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Comentarios acerca del artículo «Brasilia 50 años. 
Lo local y lo global» de Andrey Rosenthal Schlee*

A cincuenta años de distancia del acto 
creativo de Brasilia, y no obstante algunos 
cuestionamientos sobre erosiones y fracturas 
provocadas en su desarrollo durante este 
lapso por un conjunto de realidades que 
supuestamente habrían sido desatendidas o 
no estuvieron previstas, es importante rescatar 
el valor esencial de su instauración, esto es 
la valentía de pensar y realizar un proyecto 
arquitectónico modernizante, validando 
el significado de autenticidad, libertad 
innovadora, efectividad rupturista y persistente 
actualidad contenido en el término1.

ALBERTO GuROVICH W.*

El profesor Schlee, en tal sentido, logra 
reconstituir el ambiente que posibilitó aquel 
logro, incluyendo como aderezo la imagen 
optimista de la fiesta «mundana y brasileña»2 
celebrada por el jurado tras el Concurso, 
como una suerte de liturgia necesaria del 
rito fundacional destinado a fijar el gesto 
de apertura a lo posible, en el espacio y el 
tiempo.

En la misma perspectiva del homenaje y, sobre 
todo, encuadrados en la consigna de «rescatar 
las esperanzas (...) que la modernidad 
fecundara»3, nos permitiremos glosar su 
artículo, enunciando brevemente algunas 
de las discusiones que se arraigan sobre tal 
experiencia. 

Por de pronto, coincidimos con la postura 
del autor en cuanto a la denegación del 
concepto de utopía en el sentido «clásico» de 
la expresión4, aplicado a lo que tuvo y sigue 
teniendo Brasilia. Más bien –adhiriendo a 
la postura de Paul Ricoeur5–, su realización 
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Pero un huracán (...) que llamamos progreso (...) 
sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, 
y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas.

Walter Benjamin**

«.... esa especie de mucho que es la libertad
y uno aquí pensando (...)
y Santiago de Chile por qué no
y por qué no Valparaíso que no fue fundado nunca».

Gonzalo rojas***

podría definirse como un atajo entre las 
posibilidades laterales de la realidad y un 
recurso legitimante y después constitutivo de la 
función integradora de la ideología: una suerte 
de escenificación, poderosa e imaginativa 
formulada a nivel de la estructura simbólica de 
la acción de conquista territorial, unificación 
identitaria y modernización del ser nacional 
brasileño6.

Varios fueron los riesgos afrontados por el 
proyecto que han dado lugar a controversias 
valiosas al desenvolvimiento disciplinar del 
Urbanismo en nuestro continente.

En primer lugar, el tema de la escala 
monumental de los espacios cívicos7, en 
contraste con el manejo del paisaje de media y 
larga distancia, tan liberalmente descuidado en 
la ciudad contemporánea, y en consecuencia 
con lo que concierne a la estética de la 
representación del poder8 y la congelación de 
lo vital que se viene dando en una sociedad 
cada vez más visual y espectacularizada9.



El examen de la escala suele además 
combinarse con la crítica del manejo de la 
movilidad urbana en Brasilia, aludiendo al 
predominio que se tilda desproporcionado10 
de los sistemas viarios adaptados a vehículos 
automotores11, frente a las dificultades que 
encuentra la circulación de peatones, lo cual, 
además, se relaciona con la seguridad12. 

Otro de los aspectos frecuentemente 
comentado, implica el crecimiento del tamaño 
y el volumen poblacional comprometido con la 
ciudad capital, cuyo diseño original consultaba 
–si no pretendía– un horizonte más limitado. 
De hecho, la población del Distrito Federal 
ha cuadruplicado la propuesta de 1957, y en 
el llamado Entorno Metropolitano, RIDE, se 
contabilizan nueve barrios y ocho ciudades 
satélites donde, por efecto de la expansión 
periférica, se diferencian dieciséis unidades 
vecinales. 

Entre los reparos y defensas del proceso 
brasiliense de urbanización, sobresalen 
algunos motivos que –como se argumenta con 
mucho énfasis para descalificar el proyecto–, 
habrían venido acentuando disparidades 
en el tejido morfológico y social. En esa 
dimensión analítica aparecen involucradas 
ciertas fisuras urbanas13, a más de variadas 
formas de distanciamiento social que 
reproducen y amplían las desigualdades, los 
antagonismos y los modos de segregación y 
control irrecusables en las ciudades de nuestro 
continente14.

En particular se afirma que la trama socio 
espacial de Brasilia se ha desplegado por 
oposición con el área del Plano Piloto, al 
cual se habría procurado disociar para 
resguardarlo15, aunque con ello se han 
condicionado tendencias a petrificar, 
esquematizar y hacer retórica la función 
integradora primordial de su diseño, 
contrariando las expectativas y las ilusiones 
puestas en la «ciudad de la esperanza». 

Finalmente, cabe destacar aquellas líneas de 
trabajo centradas en el estudio de las tensiones 
de implantación y dominio de los patrones 
funcionales al desarrollo neoliberal, en algunas 
de las cuales se ha tratado de compatibilizar 
los principios rectores del proyecto inicial de 
Brasilia con las estrategias de incentivación a 
la ganancia inmobiliaria16.

El problema, desde aquel encuadre y a pesar 
de la crisis que cruza el mundo, gravita en la 
dificultad de neutralizar el contagio con «el 
virus de la codicia tipo uno, el que no obstante 
la reacción de tantos, continúa generando el 
desconcierto, como si fuera un vehículo sin 
conductor (que circula) por una carretera 
transitada»17.
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Instalación de la Comisión Juzgadora del Concurso para el Plano Piloto de Brasilia, 
correspondiente al 11 de marzo de 1957. Aparecen de izquierda a derecha: Stamo Papadaki, 
urbanista americano; Israel Pinheiro da Silva, Presidente del Jurado; William Holford, 

urbanista inglés; André Sive, urbanista francés; Oscar Niemeyer, arquitecto de la NOVACAP; 
Herbert Moses, Presidente de la ABI; Alexander Barbosa Lima Sobrinho y el Ministro Ernesto 

Dornelles, miembros del Consejo de NOVACAP, e Iris Meinberg y Ernesto Silva, Directores 
de la CuNCB (Fuente: Revista Brasilia 1957; 3: p. 7).
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