y de Canaa, obra que retrata el 

ambiente brasilefio, la preocupacion por la tierra y la vida de los inmigrantes en 

Brasil. Di Cavalcanti retrata el papel conflictivo que jugo en el grupo moder 

nista: "Su habilidad de diplomatico, su mundano savoir faire y su autoridad de 

hombre de mas edad, actuaron como un canto de sirena. Nos prometio unirse a 
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los modernistas de Rio y llevar nuestro movimiento al norte y al sur de todo el 

Brasil" (En Viagem da Minha Vita. Ed. Civilizacao Brasileira, 1955). 
7. Anita Malfatti habia expuesto en 1917, en San Pablo, obras de caracter expre 

sionista, de fuerte colorido, que dieron lugar al feroz articulo de Monteiro 

Lobato "^Paranoia o Mixtificacion?", publicado en un importante diario de Sao 

Paulo. En apoyo a Malfatti se reunio un grupo de intelectuales y pintores atrai 

dos por la propuesta vanguardista y por el escandalo, en lo que seria el germen 

del Movimiento Modernista: Mario y Oswald de Andrade, Di Cavalcanti. 

Anita Malfatti habia estudiado pintura en Alemania y en Estados Unidos y sus 

telas Homem Amarelo, Midher de Cabelos Verdes, Estudanta russa. La Boba, tra 

fan al Brasil las primeras revelaciones de la pintura vanguardista europea. 

8. Menotti del Pichia es el autor de Juca Mulato una obra que tuvo amplia divul 

gacion por su regionalismo. Se unio al grupo modernista a comienzos de los 70 

y luego fue fundador de la revista Novissima, en 1923, reaccion conservadora a 

las propuestas de Klaxon, que declaraba en su editorial: "...NOVISSIMA no sera, 

como se podria inferir por su nombre, destructora del pasado y de la tradicion." 

(Novissima, NQ1, diciembre de 1923) 
9. Flavio de Carvalho, pintor, arquitecto y disenador, pertenece a la segunda gene 

ration modernista. En 1927 presentara al concurso para el Nuevo Palacio de 

Gobierno del Estado de Sao Paulo, un proyecto totalmente renovador en su 

momento, que fue rechazado. Es fundador del Club de Artistas Modernos y del 

Teatro experimental, responsable de los Salones de Mayo de 1939. 

10. Cicero Dias, artista pernambucano, del cual dijo Mario de Andrade: "cuenta 

esas cosas interiores, esos llamados suenos, sublimaciones, desapariciones. Por 

eso sus dibujos forman 'otro mundo' conmovedor, donde las representaciones 

alcanzan a veces una simplificacion tan deslumbrante que pierden toda carac 

teristica sensible". A su regreso de Paris, donde habia integrado el grupo Espace, 

realiza la primera pintura mural abstracta en Recife. A partir de 1935 pintaria 

la arquitectura de los mucambos, tipo de arquitectura popular primitiva del nor 

deste de Brasil, en acuarelas que explotan lo telurico y lo regional. 
11. John Graz, suizo radicado en Sao Paulo, estudio en Ginebra y en Munich con 

Moos. Especializado en carteles publicitarios, realiza pinturas de tipo construc 

tive que adapta posteriormente a la decoracion de interiores de caracter geo 

metrico cubista. Regina Gomide estudio tambien Bellas Artes y Artes Decora 

tivas en Ginebra. Realizan conjuntamente varios paneles en collages con 

terciopelos de colores y decoraciones de interiores. 

12. Lasar Segall (1891-1957) pertenece al grupo de los expresionistas alemanes de 

la Sezession. Participa activamente del ambiente de Berlin y Dresde hasta 1923, 
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ano en que se traslada a Brasil; en 1913 ya habfa expuesto en Brasil sin atraer la 

atencion. A partir del 23 su pintura incorpora el color pau-brasil de Tarsila, se 

tine de localismos y acentua el caracter sarcastico del expresionismo en la pin 
tura de los tipos brasilenos. Tambien efectua trabajos de decoration de caracter 

abstracto geometrico. 

13. Goeldi (1895-1961) es el primer grabador moderno brasilefio. Su formacion 

europea se refleja en las xilografias que retratan el ambiente urbano con el dra 

matismo tipico del expresionismo germane 

14. Antonio Gomide, de formacion europea, realiza trabajos de decoration, frescos 

y vitrales donde refleja la influencia del cubismo. Posteriormente protagoniza 
ria un acercamiento a la realidad brasilena, incursionando en lo afro-brasileno. 

15. Publicado originalmente en Diario da Noite, Sao Paulo, julio de 1930. 
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Modernista Warchavchik 
Flavio de Rezende Carvalho 

Una casa moderna representa en nuestra vida un encanto nuevo. El 

hombre se rebela contra el pasado y muestra en su inconsciente una nueva 

formula, progresar. El progreso produce en el hombre un entusiasmo por lo 

desconocido, el deseo de ver una cosa que aun no ha visto. El tantea en lo 
desconocido y surge maravillado en un mundo extra-normal. 

Busca y selecciona entre las cosas una emotion rara que lo con 

mueva. Es voluptuoso y hace de la voluptuosidad su dios. Por la volup 
tuosidad crea nueva formas, satura el universo de sus ideales, vive, piensa 

y hace con una rapidez pavorosa. 

El arte y la ciencia entran en una nueva fase de romanticismo emo 

tivo. La arquitectura se presenta como un nuevo problema, no tiene nada 

que ver con lo que se hacia hasta hoy. Es una funcion romantica alta 
mente exaltada por el raciocinio del hombre. El nuevo problema realza la 

vieja formula: "Todos hacen, yo hago" 
[Que sera de la arquitectura si la vieja formula perdura, incluso bajo 

nuevas bases 
"Todos hacen, yo hago" resuena eternamente, ensordecedora y tra 

gicamente 
La nueva humanidad solo puede admitir el arte bajo una formula dife 

rente: "Todos hace, yo no hago". Esta es la unica formula que permite el pro 
greso libre - unico proceso de desligarse de la estandarizacion, de abandonar 
la monotonia de repetir siempre, de penetrar en un universo libre y glorio 
samente nuevo, de fecundar el futuro con una energfa primitiva 

El standard eficiente es pasajero y veloz como el raciocinio del hombre 
La nueva arquitectura, para no caer en la monotonia de las cosas, 

necesita ser emotiva y romantica. Necesita crear nuevos ideales, necesita 

cambiar siempre... Simbolizar exaltadamente una idea de vida: cambiar... 

Un acontecimiento tras otro. 

La casa de Warchavchik representa para San Pablo un cambio: ella 
es extra-normal en relacion con nuestro ambiente construido. 

El pueblo cede, el burgues descubre que pensar un poco no hace 
mal a nadie; y se eleva en la escala de la vida. 

Otros burgueses vendran, y el ciclo continuara eternamente. 

Publicado en Diario da Noite, Sao Paulo, 8 de julio de 1930 
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Arquitectura Colonial1 
Mario de Andrade 

I. Los arquitectos brasilenos estan trabajando en un estilo de casa 

que llaman Colonial o Neo-colonial. Por mas que ciertas ideas y tenden 
cias modernas se hayan incrustado en mi cabeza, no veo mal en eso, no. 

Pero no puedo ver que sea un bien, a pesar de todo mi entusiasmo por lo 

que es brasileno. Mi espiritu a ese respecto anda en una baraunda tal que 
resolvi adquirir ideas firmes sobre el caso. jQue quede tiempo para refle 

xionar!, yo no lo tengo. La vida ya no da mas tiempo para que la gente 

pueda imaginar. El unico medio es reflexionar produciendo a la vez. 

Asi es que voy, a reflexionar aqui publicamente en una serie 

pequena o grande no se, de articulillos. Vamos a ver que sale. 
En primer lugar, jsera un bien o un mal estar enredandonos por un 

estilo nacional de arquitectura en el tiempo de hoy? Esta claro que para 
mi este problema solo existe en relacion a la arquitectura moderna, lo que 
llaman por ahi arquitectura "futurista". Eso de hacerse una casa en estilo 
del Renacimiento, arabe, morisco, etc., pastiche atrasado, pueril, senti 
mental: eso no tiene el minimo interes para mi. 

Ahora bien, haya dado la arquitectura el primer grito en Belgica o 
en Holanda, hayase desarrollado primero en Austria, como quieren algu 
nos, el hecho es que no consiguio con las tentativas proyectadas o reali 

zadas, hasta ahora, adquirir un cuno nacional en tierra ninguna. Ni el pro 

pio rascacielos, ni la fabrica moderna se puede decir que sean, ni 

psicologicamente hablando, norteamericanos. La f&brica Fiat es un 
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modelo sublime de fabrica moderna y rascacielos ya hay por todo el 
mundo. De todos los estilos y tendencias esteticas firmados y aparecidos 
despues de la Guerra, la arquitectura es justo la unica que consiguio una 

solution verdaderamente international. Ni siquiera el Cubismo purista 
logro eso, y la gente puede verificar el hispanismo de Juan Gris, y el fran 
cesismo de Gleises. Sin embargo, una solution moderna de casa nadie dira 
si es alemana, brasilena o rusa. 

Bajo este punto de vista, considerando la tendencia pro-universa 
lismo en que esta la sociedad humana, se puede decir que la arquitectura 
es socialmente la mas avanzada y la mas satisfactoriamente humana de 
todas las artes. 

Ante esta constata 

cion las naciones que como 

Mexico, Argentina, Brasil, 
estan peleando por adquirir 
estilos arquitectonicos 
nacionales, jque papel jue 
gan? A primera vista un 

papel deshumano, anti 

social, y necesariamente una 

mentira2. Son naciones 

importantes, sin duda, sin 

embargo no poseen aquel 
dominio social, economico 
o intelectual sobre la sociedad humana que les permita imponer una ten 
dencia propia de ellas. Las tendencias que se universalizan son aun, y no 
se por cuanto tiempo seran, las que salen de ciertas culturas europeas o de 
los Estados Unidos. Y es asf como no tenemos nada que discutir. La arqui 
tectura moderna que estos paises estan imponiendo en el mundo es per 
fectamente international. Los que estan en America del Sur trabajando 
para crear una arquitectura separatista, nacional, brasilena, mexicana, 

peruana, etc., estan perdiendo el tiempo, son atrasados. 

Esta es la conclusion mas inmediata de la reflexion que hago. Sin 

embargo, ya estoy distinguiendo ciertas maneras de contradecirlas. Lo 
cual hare mafiana. 

Pabell6n de Sao Paulo 
en la Exposici6n de 1918, Rio de Janeiro 
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II. Habiendo constatado ayer que la arquitectura moderna es la 
unica de las artes que llego a una realization propiamente international, 

verifique que un pais intentando en el tiempo actual una realization 

arquitectonica nacional, estaba trabajando en lo falso y en lo deshu 
mano. Esta tendencia nacionalizante parece francamente separatista, de 

un exclusivismo anti-social defectuoso. Y en eso estan todos los arqui 
tectos brasilenos batiendose por ahi por ese estilo que llaman "Neo 
colonial". 

Pero eso no pasa de una primera afirmacion y el problema tal vez 
sea mas complicado. Primero: ^cual es la situacion actual de la arquitec 
tura modernista? 

Francamente, todavia es una situacion de tendencia. No se puede 
decir que este afirmada, unanimizada, y mucho menos tradicionalizada. 

Unicamente las soluciones impuestas por una obligation imperativa del 
momento social son las que se generalizaran ya: la fabrica y el rascacielos. 
Y aquello que la gente constata como mas importante en ellos, bajo nues 
tro punto de vista estetico, es que son mas funcion de ingenieria que de 

arquitectura. La fabrica dio lo que dio por causa de la fatalidad social de 
la estandarizacion de los productos, lo cual mato el trabajo individual y 
desarrollo la fabrica prodigiosamente de la noche a la manana. Debiendo 
dar abrigo a multitudes, darles aire, abrigar maquinas Guacus y formas 

asombrosas, y al mismo tiempo careciendo de la necesidad de ser no un 
monumento arquitectonico (lujo, juego, placer por el placer), sino un edi 

ficio de utilidad practica (cosa que tiene interes y queda fuera del domi 
nio de las bellas artes); debiendo sobre todo ser economica, edificio 

barato, la fabrica dio las formas simples, primarias, que presenta en los 
millares de soluciones que ha tenido hasta ahora. Es pues obra mas de 

ingenieria que de arquitectura. Y eso es tan cierto que los estetas moder 

nistas llaman siempre la atencion hacia la ingenieria de ahora, y la con 

funden o hermanan con la arquitectura. Cosa falsa, porque asi como la 
acustica da elementos para la musica y las experiencias foneticas dan ele 
mentos para la poesia, la ingenieria tambien da elementos para la arqui 
tectura, pero se distingue fundamentalmente de ella. Una es ciencia, y la 
otra es arte. Una es deduction, es experiencia, es ley. Otra es invention, 

expresion, puede tener normas pero no posee ley intrinseca. "No hay ley 
de la que un artista no pueda escapar", dijo Beethoven. Y de hecho, por 
el fenomeno psicologico de la fatiga, la evolucion de las artes ha sido un 
eterno huir de las pseudo-leyes artisticas. 
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Maqueta de rascacielos de vidrio. 1920, 21 * -t.illiiplBHPIt It IX 

Por su parte, el rascacielos se generalizo en el mundo unicamente 
en funcion de la ingenierfa. Jamas fue hasta ahora una solution arquitec 
tonica y Le Corbusier, en una nota, llamaba la atencion de los arquitec 
tos modernos para que estudiaran la ingenierfa norteamericana, pero no 

la arquitectura. Por este mundo ya he visto rascacielos en estilo renaci 
miento italiano, frances, en estilo gotico. En El Cairo existe un edificio de 
seis o siete pisos, no recuerdo, en estilo arabe, con mucharabien. En la plaza 

Verdi, nosotros tenemos uno de varios pisos y en estilo neo-colonial. El 
edificio Intransigeant es modernista en Paris. La Chikhans, de Hamburgo, 
no es modernista y se aprovecha con el peso de la simplicidad germanica 
de ciertas soluciones arquitectonicas modernas, como la del escalona 
miento gradual de los pisos a medida que la casa se eleva. 

Pero iy el resto? ^Y la verdadera arquitectura moderna? Puede ser 

que el rascacielos y la fabrica dependan mas de la ingenierfa que de la 

arquitectura. El resto aiin esta en tendencia. Los arquitectos modernistas 
aun hacen mas obra de escuela, obra para mostrar sus ideas, que obra de 
invencion y de expresion totalmente moderna. Si algunas veces los tra 

bajos ya realizados son de hecho bonitos y artisticos, la mayorfa de las 
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veces son meros trabajos de escuela, arquitectura de combate, util para 

mostrar pero que todavfa no es bonita, no es propiamente artfstica. Es 

buena, es razonable, es util y sin embargo todavfa no es arte porque las 
bellas artes estan mas alia, o asf se quisieran, de lo razonable, lo util y lo 
bueno. Y lo que es mas importante para nuestro caso: todo eso aun no se 

ha generalizado. 
No existen sino casas pequenas en estilo moderno. La presentation 

de un proyecto tendenciosamente moderno para el Palacio de las Nacio 

nes, en Ginebra, valfa el premio para Le Corbusier, sin embargo no fue 

aceptado. En Alemania y en Austria ya existen algunos edificios impor 
tantes siguiendo la tendencia moderna, sin embargo ninguno de ellos es, 

propiamente, tendenciosamente moderno. Hacen concesiones, o bien su 

modernismo esta disfrazado. 
Todas esas realizaciones modernistas, o disfrazadas de modernismo, 

ya son numerosas y permanecen. El estilo art nouveau tambien permane 

cio en documentos horrendos y numerosos, sin embargo el estilo no 

quedo. jY gracias a Dios! 
Ahora bien, si no sabemos si la arquitectura moderna es de acepta 

cion consumada y universalizada ^no es Ifcito continuar e inventar otras 

tendencias? Lo es. Por mi parte creo que la arquitectura modernista se 
acabara imponiendo definitivamente, sin embargo yo soy adepto, y soy 
solo uno. Mi contribution personal, mi adhesion, no basta para resolver 
un fenomeno de estos. Por ahf se justifica en parte la busqueda de una 

arquitectura neocolonial para el Brasil. 

Pero no solo por ahf. Aun resta el caso de la evolution de la arqui 
tectura moderna, y el caso de la actualidad psico-social brasilena. Pero 
sobre ellas hemos de imaginar otro dfa. 

19283 

NOTAS 
1. Mario de Andrade publico en 1928, entre el 23 y el 26 de agosto, una serie de 

cuatro articulos sobre la evolucion de la arquitectura en Brasil. El tltulo que dio 

a esta serie es "Arquitectura colonial", pero en realidad hacia referenda a las 

investigaciones contemporaneas en torno a la formulacion de un estilo propio 

que partia de la arquitectura colonial explorando los elementos autoctonos 

regionales y se contraponia con las busquedas de un estilo moderno e interna 

This content downloaded from 155.97.178.73 on Sat, 29 Nov 2014 18:38:36 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp


GUARAGUAO 

138 

cionalista. En las dos partes siguientes continuaba su reflexion centrandose 

especificamente en el desarrollo de la arquitectura moderna en Brasil. Las par 

tes III y IV estan traducidas al castellano en Amaral, A., Arte y Arquitectura del 

modernismo brasilefio, op. cit., pp. 103 y 195. 

2. M. de Andrade usa la palabra de origen tupi-guarani arard, que designa un ave 

de rico plumaje del Brasil, y que figuradamente significa mentira, o engafio. 

3. Primera y segunda parte de la serie de cuatro articulos publicada entre el 23 y el 

26 de agosto de 1928, Diario Nacional, Sao Paulo. Reproducido en Arte en 

Revista, op. cit., pp. 12-14. 
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