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1 Ciaude N Cholas Ledoux. L 'abn du pawre 

IN SEARCH OF THE MODERN LANDSCAPE 

The Baroque system had operated as a kind of double ,n
te,sectl()(J. lt had often con/Jasted >Mth ,at!()(la/eed garcJens, 
buikJ,ng faqades decorated >Mth p/ant mcMs The reign of ma~ 
and /he re,gn o! nature had certa,rly rema,ned dislnct but they 

had exchanged their charactenst,cs, merg,ng into each other 
tor the sake of omamentat,on and prestige. 0n tne other 
hand, the "Engush styte· park, ,n 'MllCh man·s ,nterventl()(J was 
supPOSed to reméJln ,nvisible, was ,ntended to offeF the purpo
sefulness ot natura: "'11ile w,thn. but separata frorn the actual 
pal<, the houses constructed by Moms o, Adam mat11fested 
the wi/1 of man ISOlat,ng e1ear1y the oresence ot ooman reason 
,n the mkist of the irrat,onaJ domains of free/y gaw,ng vegeta
//()(). The 8aroque ,nte,per,etrahon of man and natura IM3S 

now replaced by a separa//()(), tros estab/JShing rhe distance 
between man and nature 'MllCh was a preteqU1S1te tor nostal
grc conterrp/a(/()(). Now ... tt>s conrerrplat~ separatl()(J arose 
as a comper,satory or exp,atory reac/l()(J aga,nst the gro;v,ng 
att,tude at practlCal men IONatds natura VVhle technical ex
p/Qtat,on tended to wage war on natura. houses and parks 
attempted a recondl,at,on, a loca/ arms/Jce, ,ntroduong the 
oream of an 1tn(XJSSible peace; and to ths end man has conli 
rued to ratain the ,mage of untouched natura: surround,nqs. 

Jean Starobinski 
The /nv, nt n ,f i.Jberty. 19t;4 

Kenneth Frampton 

Surpns¡ng as 1t may seem. there 1s to date no decent ac
count of the history of twenteth-century landscape design. 
Thus. as the above trtle suggests, th1s essay is httle more than 
an attempt to redress a certain 1mbalarce, by prO\/ding a rnap 
of a relatively U1Charted f>eld; a foray. so to speak, ,nto an 
unknown domall1. emphas¡z,ng certa,n saient features and. of 
neceSS1ty. ignonng others. lt ~ an unaVOldably prov,sionaJ un
dertaklng. stand ng 1n lieu of a much more comprehensive 
historícal work 

The rnatenal selected here has been organizad accord ng 
to the follow,ng scherna The first section. under the head ng 
Beg,rnng >Mth /he Pioneers. addresses the role that land· 
scape has assurned 1n the hands of professional architects. 
asan integral part of the development of progressive arch1tec
tural form. The second section. doubling back chronolog>Cally. 
deals. albeit bnefly. with the emergence of a modem sens,bili· 
ty ,n twenteth-century landscape practlC9, with a particular 
stress on ttvee d1st,nct1y d,fferent cultural expenences. The 
f11St 1s the Anglo-American modernist school of garden design. 
d rectly o, 100,rectly ,nit1ated by Chnstopber T umard ,n the 
late th rtes and pursued through the IO<tes. first at Harvard 



El sistema barroco llevó a cabo una especie de doble intersec
ción. A menudo contrastó ¡ardines de disposición racional con fa
chadas de edificios decoradas con motNos vegetales. El reino del 
hombre y el de la naturaleza ciertamente seguían diferenciados pero 
se habían intercambiado sus características, fusionándose el uno 
con el otro por el bien de la ornamentación y el prestigio. Por otro 
lado, el parque de estilo inglés en el que se suponía que la interven
ción del hombre tenía que permanecer invisible, trataba de ofrecer 
la determinación de la naturaleza; mientras que en su interior, pero 
separadas del parque en sí, las viviendas construidas por Morris o 
Adam manifestaban la voluntad del hombre de aislar claramente la 
oresencia de la razón humana en medio del ámbito irracional de una 
vegetación que crece a su libre albedrío. La interpretación barroca 
del hombre y la naturaleza se sustituyó entonces por una separa
ción, estableciendo de esta forma la distancia entre el hombre y la 
naturaleza que era un requisito previo para la contemplación nostál
gica. Entonces... esta separación contemplativa surgió como una 
reacción compensatoria y expiatoria contra la creciente actitud hacia 
la naturaleza del hombre práctico. Mientras que la explotación técni
ca tendía a librar batalla contra la naturaleza, las casas y los parques 
intentaban una reconciliación, un armisticio local, introduciendo el 
sueño de una paz imposible; y con este fin el hombre ha continuado 
conservando la imagen de unos alrededores naturales totalmente 
intocables. 

Jean Starobinski 
The lnvention of Uberty, 1964 1 

A unque parezca sorprendente, no existe hasta la fecha una re
copilación histórica digna del diseño paisajístico del siglo XX. 

Por ello, como sugiere su título este ensayo es poco más que un 
intento de corregir un cierto desequilibrio, ofreciendo un mapa de 
un campo relativamente inexplorado; un saqueo. por así decirlo, de 
un ámbito desconocido, subrayando ciertas características salien
tes y, por necesidad, ignorando otras. Se trata, inevitablemente, de 
un intento provisional en lugar de una obra histórica mucho más 
amplia. 

El material que hemos seleccionado en este ensayo se ha organi
zado de acuerdo al siguiente esquema. La primera sección, bajo el 
título Comenzando por los Pioneros trata sobre el papel que el pai
saje ha asumido en las manos de los arquitectos profesionales, 
como parte integrante del desarrollo de un estilo arquitectónico pro
gresista. La segunda sección, retrocediendo cronológicamente, tra
ta brevemente de la aparición de una sensibilidad moderna en la 
práctica paisajística del siglo veinte, con un acento particular sobre 
tres experiencias culturales marcadamente diferentes. La primera es 
el diseño de jardines de la escuela modernista Anglo-Americana, 
directa o indirectamente iniciada por Christopher Tunnard a fines de 
los años treinta y seguida durante los años cuarenta, primero en 
Harvard y después en Yale. La segunda experiencia, igualmente 
seminal, es la del jardín tropical del movimiento brasileño que fue 
fundado en Sao Paulo conjuntamente por Víctor Brecheret y Mina 
Klab1n, quienes crearon sus primeros jardines de cactus abstractos 
en 19272

. La tercera experiencia nos acerca a nuestro punto de 
partida, a la tradición en cierta forma trascendental del paisaje ame
ricano del medio oeste, iniciada en Chicago, en parte por el emi
grante danés, Jens Jensen y en parte por la Prairie School. Una 
síntesis notable de estos dos enfoques bastante diferentes apare
cerá en el trabaJO de Alfred Caldwell de mediados de siglo y en el 
de su colaborador, el emigrante ex arquitecto planificador de la Bau
haus, Ludwig Hilberseimer. Este crítico modelo, proclamado por Hil
berseimer como el Nuevo Modelo Regional, se propagará como 
práctica general en la construcción de edificios bajos de gran densi
dad, tesis de colonización expuesta independientemente por Chris
topher Alexander y el arquitecto austríaco Roland Rainer. Esta crítica 
reformista, pero sin embargo radical desde un punto de vista ecoló
gico, tiene sus raíces en el modelo de colonia hortícola anarcoso
cialista preconizado primero por Peter Kropotkin en su libro. Faeto
nes Fields and Workshops en 1896. 

El ensayo finaliza con una breve ojeada a una serie de transfor
maciones topográficas relativamente recientes, agrupadas bajo el 
título de Cambio de Emplazamientos en el libro de George Decom
bes del mismo nombre, en el que documenta un tipo de plantea
miento críticamente existenc ial sobre el diseño paisajista; una clase 
de percepción reparatoria itinerante de ambientes locales. donde a 

and then at Yale. Toe second. equally semna!, expenence IS 

the Brazilian tropical ga,den movement that was pntly foo,. 
ded " Sao Paulo by V,ctor Breche<et and Mina Klabon, both 
ol l'.t1om created !!181' first aosüact cact, garoeos t1 19272 

Toe thlld expenence bmgs us cioser to our poont of depar
ture. to the somev.hat transcendental midwestem Amencan 
landscape trad,tioo, ll'<tiated 111 Ch,cago ,n part by the Dan1Sh 
8fl"ga1t, Jens Jensen. and t1 part by the Praine School. A 
ITTQue synthesis ol these two qu,te d1fferent app-oaches will 
emerge ,n the midceotury work of Alfred Galdwell and in that 
of his collaboratcr, the emigré. ex-Batllaus architect-planner, 
t.uc:t..,,;g Hilbersemlr This cntlCal model, proclalmed by H lber· 
seimer as the New Pegional Pattem. 'Mil be extended as a 
general policy in the low-rise higll-density. land setttement 
tneses ,ndependentry advanced by ChnstQpher Alexander 
and the Austnan ~chdect. Rol3'ld Raroer. This refoimst. bu1 
nonetheieSS rad,cal cntJQue from an ecOiog,cal standpo,nt, 
has ,ts roots ,n the anarehO-Socialist 001,cunl.flll setttement 
model first advocated by Peter Kropotkln ,n hs 1896 oook 
Faetones. F,eJds, aro Worl<shops. 

t~ trwisformatlOflS, gro,,ped togel!'ler under the 
heading Shift,ng &tes. after the ~tle el GeOfges Descombes', 
book. n whoch he documents a kind o! cnt,cally existem,al, 
hapt,c approach to the cJesig, of landscape; a kind of reoara
tory wandenng ,terant perceptioo of IOcal oowmnents. 'M'e· 
roo. despte d1stinct local features. relatiOnshps carnot be 
precisety defined. sirce eve<ything is 111 a perpetual state o• 
part,aJ recovf'IY ard runat,or, 

cortext fcr Le Corbusier's deaf.stJc sen.ng ot the \!>'le eo,,. 
tef'lJO(alne '1922). and a s,m.Jr assunption M:lUd Obtain a 
few years later ,n the lirst row-hOuse settlements of the We,, 
'"1al' Republic i,-, the late tNeíltJes. r,owever, ths riaive as
&.mp!lon undergoes a change and we begin to encour ter 
w:m; that are SPOCif,cal!y moduated n raspee• of their sites. 
One ol the mos• dra'T1atic shfts n ths regard ocx.UG n the 
WOfk of Hannes Meyer "'1ere,n he passes frorn the tabula 
,asa site of his ertry !cr the Société des NatJOnS .::ompe~tJOr 
(1927) to the subtfy contoued crgan,: landscapo that 
Sl1Tounds hS Traoes Jnion School , • 930) in 8ematJ fig. 2) 

Toe essay ends wth a brief at a senes of relall'P.ly recel"t 

Beginning with the Pionners 
'he lront,sp,,;,ce depct,ng th 1)1"1..,. man·s abode n Claude 

Niccias ledoux's L 'archtecturo consKiérée sous le rappott de 
ran des moeurs et de la leg,slar<Jn (1804\ conveys as no 
cther maga. the v,SIOfl of ~ essent,ally bene,der,t na:...-e, 
even ,f the ult,mate late of the naked pml()(óial ma" beneath 
his shettenng of trees. rests on the ful rnage. n the hands of 
the Gods (F,g. 1) Thts V1SIOf1 of an lfflPOI t Edenc fandscape 

ostensiOly access,ble to ali. will be ernO<aced as a compensa
tory assunpt,on trYoughOut the dEMllopment o' rwer;\Jett'
century arch,tecture Thus the avant -garde architect cf trie 
early modem m:Mln1eflt would not so rrucr cu ~vate na1...-e 
as they "MJUld cradle the,r bu ldings w u·lll1 1. Th s ,s surely the 

1 use the tem" organ,c her e to 1nd,cate a ser~ t,vely ,nflec 
ted approach toward :oo placement ot the bu 1 ng ,r ts site 
one tha: synthesizes the somelllTieS confüctJng def"'alds of 
access. onentatl()l1, landta water table. preva ng wind. 
e<ologoc.al mperatives. and so or-., without having Mmeáiate 
·ecou-se to pocturesque aesthetic ettects Toe more SQphíSt, 
ca•ed "Tlembers 01 the Soviet avant-Q,3rde ,~ the late twenties 
were •o assume a SI/Tl lar an,túde. as were the iatcr t:uropean 
funcoona ,sts et the Weimar Reoubl,c and the "lwed1Sh welfa 
re s:a·o Such an an lude ,s ev:iePt •o, examp¡e, n 
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54 pesar de las características locales diferentes, no se pueden definir 
con precisión las relaciones, ya que todo está en un estado perpe
tuo de recuperación parcial y ruina. 

Comenzando por los Pioneros 
El frontispicio que representa la residencia del hombre humilde en 

la obra de Claude Nicolas Ledoux L 'architecture consídérée sous le 
rapport de l'art des moeurs et de la leg1slation (1804) sugiere, como 
ninguna otra imagen, la visión de una naturaleza esencialmente be
nevolente, aunque el destino definitivo del primer hombre desnudo 
bajo su cobijo de árboles descanse en la imagen plena, en manos 
de los dioses (Fig. 1 ). Esta visión de un paisaje edénico puro, osten
siblemente accesible a todos, se adoptará como un supuesto com
pensatorio a lo largo del desarrollo de la arquitectura del siglo diecio
cho. 

Por consiguiente, la arquitectura vanguardista de principios del 
movimiento moderno no cultivaría tanto la naturaleza como más 
bien acomodaría sus construcciones dentro de ésta. Este es segu
ramente el contexto del marco idealista de Le Corbusier en la Ville 
Contemporaine (1922); y un supuesto similar se obtendría unos 
pocos años después en los primeros asentamientos de viviendas 
en hilera en la República de Weimar. Al final de los años veinte, sin 
embargo, esta ingenua suposición experimenta un cambio y co
menzamos a encontramos con obras que son específicamente 
adaptadas a sus emplazamientos. Uno de los cambios más drásti
cos en este aspecto se produce en el trabajo de Hannes Meyer, 
cuando pasa del solar de tabula rasa de su proyecto para el con
curso de la Société des Nations (1927) al paisaje orgánico 
sutilmente ondulado que rodea su Trades Union School (1930) en 
Bernau (Fig. 2). 

Utilizo aquí el término orgánico para indicar la sensible inflexión 
que muestra la colocación del edificio en su emplazamiento: un 
emplazamiento que sintetiza las exigencias a veces conflictivas del 
acceso, la orientación, el terreno, la capa freática, el viento predomi
nante, los imperativos ecológicos, etc., sin recurrir directamente a 
los efectos estéticos pintorescos. Los miembros más sofisticados 
de la vanguardia soviética a fines de los años veinte iban a adoptar 
una actitud similar, lo mismo que hicieron más tarde los funcionalis-

tas europeos de la República de Weimar y del estado del bienestar 
sueco. Dicha actitud es evidente, por ejemplo, en la propuesta de 
ciudad lineal de Moisei G1nzburg y Barshch conocida como la Ciu
dad Verde (1930) y en el proyecto urbano desmatenalizado de lvan 
Leonidov de prácticamente la misma fecha de su Parque de la 
Cultura para Moscú y su ciudad lineal para Magnitogorsk (Fig. 3). 

Tres conceptos fundamentalmente diferentes parecen recorrer la 
evolución del paisaje moderno, en cuanto a los arquitectos progre
sistas del siglo veinte se refiere. El primero de estos conceptos es 
griego de origen y concibe la estructura del edificio como la de un 
asiento temenos frente a la inmensidad del espacio y el tiempo; el 
segundo es de inspiración japonesa y presupone un jardín intros
pectivo resguardado de las turbulencias de la vida cotidiana. La 
influencia griega se manifiesta en diferentes niveles en la obra de Le 
Corbusier y en la de Ludwig Mies van der Rohe, mientras que la de 
inspiración japonesa, iniciada por Frank Uoyd Wright, se articula 
totalmente en los arquitectos pioneros de la escuela del Sur de 
California, en los discípulos de Wright, Rudolf Schindler y Richard 
Neutra. Finalmente, hemos de prestar atención al tercer concepto, 
la tradición del Jardín paradisiaco islámico, que también aparece en 
los traba¡os de arquitectos tan diferentes como Wright y Hans Poel
zig. Esta tradición vuelve a surgir como forma moderna abstracta en 
la obra del arquitecto mejicano Luis Barragán y en la de la escuela 
que lleva su nombre desde su nacimiento. 

Mientras que Le Corbusier mostró poco interés por las sutilezas 
del diseño paisajístico, fue sin embargo muy sensible al poder evo
cativo del paisaje. Se mostró cautivado por una visión panorámica 
que parecía incorporar en su trayectoria el alcance literal de la histo
ria. Su visión temprana de la Acrópolis según se expresa en Hacía 
una nueva arquitectura3 anticipa su concepto posterior de un espa
cio centrípeto acústico en el que la forma del templo atrae al paisaje 
hacia su campo de gravedad. 

Esta atracción por lo greco-pintoresco reaparece a lo largo de la 
carrera de Le Corbusier y se alterna en su período purista con la 
intimidad de la promenade architecturale. La promenade es una 
visión pictónca extremadamente compleja que, como una experien
cia cinética, pasa de la percepción a medio plano del paisaje como 
superficie enmarcada a una identificación del primer plano con la 

MOisei Ginzburg and Ba<"shch's linear-aty proposa! knQwn as 
the Green Crty (193:>) and 111 ~ Lecridcvs dematerial12ed 
croan prOJOCt of lartL0lly the same date. hs Cutu-e Parl< for 
Mosco,v and hs !mar oty far Ma<ptogorsk (Fog. 3). 

in that of the scoool that has since tJome his nane. artir.cial and natu-al fOITTIS are a'l'ayed against the horizontal 
datum of l.ake Leman ird the AIPS (F,o 4). That Le Co<busier 
possesseo a lnQlJ0 c.apacrty for conbn,ng :he morunental 
and the nt11rote is evident from his t::Nvr> Charac:enzation of hs 
1925 Plan VOISII'. TIYee fundamentaJly d1fferent concepts seem to n.n ttYCJU\11 

the evoot,on ot the rnodem la1dscape, as far as the prog-es
sive arehltects e! the twenueth centuy are corcemed Toe 
firs: of these is Greek ,n ong,n and conceives of bu1t fOITTI in 

the likeness of a temenos set aga,nst the vasmess of space 
and time; the secooj IS Japanese 1n nspirat,on and presup
poses an nstrospec:1110 garden shielded from the tutJulence 
,:,: ~ lile . Toe Greek üne ,s eviderlt to d ~erent deg'ees 
111 the VIOí1< ot Le Cornusier and Ludwig Mies van der Rohe, 
W18r00S the Japanese hne, inltiated by Fran< lJoyd Wríght. IS 

fuly articulated by the pionner architects of the southem Cali
fcman school, by Wrg'lt'S p..pls, Fu:blf Schíndler and Ri
chard Neutra. Finally, sorne notce has to be tal<en ot the tnird 
concept, the lslarnic paradise gatden traditon. as 11 aJso appe
!JIS n the work of su:h d,verse archtects as Wnght and Hans 
Poelzig. This trad,tion resurfaces as an abstracted fTlOderr> 
fOOTl n the work of the Mexican arrotect Lus Em'agán and 

Whlle Le Corbusier d1splayed lrtt!e ,r,terest 11 the nieeties ot 
garden design. he was nonetheless deeply suscept,ble to the 
e,,x;at1110 rx,,ver of landscape. He was DQSSeSS8d by a pano
rémC v,sion that seerred to rncorporate ,n ,ts trajectory the 
hteral svYe8P of hstory. His earty VISIOI' of the Acrapolis as set 
forth 111 T ONatds a New /vchitecture3 ant,c,pates t-is ,a ter oon
cept of an acoustcal centnpetaJ space ,r, w-;ct, the terTJpfe 
foon draws the landscape ,nto IIS grav,oonal field 

Ths fee!íng for lhe Greco-picturesque reaooears th"oghOut 
Le Corbusie(s career ard altema:es ,n hs F'l.llst penad w th 
the 111tmacy of the prornenade arehitecturale. The promenade 
IS an extremely COfTlllex panterty v,s,on that. as a kinetJC ex· 
penence, passes from a middle-gound perceptiQn ot the 
su:rOU'ld,ng landscape as a framed flat, f,gu-e-grOlTld field to 
a ciase up ideflt'icatlOn wth the real poss,bility of penetrating 
the sama layered vegetatiOn n deptha sha.'!ow-'o-deep spatJal 
oseillatJon comparable to that wiCh IS embOdied wthin the 
interor ot the hOuse. This neo-Cubs: sense et space os fi.'S! 
combned Wlth the Greco-poc::.,-esque 111 Le Corbusier's pro
iect 'or the Soc,é•é des Nations. >'kere a:em.::ng bands of 

·01 one &de me 1/oors ot the k»«Jry IX)uses me new rue 
de Ja Paix. on the otner &de. green spaces e;.1erong far from 
the ctty. This ,s a sea of 1,ees, and here and there 818 the wre 
onsmatK. forrns 01 ma¡estJc crystals, ggantic and J,rrp¡j. Ma
,esty. sereniry. py, spnghtliness. Night ros !alfen. I.Jke a 
CfONd of meteors on a surrmer equ,nox. the cais trace trails 
o/ ~.re along the auroroute T wo lxindred meters above on the 
roof gardens ot the sky scrapers, are /arge paved terraces 
olanted lNlth sp,r"dle trees, bay lfees, 1\/)1 and embellished IMth 
Mps or gerar«Jrr1S set ,n fXJrtetres or crossed 0y paths hned 
'Mttl a mxture oí IIIVaCIOUS ~ e/octnc fgrJ oesto.-.s a 
QUIOt JO'I, rq¡t rrakes the calm grcw deeper here and there 
81e Jm1ChA<S, talkers, orcheslfas aro dancers and other gar
dens lar aw.-iy on every 5/de, at ti·-e same level seern Hke 11;,: 
olathrms o/ wsper>ded gold. The ol/,ces '3re datf<. the taca 
des are extng.Jtshed. me o ty sJeeps' • 



posibilidad real de penetrar en la misma vegetación estratificada en 
una profundidad espacial que oscila desde lo superficial a lo más 
profundo, comparable a la que se encuentra en el interior de la casa. 
Este sentido neo-Cubista del espacio se combina con lo greco
pintoresco por vez primera en el proyecto de Le Corbusier para la 
Société des Nations, donde se disponen capas alternativas de for
mas naturales y artificiales frente a la disposición horizontal del Lago 
Leman y los Alpes. Es evidente que Le Corbusier poseía una capaci
dad extraordinaria para combinar lo monumental y lo íntimo como lo 
demuestra en su propia descripción del Plan Voisin de 1925: 

"Por un lado los suelos de las casas lujosas, la nueva rue de la 
Paix, por otro lado, espacios veraes que se extienden a lo lejos más 
allá de la ciudad. Este es un mar de árboles, y aquf y allá aparecen 
las formas prismáticas puras de cristales majestuosos, gigantescos 
y claros. Ma1estuosidad, serenidad, alegria, vivacidad ... Aparece la 
noche. Como una multitud de meteoros en un equinoccio de verano, 
los coches dibujan estelas de fuego a lo largo de la autopista. Dos
cientos metros más arriba, en los tejados ajardinados de los rascacie
los, hay grandes terrazas pavimentadas decoradas con boneteros, 
laureles, yedras y embellecidas con tulipanes y geranios dispuestos 
en parterres o cruzados por senderos alineados con una mezcla de 
flores vivaces. . . la luz eléctrica produce un tranquilo placer, la noche 
aumenta la calma, aquí y allá sillones, conversadores, orquestas y 
bailarines y otros jardines a lo lejos a cada lado, todos al mismo nivel 
{)8recen como plataformas planas de oro suspendido. Las oficinas 
están oscuras, las fachadas han desaparecido, la ciudad duerme"4. 

A esta visión romántica podemos contraponer el espacio normativo 
del plano de imagen purista tal como aparece en las viviendas de 
Pessac de Le Corbusier (1926): 

·El solar de Pessac es muy seco. Las casas de cemento gris 
oroducen una masa comprimida insoportable, que carece de aire. 
El color puede producir un efecto de espacio. As1 es como hemos 
establecido ciertos puntos invisibles. Algunas fachadas están pinta
das de siena quemado. Otras las hemos hecho retroceder con un 
azul marino claro. utilizando fachadas verde pálido algunas secciones 
se confunden de nuevo con el follaje de los jardines y árboleso6. 2 >ia'roes Meya,' T U, B.,ldíng, 8emaJ Plano ÓO s.tu:ri'.IP 

Aga,nst thiS rOIT\dl1tic v,s,on we may set the norma tille soa · 
ce of the P\.Jnst pictue p1ane as it seems to appear ir Le 
Cort:lusier's Pessac houslng ( 1926)· 

"The s,/e at P3ssac ís "6tY dry The gay concmte houses 
orOduce an ,nsupportaJJle compresse<J mass, /aclong ,n ª"· 
Colour IS able ro bnng us space. Here IS h<JN we haVe esta· 
blíshed ce1a,n inv,s,l:Jle po,nts. Sorne facades are pa;nted ,n 
bumt sierro. We nave made the knes of others recede, 
tm:JUfT} dear ufframanne btle. Agam we have =itused r;er · 
tan secbals wrth /he fdiage al gardenS aro trees. t!Yougn the 
use of pa/e green lacades" • 

Tus. seems to be a vanat,:)n on !he ca'TlOOUfiage dazzle 
tectnques empio'yed dl..mg the F,rst W<Yd War v.oorein ran
dom actva,c,ng 1rd receoog COIOred planes were able to 
confuse the disla1t perceptJOn o/ a particuar fom' 

Le Corous,e(s Beistegu roof tenace (1931) IS treated asan 
achemcal cosmological space n whch the ceiíng IS the sky 
a'ld the rool deck s the earth, app<x,natety 001,€red \MIP tui. 
ll'<s substiMIOn of the natllal for !he Mlfcial. that s to sz.,. 
grass stard ng n p1aee CJI a finad ,:arpet, together with tie 
chorrrl8)l1ess Rococo f,replace, 8'IOkCS '118 Sureal art,thesis 

of P\..osrr'· the datk Side, so to speak. et Le Cortius,er's imag,. 

nation. Even here. the panoramic ptays a roo r the '(.IITTlal 
assoaatJons tha: serve to comect the Ate de T nomphe •o ttie 
decoratJve ctwrrey b<east ove< the false f~eplace F,g 5). Thos 
drarmtic Sh tt ,r scale ard content IS re,nforeed tJy the oor,ce. 
ated presence of a vo;,eunstic penscope Smlar. ,t less cont~
ved. scalar displacements may be fOl.fid thOlifool Le Ca, 
bJsier's more modest hOuses o/ tt'e twePtleS a'ld thirlleS 
'Ml81'e the a IT'. n pa-t, was to tiestow an ilusion cf 11eater SI· 
ze 

The oogin of Mies van der Aohe's arcnitectu'e n the P>us
s,an Ct.Jtue of roma.ntc classic:,srn largety accomts lo< the 
'tillianate d1SOOSIIJOn et hlS classiC houses of the tllirt!eS, in 

\\hch he .-.vanably comboned an asynyretnea1 Schinkelesque 
formal with a demateriakZed aesthetc ,n 'M1iCt' the artJflClo! 
and the natt.ral are fused together. Mes s l.l'lbuc~ Ger.ck(. 
1-iotJse ( 1 ~) IS typc.al Of ths d 3lectíc.al fusioP. .ombcr,ng 
panor¡yr¡c W!NS ove< the Warrt:ee v..ith the tranQ fy cf a 
JE'matcna!!Zed atrun Ir> one housc alter amthE:< M€: ''l lMng 
volumE:<; 'bl, ..- :e,n Jf;!edly ,nto 'heir anrncb' • at,a df'd vic-e 

-ersa the O'.e'al VOlurre benJ arricua•ed " terms et p¡a•e 

giass waJls ard freestand r,;¡ screens. Te- thiS pr,sDne VISI0<1 IS 
added a ronm!IC sense et pleas,ng c:Jecay· a feature that IS 
IJfgety absent trom Le Corbusier's work Here ard there. bnck 
wal!s are covered with rvy, as a ~ ·erpo.rt, so to <¡peak. to 
the foss,lized 118g8tatl0<1 that appears as real or v11tuaf ,mages 
n the martle ard plateglas war.s Tos play between fossiliza 
tion, reflection. and transparency is a key to the aesthe!JC o': 
M.ess Tugendhat K:ltJse, 1930), Bmo v.oore thew,ntor gat· 

der seems •o serve as a third terrn. "1ediating betweef' the 
toss,l,zed form of the onyx ptane in the oenter of the w,g 
roorr, a'ld ,,e nat<.l'al verdure lyl1g ~ (F,g. 6). 

In M.es's Reso< House t' 938), projected ·.:x Jackson Hale. 
\Vyornng, the suran:J ng lardswpe is framed and held at a 
distance IJy !he goss, ond trom OON en natura 'Mii lie ~ 
Mar. 'l bulldir;;¡S rather 'la, withr then' 11-us, hlS Farrsw:irtr 
H:l\JS6 t 1950) Plano. mnoos. frarr,es the 118g8tlt,:)n 111 'AflC 11 
• situated. the • :ige beirg either obl:ouety reflectoo ir the 
gtac;s or. altema:ivl*y. 1rar'led by the fenestration llS a knJ of 
wsay 1.wpaper :Ag. T) 'ne tiouse SE'= as 1 belvedere 
th:,t tJest M'5 a perreptual ritensity Of' ~s &nClurd rgs. Mes 
<rknoMedQed thlS 111•er• on .. ar interview with ~ Nor· 
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3. !val ~eonoov Ciudad ,oneal pa-a Ma\P!O!PSk. 

4. Le Corbusier ProyectO pa-a la Socielé deS Nations. 
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6. Mies vaf' der Rohe T ugendha' House. 

7 Mies v.vi der Rohe Farnsv,Qr1r House. 
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berg Schuz· "Nature ShOJkJ a/so lve ,ts OMJ fe, ~ ShOJkJ 
not destcxy ,t with me cdors of our houses and ,ntenors. 
But ~ Sh0Jki tty to bnng nature, houses and roman 
belngs together ,n a r,if)er urrty. When you see nature 
tlYough the glass wa8s of the Fams'NOfth House. ,t gets a 
deeper meanng /han outSJde. Man, ,s asked for from natu· 
re, because • oocomes a part of a la.rger wllole. "' 

\/\/hile Le CortJus,er and Mies we<e golh ;nfluenced by 
lhe Greco-p,ctU'esQue. Frank LJoyd wrg.rs feel,ng far lan· 
dscaoe was rruch more naluraisl,c, as we may µJge from 
hS account of hS rural origf1S: 

'01 etrnfY si:ie d the oc/ge ay ffrtie ~. urn:,.n¡ bal. 
too a-v gmtled t;y the rroon. The citfetert l19e:S a, rreóe 
ther speoa kYd d pattems wm the rroon shone on th3m 

a-v rhet° ~e deep-dak Slh::veltes. "1m " shone agJl1St 
thm 1ne ttM&s roo oo cxbr. but /her a.ps a-v rooos 
fPef'flJ 'Mf¡ de,,{ 'Mre li<e paJJ;:J gems. &031 stdoN mst. 
cistled fran heiNy re,,,,s, lbatr,g 11 cod. troad Sheels bebw 
~ ~ free of /he tree tcps 11 k:n}, too. 1/at rbfi/s Al 
,IQx/ be r:,.s excet)I fo- the c.tOM,y srgrr,¡ irmlCl'le e{ 

s.rrm3f 11S8Cts. 1he anoert elemert d fTlOisttYe seerroo to 



Esta parece ser una variante de las técnicas de camuflaje de 
deslumbramiento empleadas durante la primera guerra mundial, en 
donde planos de colores aleatorios que avanzan y retroceden po
dían confundir la percepción de una forma concreta en la distancia. 

La terraza-azotea de Beistegui de Le Corbusier (1931 ) se ha tra
tado como un espacio cosmológico alquimista en el que el techo 
es el cielo y el suelo de la terraza la tierra, cubierta adecuadamente 
con césped. Esta sustitución de lo natural por lo artificial, es decir, 
la hierba en lugar de una alfombra a la medida, junto con la chime
nea rococó desprovista de tiro, evoca la antítesis surrealista del 
purismo: el lado oscuro, por así decirlo, de la imaginación de Le 
Corbusier. Incluso aquí, la panorámica Juega un papel en la asocia
ción formal que sirve para conectar el Arco del Triunfo con el ante
pecho decorativo sobre la falsa chimenea (F1g. 5). Este drástico 
cambio de escala y contenido se refuerza mediante la presencia 
oculta de un periscopio voyeurista. De modo similar, aunque menos 
conseguido, se pueden encontrar cambios de escala en todas las 
casas más modestas de Le Corbusier de los años veinte y treinta, 
donde la meta, en parte, era crear una ilusión de espacio. 

El origen de la arquitectura de Mies van der Rohe en la cultura 
prusiana de clasicismo romántico justifica en gran parte la disposi
ción de estilo italiano de sus casas clásicas de los años treinta, en 
las que combina invariablemente un formato Schinkelesco asimétri
co con una estética desmaterializada en la que se fusionan lo artifi
cial y lo natural. La casa de Gericke (1930) sin construir, obra de 
Mies, es un ejemplo típico de esta fusión dialéctica, combinando 
vistas panorámicas sobre el Wannsee con la tranquilidad de un atrio 
desmaterializado. En una casa tras otra, los volúmenes vivientes de 
Mies fluyen ininterrumpidamente en su secuela de atrios y vicever
sa, el volumen global se articula en función de los muros de vidrio 
y los tabiques móviles. A esta visión original se le añade un sentido 
romántico de agradable decadencia; una característica ausente en 
la mayoría de los trabajos de Le Corbusier. En algunos lugares, los 
muros de ladrillo aparecen cubiertos con yedras, como contrapun
to, por así decirlo, a la vegetación fosilizada que aparece como 
imagen real o verdadera en las paredes de mármol y vidrio. Este 
juego entre fosilización, reflejo y transparencia es la clave de la esté
tica de la casa Tugendhat de Mies en Bmo (1930) donde los jardi-

nes de invierno parecen hacer las funciones de un tercer término, 
mediando entre la forma fosilizada del plano de ónice en el centro 
del salón y el verdor natural que se extiende a lo lejos (Fig. 6). 

En la casa Resor de Mies (1938), en Jackson Hale, Wyoming, el 
paisaje de alrededor está encuadrado y mantenido a cierta distancia 
por el cristal. A partir de entonces, en los edificios de Mies, la natu
raleza quedará en el exterior y no dentro de ellos. Por ello, su casa 
Famsworth (1950) en Plano, lllinois, enmarca la vegetación en la 
que está situada; el follaJe, bien se refleja oblicuamente en el vidrio 
o, enmarcado por las ventanas ofrece el aspecto de una especie 
de papel pintado. La casa viene a ser como un mirador que mues
tra una intensidad perceptual sobre sus alrededores. Mies recono
ció esta intención en una entrevista con Christian Norberg Schulz: 
"La naturaleza debe vivir también su propia vida, no debemos des
truirta con los colores de nuestras casas e interiores. Pero debemos 
tratar de agrupar la naturaleza, las viviendas y los seres humanos en 
mayor armonía. Cuando se obseNa la naturaleza a través de los 
muros de vidrio de la casa Famsworth, ésta adquiere un significado 
más profundo que en el exterior. Se trata de conseguir más de la 
naturaleza, ya que ésta llega a formar parte de un conjunto más am
plio'6. 

Mientras que Le Corbusier y Mies estaban influenciados por lo 
greco-pintoresco, el sentimiento de Frank Lloyd Wright hacia el pai
saJe era mucho más naturalista, según podemos juzgar del relato 
que hace de sus orígenes rurales: 

"A ambos lados del caballete del tejado se extendían fértiles va
lles, bañados amablemente por la luz de la luna. Los árboles de 
diferentes clases modulaban sus formas singulares cuando la luna 
brillaba sobre ellos y mostraban sus siluetas oscuras favoritas cuan
do la luz lunar les daba la espalda. Las flores no tenían color, pero 
sus cálices y corolas relucientes llenos de rocío, parecían pálidas 
piedras preciosas ... Estas yacían abajo, liberadas de las copas de 
los árboles en cintas largas, delgadas y planas, entre nieblas poco 
profundas producto de la destilación del abundante rocío, flotando 
en frescas y amplias cortinas. Todo estaría en silencio a no ser por 
el soñoliento murmullo de los insectos del estío. El tradicional ele
mento de la humedad parecía prevalecer como una luz que todo lo 
inunda. Las profundas sombras se mantenían misteriosas, seducto-

orevaA there as a kind o/ light f/ood,ng tt aR. 1he cJeep shadoNS 
held mystenes a!klnng ancJ friendly • 

Aside from the overt Beaux-Arts sense of arder that tem
pers lhe naturalistic gardens of h,s ear1y tiouse. there seem to 
have been three deClsive phases in lhe evolution of Wngnt's 
landscapes. The first et ti-ese. dat,ng from 1006. carne wth 
his 1111tia1 IIISlt to Japan. The second was his = d"8Ct expe
nence of lhe landscape of southem Cai1fomia. whle wooong 
IMth Aire Bamsdall Ol'1 her faToOUS Hotlyh:)ck House (1920) .-, 
Los Angeles. The thrd was his ll1ltial encomter wth lhe south· 
western desert of lhe Unted States, whoch he first expenen
ced while building his Ocat,lb Camp 111 Chardler. Anzona. 111 

1929 (Fig. 8) 
INhle Wrr;j'lt had been influenced by Japanese cuture ever 

s,nce he saw the Ho-o-den temple and garden .-. the Woócfs 
Columbian Expos¡bon of 1893, his ear1y gardens acqu,red 
!he< asyrrmetncal arder 1hfOUgh a senes ot COU1teivaifH1Q Be
aux-Arts axes rather than from the meandenng promenade of 
a typocal Kyoto stroll garden. Thís IS evdent in the layout ot the 
DaMYl D Martin House (1004), Buffalo and the Avery Coon
ley House 1008, ~. IILnois (F,gs. 9 and 10). In both 

.-.starces. the formal axes of the hcJu<les contrast strongly witr 
thetr nfoonal surrOLnd,ngs. At the same tirre, lhe respec:,ve 
ordemg pmcíples et the hOuse and the garden are onen 
displaced by each other. Thus. while lhe lívi1g room at the 
front of the Maru1 House is axially bracketed t7y a semc ~ele 
of slYubbery. the formal gardens to the rear of lhe hOuSe are 
~ organzed about a senes of COU1tervaling axes. A pa 
rallel arrangement obtains 1n the A~ Coor'>ey House. where 
the mi,n axial algment between lhe lívi1g rOOl'T' and the or
namental pool stwlds n strong contrast to the irregular plan 
tH'lQ that occupoes the rema,rder of the site Here as elseW1e
re. low stone-capped oock wans. paralleied by planters and 
accented IMth OOSll'lS, 5efVed as the Ullfying element betwe-
9(1 tre hOuse and the garden. These lcwwalts not ory.¡ anchor 
the house 1nto ,ts si:e but they aJso contain areas withi" ~ 
hemaceous plants may be freely ¡rranged without d<Sl\rtJing 
the overall oompos¡tion 

ves as contrasting figu'es to tne almost wndowless mass of 
lhe tiouse. Tus part lsJamic, part quasi-Japanese approach to 
the select,on and r:,osit,ormg of plant matena/ ,..,;n later becorne 
a-, ídent,fying mot,f 111 the archtecture and garden design of 
SOUthem Gal1fOITTa 

The southwestern desert of the United States stmulated 
Wrg,t to rethri< hs attitude to both garden fOf!Tl and temtoo 
al context. Tus IS already 0\/ldent n the 0:-.aWlo Cani:>. where 
p1¡r1 and sec'.JOP are detennried large!y by the contous and 
by the pos¡tioong of giant saguaro cacti, dotted about the 
s.:e. Pusuing hs quas,-Jaoar-ese ~. Wrr;Jlt abando
nad an symneby n Atizona. predcating his sense of ITTty 
onthe natu-al pattem of freestand ng plants and rocks Mo<eo
ver. Wríght s;:m the 1ntmS1C structl.fe of the local flora asan 
arialog.Je f0< a rew kird of organic arehítecture: 

"The r,eat natUte-maso7Y ~ see rismg from tro great me
sa f/oOfs ,s ali me noble archtecture Arizona has to sho.v at 
presen/ and /hat ,s not architecture at al. 8ut 1/ is ,nspratbn. 
A pattem ol wnar appropriate Arizona arc-h.tecture mght we/1 
be les there /--.dden ·n the Sahuaro. 1he Sah.Jal::J. perfect 
examp/e ol rentorcoo building oonstruclion. lts ,ntilflOf vertical 

A rrore plasllC approach appears in the layout of the Bams
dal Hotlyh:)ck House, completad ~ years la ter, far he<e 
we seem to encounter for the frs: trre a garden composed 
of freestanding SCUlptlJ'al pia't forms, vkich assert themsel· 
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58 ras y cordiales"7 . 

Aparte del evidente sentido artístico del orden que suaviza los 
jardines naturalistas de su primera casa, parece haber tres fases 
decisivas en la evolución paisajística de Wright. La primera de éstas, 
que data de 1906, fue producto de su primera visita al Japón. La 
segunda, surge de su propia experiencia directa del paisaje del sur 
de California, mientras trabajaba con Aline Barnsdall en la famosa 
casa de ésta, la Casa Hollyhock (1920) en los Angeles. La tercera 
fase parte de su primer encuentro con el desierto del suroeste de 
los Estados Unidos, que experimentó por vez pnmera cuando cons
truía su Ocatillo Camp en Chandler, Arizona, en 1929 (Fig. 8). 

Aunque Wright se mostró influenciado por la cultura Japonesa 
desde que vio el templo y el jardín de Ho-o-den en la Exposición 
Mundial Colombina de 1893, el orden asimétrico que caracteriza 
sus primeros jardines, constituye más bien una serie de ejes contra
puestos Beaux Arts que un pasillo serpenteante de un típico paseo 
de Kioto. Muestra de ello son las disposiciones de las residencias 
de Darwin D. Martín (1904). en Buffalo y de Avery Coonley (1908), 
en Riverside, lllinois (Figs. 9 y 10). En ambas, los ejes tradicionales 
de las casas contrastan acentuadamente con sus alrededores infor -
males. Al mismo tiempo, los respectivos principios del orden de la 
casa y el jardín a menudo se sustituyen mutuamente. De esta for
ma, mientras que el salón frontal de la casa Martin está agrupado 
en torno al eje mediante un semicírculo de arbustos, los jardines 
formales de la parte trasera están libremente organizados alrededor 
de una serie de ejes contrapuestos. Una disposición paralela ofrece 
la casa Avery Cooney, donde la alineación del eje principal entre el 
salón y el decorativo estanque contrasta con fuerza con la irregular 
vegetación que ocupa el resto del solar. Aquí como en el resto del 
edificio, muros bajos de ladrillo coronados por piedras, en disposi
ción paralela a las plantas y embellecidos por fuentes, s1Nen de 
elemento aglutinador entre la casa y el jardín. Estos muros de poca 
altura no sólo afianzan la casa dentro de su emplazamiento, sino 
también alojan zonas en las que libremente se disponen diversas 
plantas herbáceas sin destruir la composición del conjunto. 

La disposición de la casa Barnsdall Hollyhock, terminada doce 
años más tarde, adopta un enfoque más práctico, ya que aquí 
encontramos por primera vez un ¡ardín compuesto de formas escul-

tóricas vegetales movibles que se imponen como figuras en con
traste con la mayor parte del edificio de escasas ventanas. Este 
enfoque en parte islámico, en parte algo japonés, en cuanto a la 
selección y colocación de material vegetal, se convertirá más tarde 
en motivo decorativo de la arquitectura y diseño de jardines del sur 
de California. 

El desierto del suroeste de los Estados Unidos hizo que Wright 
se replanteara su actitud hacia la forma del jardín y el contexto 
territorial. Este replanteamiento se hace ya patente en el Ocatillo 
Camp, donde la planta y sección de la casa se determinan en gran 
parte mediante las cuNas de nivel y la colocación de cactus Sagua
ro gigantescos alineados alrededor del solar. Wright, siguiendo sus 
principios japoneses, abandonó toda simetría en Arizona basando 
su sentido de la unidad en el modelo natural de plantas y rocas 
movibles. Por otro lado, Wright concibió la estructura intrínseca de 
la flora local como un término análogo para una nueva clase de 
arquitectura orgánica: 

"La gran obra de albañilería natural que vemos surgir de /as gran
des rocas de mesa es toda la arquitectura noble que Mzona puede 
mostrar hoy día, y eso no es arquitectura en absoluto. Pero es 
inspiración. Un modelo de lo que podría ser la arquitectura ideal de 
Mzona se encuentra ahí escondido en el Saguaro. El Saguaro, un 
ejemplo perfecto de una construcción fortalecida. Sus bastoncillos 
verticales interiores le mantienen totalmente erecto sostentendo su 
gran masa columnar estriada durante seis siglos o más ... 

Y toda esta extraordinaria vegetación desértica muestra la econo
mía de edificación científica en el modelo de sus construcciones. 
Los tallos sobre todo enseñan a cualquier arquitecto o ingeniero que 
sea lo suficientemente modesto e inteligente para admitir que puede 
aprender. En estas construcciones desérticas, no sólo verá el bas
toncillo de refuerzo empleado científicamente de la misma forma 
que en la pulpa del Saguaro, sino que podrá ver la perfecta retícula 
del junco y la construcción tubular soldada en el tallo de la cholla, 
o staghom, y también la verá en la construcción celular del depósito 
de agua, en Bignana. Incluso vale la pena estudiar la pulpa del higo 
chumbo para comprender su estructura científica. En la mayoría de 
los cactus la naturaleza emplea una construcción celular o tubular 
continua o a menudo plástica. Mediante la plasticidad, la naturaleza 



continua o a menudo plástica. Mediante la plasticidad, la naturaleza 
logra que la continuidad sea efectNa por todas partes sin necesidad 
de reducirse al esquema constructivo de soporte y viga. 

Para llevar esto a calxJ, necesitarros quince cabañas en total. Corro 
todas serán temporales /as lfarriarerros efímeras. Y pronto las vercís 
coroo un grupo de mariposas gigantescas con alas de manchas color 
oúrpura, apiñándose graciosarrente en la dma del saliente de roca 
negra asüllada que se alza poco a poco del suelo del desierto". 8 

La experiencia del desierto de Wright le llevó a reducir la sintaxis 
de su estilo doméstico a unos elementos esenciales. Al mismo 
tiempo intentó deliberadamente destacar lo más posible las carac
terísticas naturales del emplazamiento. La llamada genius locí tenía 
una importancia suma para Wrigh!. Por ello, cuando construyó el 
Taliesin West de Arízona, a principios de los años treinta, eligió una 
prominencia concreta y dispuso en estratos sus masas constructi
vas dentro del emplazamiento de forma que sugiriera un asenta
miento antiguo. Wright acentuó este sentido de la continuidad histó
rica, casi mística utilizando petroglifos encontrados en el em
plazamiento o cerca de éste. 

Supervivencia a través del Diseño 
La técnica de Wright de acodar literalmente el edificio en el em

plazamiento, fue adoptada directamente por sus mejores ayudantes 
californianos en los años veinte, es decir, por Rudolf Schindler y 
Richard Neutra, ambos extremadamente sensibles al diseño paisa
jístico a lo largo de sus carreras tanto conjuntamente como por se
parado. 

Es sorprendente que Neutra, que fue uno de los arquitectos más 
sensibles en sus paisajes durante los años treinta y cuarenta, haya 
escrito tan poco sobre el diseño de jardines, especialmente habien
do sido alumno del jardinero suizo Gustav Ammann por un breve 
período en 1919. Las técnicas hortícolas y de planificación del solar 
que adquirió de Ammann, le serían de gran utilidad durante el resto 
de su carrera, y sobre todo durante sus primeros años en Berlín, 
época en la que diseñó jardines para los arquitectos Eric Mendel
sohn, Emst Freud y Arthur Kom. Por otra parte, después de emigrar 
a Los Angeles en 1926, y empezar a colaborar con su compatriota 
Schindler, la contribución de Neutra parece restringirse al campo 

rocls hold d ng,dly uptight maintanng fts great fluted ccAJrmw = far six centuries ar rrae 
And ali these desett remarl<able gowttJs show soenMc 

bwld,ng eror,omy ,n /he pattem ot the,r consttuction. The 
stali<S espec,ally teach arry archtect ar eng,neer wno ís mo 
dest and ,ntel/igent enough to apply far lessons. In these de· 
sert construc/JorlS he may nol orly see /he re,ntorc,ng.rrxJ 
scienllf,ca/ly' errp/cyoo as in the /lesh ot the SatxJaro but he 
may see the perfect lattice ar the reed aro welded tubu//N' 
consttuction. "' th stafk ot /he cholla. ar staghom. and see ,t 
too ,n /he celJlar build-up of /he water-banel. Bignana Even 
/he /lesh of the pnck/y pear ís worth s/udpJg far sdenl1fic 
sttucture. In most cacli Nature em:,loys cel to ceA ar COfl/J· 
oooos tubuw ar otten piast,c consttuction. By means ot plas/)· 
c,ty Nal!Ke makes conbooty EM1t}'M)ere strongly effect,ve w,t. 
hout having to reduce the scheme to post and g,rder 
consttuction .. 

Far OIJ( ¡vpose we need fifteen cabins "' al. Sinre al wffl 

be lflfl'POOVY we wíll ca// them ephemera And }{JU IMll soon 
see them like a fToup ot g,gantic bulterfl,esw,th wrth scarlel 
wrng spot.s. oonformgn gracefully to /he crown ot the outcrop· 

9 

8 Fr¡rj< L..Joyd Wrt;Jú Ocobilo CM,p. 

9. Fra"ok L..Joyd Wrt;/lt. [)¡ww,n D MaM house. 

10 Fr¡rj< L..Joyd Wrgit. Ave,;y C,oor/et house 

> 

• o 

10 
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60 del diseño paisajístico. 
De esta manera, la casa Howe de Sch1ndler (1925) en Los Ange

les, y la casa Lovell (1926) en Newport Beach tenían jardines dise
ñados por Neutra. La primera obra integrada de Neutra la tenemos 
en su famosa Clínica Lovell (1929) en Los Angeles, donde oscuros 
arbustos y glicinas complementan el esquema de colores blanco, 
gns y negro azulado de la casa misma. 

Entre 1 935 y 194 7, Neutra realizó cinco casas que establecen 
un canon: La casa de Von Stemberg (1935) en Northridge, Califor
nia (Fig. 11 ), la casa Mclntosh (1937) y la casa Nesbitt (1942) (Fig. 
12), ambas construidas en Los Angeles, la casa Kaufman (1946) en 
Palm Spring (Fig. 13), y por último la casa Tremaine (194 7) en Santa 
Barbara (Fig. 14). En cada una de ellas, las extensiones paisajísticas 
de la casa jugaban un papel pnmordial en la composición, con una 
calidad poética de conJunto que se deriva en gran medida de la 
articulación del jardín. En todos estos trabajos, hemos de recono
cer, aunque tardíamente, la labor de la escasamente conocida jardi
nera paisajista Gertrude Aronste1n, que aparentamente colaboró 
con Neutra en muchas ocasiones y evidentemente le ayudó a de
terminar y orquestar la vegetación. 

Una idea del enfoque paisajista de Neutra puede encontrarse en 
su libro M!stery and Realities of the Site (1951 ), donde escribió so
bre la casa Von Stemberg: "El arquitecto que es sensible a su em
olazamiento no se contenta con excavar los cimientos.. . sino que 
como estrategia para afianzarse al terreno puede echar los tentácu
los de la estructura con el fin de captar o enganchar las característi
cas de los a/rededores del terreno. . . esto puede consistir en un 
muro de metal elegantemente curvado rodeado por un foso refres
cante y con un patio pavimentado de terrazo'@. 

En la modesta casa Mclntosh, los elementos del paisaje son me
nos importantes mientras que la integración global deriva de la acer
tada organización de unos pocos elementos decisivos en un estre
cho emplazamiento. El empuje unificador de la composición 
comienza por un camino de muros de ladrillo que se extiende des
de la entrada hasta la casa, mientras que la terraza del salón en el 
lado opuesto, se curva hacía la brisa dominante y el sol del 
suroeste. Cinco años más tarde, Neutra finalizó su casa Nesbitt, 
cuya presencia tangible dependía en gran parte del contraste entre 

aleros de vigas tratadas verticalmente y albañilería de ladrillo de mor
tero grueso. Estos toscos elementos compensaban la delicadeza 
del jardín japonés del patio trasero. Toda esta secuencia tiene como 
broche de oro una obra maestra, la Casa Kaufmann en el desierto, 
donde la poética esencial es el resultado de dos factores comple
mentarios: la continuidad hedonística del espacio habitable horizon
tal y de un estanque que fluye hacia la vegetación esparcida por la 
roca escasamente escalonada del desierto y el llamativo contraste 
entre los grandes salientes rocosos del solar y la delicada utilización 
del aluminio ligero de la casa. La Casa Trema1ne es en muchos 
respectos, la obra totalmente recíproca de la Casa Kaufmann, ya 
que mientras la última articula la planicie ininterrumpida del desierto, 
el tejado de la primera se sitúa como un alero horizontal artificial baJQ 
el que la casa de áspero verdor esparcido por la roca y el jardín 
desciende en una serie de escalones controlados. En la Casa Tre
maine, Neutra combinó un sentido de intimidad hedonística con el 
fondo de una montaña de tamaño y extensión casi infinitos: 

"Una suave terraza, en realidad el techo de cobijo del espacio 
habitable de abajo, arranca con atrevimiento el ámbito de la habita
ción y lo introduce en el paisaje ... En la cima de los escalones (que 
acceden a ésta desde el jardín de abajo) está la terraza del come
dor. Este espacio se calienta con la fuerte luz del sol, por lo que en 
las tardes apacibles viene a ser como una prolongación de la casa. 
Las puertas de cristal de la residencia se pueden abrir completa
mente hacia la terraza y la suave luz difusa de la casa puede derra
marse sobre ésta .. . Ya que el salón está sólo separado de la natura
leza por medio de unas puertas correderas de cristal de gran altura 
y finos marcos, el espacio habitable avanza y se extiende a lo lejos 
hasta cerrarse ante la montaña. La montaña es, en realidad, el muro 
de la parte trasera de este magnífico salón"w. 

Si decimos que el enfoque de Neutra/Aronstein representa una 
fusión sutil de típico jardín de cactus tropical de las Américas con 
la tradición paisajística miniaturista japonesa, también podemos afir
mar que los jardines del arquitecto mejicano Luis Barragán derivan 
de dos fuentes igualmente antitéticas: por un lado, la pintura abs
tracta de Campos de Color (Barnett Newman, Josef Albers, y otros), 
y por otro, la tradición de jardines Islámico-Hispánica, incluso como 
se expresaba en el estilo colonial español. 

o,ng of black spl,ntered rock gentJy upns,ng lrom the deseft 
/loor ,e 

Wnght's dese<1 expeoence caused hirrl to redlm lhe syn 
tax of hlS domestic, mamer to basac essentials. At the ~ 
t,rne he consCiously SOU9'1t to bting out !he natu-al characte
nst.cs of the s;:o as rrucn as poss¡ble. The 50-caled ger,,t,s 
loe, was of !he utmost mportance to Wnght. 1rus, ,.,t,en he 
W t Tales,n West IO Anzona ,n the earty th,rt,es, he ChOse a 
pa1laa' promnence and layered ros tunmasses rJo !he site 
111 such a way as to suggest a long-stard,ng seniement. Ths 
sense of histoncal, almOst mystical contruty was r0111forced 
by Wnght's induslon ot petrogi'yphs found OP or dose 10 the 
sit, 

Survival Through Design 
Thts Wnght,an tP"'nque of ,tPrally inlay,ng !he building into 

• ., -!- was tW<ur -""'< d,roctty by !he best e' Wright's Cafdor 
1101 assista1ts ,n !he 1WentJes, that ,s to say, by Rt.dolf Schn
dler and Richard Neutra. both of vmom were extremely res 
ponsive to landscape clesig'> throghout thelr pnt W1d 
seoarate caraers 

lt ,s SiJfJ)rlSing that Neutra. whO 111 hlS l¡ncjscapes was one 
ot !he most sensitNe archtec ts of the lhrt.es and fortJes 
Should have 'Mltten so ittle on garden deSlgn, partcular1y sin
ce he had been apprenticed for a tJnef penod r1 '919 to me 
S'MSS gardenor Gustav Arrtn3'Yl. The rortJcutu'al ard site· 
plarv-w1g skilJs that he acquired from Ammam were to sta1d 
him in good stead for !he rest of hls career, not leas! dumg 
his ~ years ¡() Bell!n. \M1en he desígned gardens fo, a-chi· 
tec ts Ertch Mendelsom, Emst Freud. ard Arth..r Korn. Morro 
ver. after hiS emigratJOn to Los Angeles r '926, v.neP t,e 
bagan to collaborate wth hls ~tnot Schndler. Neutra's 
contnrutlOn seoois to have beer. restncted to the feld of gar -
den desigll. fu.Js. Schn:Jier's Howe House (1925J iP Los An· 
geles ard the LO\le!: House ( 1926) ,n NeY,port Beach had 
gardens from !he hand of Neutra. Neutra's cmn íwst integrated 
worl< carne with hs famous Lovell Health House ( 1929) 111 LOs 
Angeles, IMlere dark slYubbely and WTStena c;omolement !he 
whte, r,a,¡. and blue·black color SCheme ot the house ,tse:' 

House ( 1942) (Fig 12), both built in Los Angeles, the Kauf 
MBnn House (1946) ,n Pa!m Springs (F,g. 13). ard f,na!ly lhe 
Tremaine House (1947) in Santa Barbara (F,g 14). In each 
nstance. the landscaped extensaons of the house played a 
dOmnant rote ,n !he composition, wm the ovaran poetJC: QUB!i· 
ty denvlng 111 large measure from !he artJculatJOn of !he garden. 
in an ot thlS worl<, belated cred,t rrust be 9'IIOr'l to the kttte
known landscal)e gardener Gertru:le Aronste,n, v.t'O appa
rently eollaboratect wth Neutra on many occaSI011S and whO 
OOVíously heiped hlm spec,fy and orchestrate piént matenal. 

An dea of Neutra's landscapiog approach can be found 111 

hs book Mystery and RealitJes of the &te (1951), IM'ere he 
wrcte of !he Von Stemberg House: 7he archtect wno ,s sen
st.Ñe 10 hls s.te ,s not content wth mere/'¡ digg,ng me founda. 
;ors. but as a furtner means of s,te-ancharage he may send 
out the tentades o/ sl/lJcture to catch or hook some 
'iUffouncJ,ng features of the land thls may be an elegantly 
rurved metal Mll', surrounded by a coo.ng moat and conta1-

Between 1935 and 194 7 Neut:a reaJizeO fl\/9 carlOf1ICal 
hOuses The Vor Stember9 House , 19351 ,r Nort/'vldge, Cali
fornia !F,g. 11). !he "'1clnt0Sh House (1937l ard the Nesbtt 

r,ng a temizo pavea pa~o. ,o . 

In the rnodest Mctntosh Houso. the landscape eiements 
are more , Jrlde<stated v.h1e the overao .-,tegrauon oonves from 



11 Flio:ra'd Neutra. Voo Stemberg house. 

12 Richa'd Neutra N,:,st,,tt house. 

13 Flio:ra'd Neutra Kaufmai house. 

14 Flio:ra'd Neutra T rema,ne house. 

13 

the felicitous organ,zatw of a few deciSNe elements oo a 
narro,v s,te. The un,fy,ng ttvust of thE' CC>PlpOSJt.oo ,s onítiated 
by a bnck ~Y that exlends from uie e<>tranc'l ,rto the 
hOuse, "1'life the appos,ng living-room terrace ,s inflected to
ward the prevai ng breeze and south'NestE"Y SlSl. F,ve year; 
later Neutra completed hls Nesbm House, wnose tactile pre
sence largely depended oo :he COf\trast between vert,cally 
battered tmber ea ves Md U1 ·k -pntoo brlC k.vork. "'hes6 cru 
de elements 'iefVed te- ':lffset the deJ,cacy of \llP, ..,apanese 
garden witt··n the back court. Thts IM'lOle sequence ~ COOClJ 
ded by a rnaste<warl<. the Kaut, nanr House lf' •'18 desert 
where the essential poetíe stems from twr' comple:neotary 
tactors, from the hedonistie cort,nuity e' the hc:nzortal vr,g 
,;pooe and pool rurnng out 1NO \he f~ layered rOCK 
strewim vegetaDon of the desert and the G!nking ror'1Jast be; 
ween the vast rock outcrops of the s.te and the dehcate j'lt 
we,ght L.'umrur fran, ng ot the hcluse. The Trema ne Housc 
s ,n 'Mfly respOCts the abSolüte rec; prnc.al l' the Kautr"'3f'f' 
House far \Mle!e the latter arucutates. as WE-f'-' the unr • y 

rnipted ftatness el 'he desert. 'he •ocf of •re forrlle'1', PC)'¡,t~ 

·tse!: asan <lrt,!ieial ho<izortal OVECtiang .JOder wr n the rough 

,4 

r()Ck-streWl"1, verdant house and gardrn cJescerl'Js .-. 'l 'l€<'eG 

et cortrolled ,;teps. Ir Trema ne House NE..Jtra C'JIPli. lEl<J a 
SEnse ot 'ledon,!JC ,ntJrr,acy w,th "mJllnta, tia<.,kc '0P of al 
most 1nf 'lite S1Ze 'lnd ex1ent 

"A smooth temice, rea o/ the .;helter:ng roo' cJ /he {.::Jy spa 
C& oeneath pu s the cJoma n o/ rre habltatJOf' CJ0.<1/y )(,! r •o 
the/arcscape Altheheadol•hest,:ps'x1dng,x frt,,.,the 
lower garcJenJ tS th6 dflng :erraC<' ~ ~ mdafl//y /"Jf. ,''Xi ,:o 
tha1, Of' <b ovenng!S Wfl suve d!'S an P.xteM,on 'JI 1re 
hOúse floor The glass panel doOrs ot the wig q,,dlery un 
be /llfOM'/ "Mde to //>e terr..ice and the ;;Vtt, d.ffused ¡l"C c,f t , 
/){Ju "r-..ir SP' ovi:r t. Because •he v:ng r()()IP ·~ Se¡:,arc '1,cJ 
from na~€' orvy by 11-e h.J heght. 'l'in trarr>ed. ,;. ang ri<.Jor~ 
o' y/ass the ,.ng sr:,a. 'e ~.weps <Y' thrr¡ugh und rro<eh.'s out 
'X 'TJl/eS 1N • IS e :,=:,d off oy the rr(xmtain Th< mounta '1 

B. "Jdee(;J, Che back "ª e',; s stuperdous 1Mng room • 
tt lhE' Nel/:-i/ Aroc ,t r dppro:1c .. "l '!'lay ne """° • repc- 'lf' t 

a ,;ubtle !Uf :J< ot thE' typiCci tr"JPc.:it e t qarder, "' !he Arr :n 
cas witt 'he J3panese d rr""ll.' ve tandsc pe. •rw t,c o. t'lEn ti lE 
qaroons ' •ne 'vtex( 1f' are '11tec Lu.s 8arnqáf'< r ,J.y t:lE "' 
•e uer ve f" xr two equa'y ant thet c.: scut •ne lE' 
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1 '\. Luis Booagá-1. 6 pedregal. MéXJCO. 

hand. abstract Cob" F,eld pa,nbng (Ba-nett Newman. Josef 
A/beis, and Olt'IEJfs), on the Other, the H,spano-lslamic gafden 
trad:ion, 8llel' as this was embodoo in S!»lish colonial fom, 

Bel'M9en 1927 and 1945. Barragán buJt sorne twenty bul· 
d,ngs before tumng hiS ha'ld, at the age of forty-three, to 
garden deslgn ard to th8 creation of compos¡tions ,n ~h 
the house IS inseparable from the gaden. This shltt in 'ocus 
18d &;rragán to the crea:oo of raictike courtyard hOuses 
'Mlefe the rnost 1JTl)Ortant ldJmes were extemai, t:x::O'lded by 
large ~ wa!ls and abstract surta::es. and otten pa,nted ,,, 
paJe paste!S Of sharply Vlbrant colo<S. This lyncaf, mn,malist 
express,on reached •ts apotheosls ,n Barragán's 8 Pedregal 

developrnent on the outer SUburbS of M?XJCO Oty, IM'er0 bel· 
ween 194-'i and 1950 he transforrned sorne SEM)(l hu:ldred 
and J,hy acres of barren lava outcrap inlC' a senes of 'ore· 
couts. kxrta,r pools, and OYtyatd tioJses (f,g 15) 
AP"long the ind,genous ,nsprat,ons t>ehrd tr.s evocat/118 m 
gallOr' o'. a •ICllcanc la1dscape was Barragan'~ <:hidhocx1 me
rro,y of the village of Maz¡rnitla. ·in tt"IS v,1/age, the water distn
bu/lO() systern consistocl ol great g.Jtted loos. ,,... me fD!m ol 
ttoghs, wicf1 ,an on a sttucture of l.ree forks 5 me•ers >i,qh, 

15 

Entre 1927 y 1945, Barragán construyó unos veinte edificios an
tes de dedicarse, a la edad de cuarenta y tres años, al diseño de 
jardines y a la creación de composiciones en las que la casa es un 
elemento totalmente inseparable del jardín. Este cambio de enfoque 
llevó a Barragán a la creación de casas con patios estilo ranchero 
donde los volúmenes más importantes eran externos, rodeados por 
grandes paredes vacías y superficies abstractas y a menudo pinta
das con colores pastel pálido o muy vibrantes. Esta expresión lírica 
y minimalista alcanzó su apoteósis en el desarrollo del El Pedregal 
en los suburbios de las afueras de México D.F., donde entre 1945 
y 1950 convirtió unos 750 acres de terreno de lava estéril en una 
serie de antepatios, estanques-fuentes y patios interiores (Fig. 15). 

Uno de los motivos de inspiración indígena que dio lugar a esta 
irrigación evocativa de un paisaje volcánico fue el recuerdo de la 
infancia de Barragán del poblado de Mazamitla: "En este poblado, 
el sistema de distribución de aguas consistía en grandes troncos 
huecos, en forma de abrevaderos, que recorrían una estructura par
tida en dos de 5 metros de altura sobre los tejados. Este acueducto 
cruzaba la ciudad y llegaba a los patios en donde fuentes de enor
mes piedras recibían el agua... Los canales de troncos, cubiertos 
de moho, chorreaban agua por toda la ciudad, por supuesto. Esto 
le daba al poblado un ambiente de cuento de hadas"11

. 

Mediante esta combinación de superficies monumentales con 
mínimas aperturas, aliviadas por acueductos, estanques, bebede
ros y vegetación intermitente, Barragán y toda una generación de 
arquitectos mejicanos han logrado crear un nuevo paisaje regional 
que critica intrínsecamente la falta de espacio de la rnegalópolis, en 
virtud de su énfasis en la definición de los límites. Como Barragán 
lo ha expresado, con respecto a su sentimiento general hacia la 
intimidad: "cualquier obra arquitectónica que no exprese serenidad 
es un error. Por eso ha sido una eqwvocación sustituir la protección 
de los muros con el actual uso excesivo de enormes ventanales de 
crista/"12

. 

Desde un punto de vista estilístico, Barragán, Neutra y el arqui
tecto paisajista brasileño Roberto Burle-Marx no podrían haber sido 
más opuestos, no obstante cada uno de ellos logró una cultura 
sobre el jardín doméstico orientada hacia la tranquilidad y el cultivo 
del espíritu que Neutra definió como supervivencia a través del dise-

al:xlve the roofs. Thts aqueduct crossed we,- the town, rea
chlfYJ pat,os, wnere there were great stone fount@ns to rece,
ve tne >Vciter .. The channe/ed logs. <XNered 1Mth moss. dnP· 
r:>ed water an over the town of course. lt gave this village the 
ambience of a la,ry tale. •11 

survival ttvough design. lndeed. one may ciam that !he wOl1<s 
of Neutra and Barragán jo,ntly stand on that delicate front,er 
1M1ere archtect\.re as such beg,ns alrnost 1,terally to dlSSOlve 
lflto landscape destgn, conceved as an erd ,n nsetf. lhs 
conceptual break, so to speak, bongs us to consder the evo
llt,on of modem tandscape as a roore-or·less autonomous 
trad1bYl. 

Through such a combinatl()(l of morunental suia::es 'Mth 
rninimal fenestrat,on, reLeved by aQU<lducts. pools, dnnkJng 
troo.g'ls, and ntermrm plantng, Barragán and a, eotire ge
nerat,on of l'vlexcan architects have brought <nto being a rew 
reg,onal lardscape that ,s ,ntnns,ca)ly ,;ntJCal of the J)laceles· 
ress of the megalopois, by wtue of ,ts emphas,s on the pla 
cedef,n,ng bOlXldary wan. As Barragán has put ,t, 'Mth regard 
to hls general feef,ng for pnvacy: "Any IM'.:>1< of architecture that 
does no/ express serenty ,s a ms:ake. 1hat ,s wny J has been 
.in error to rep/áce the f)(Otect,on of wals 1Mth to
day's intempe,ate use of enormous g/ass 1Mnc/o.,,s. •1¿ 

From a stylist,c POir't of v'ew. Barragán, Neutra. and !he 
Braziian léW1dscape archtect Roberto Bur1e Marx could hardly 
have tJeen roore oPPOOed to eacn other yet eact' w;is to 
acheve a domost,c garderl CUiture onented tOMlíd tranQUd,ty 
and ~ e utr ,at,on .if the sp,nt whct1 Neutra maracten.zed as 

Gardens in the Modem Landscape 
By the tme OY,stopher T umard puOlished Gardens 111 the 

Modem Landscape n 1938, lardscape armtects had airea· 
et,¡ aqu,red the habt of 111tegat,ng the abstractlOflS ol modem 
art 'Mlh concepts drawn from the formal and pich..resque tra · 
ditions ot the seventeenth and egiteenth centu"les. T tronard. 
for hls part, was OfYo/ too aware of the wa,¡ in whch the eighte· 
eoth-centuy par\< was 111 the process of being destroyed by 
Slb.rtlanization. Thus, he pos,ted a viDa and gaderl, at Saint 
Ame's H , Chertsey (1936). desgled 'Mth Raymond 
McGralh as a CO<..rlterthesls, not OfYoJ to the outwan pa,adgn 

of the picturesque bul also to the lflVad,ng sea of sutJu:ba'l 
semdetached hOuses surroundng ,ton every side. Al. Saint 



ño. En realidad, se puede declarar que las obras de Neutra y Barra
gán se mantienen conjuntamente en esa frontera delicada donde la 
arquitectura como tal comienza casi literalmente a disolverse dentro 
del diseño paisajístico concebido como un fin en sí mismo. Esta 
ruptura conceptual nos lleva a considerar la evolución del paisaje 
moderno como una tradición más o menos autónoma. 

Jardines en el Paisaje Moderno 
Cuando Christopher T unnard publicó Gardens in the Modem 

Landscape en 1938, los arquitectos paisajistas ya habían adquirido 
el hábito de integrar las abstracciones del arte moderno con con
ceptos tomados de tradiciones formales y pintorescas de los siglos 
XVII y XVIII. Tunnard, por su parte, era perfectamente consciente de 
la forma en que el parque del siglo XVIII iba a ser destruido por la 
suburbanización. Por ello, situó una casa con su jardín en la colina 
de Saint Anne (1936), diseñada junto con Raymond McGrath como 
tesis opuesta, no sólo al paradigma desgastado de lo pintoresco, 
sino también a la invasión de viviendas suburbanas adosadas que 
la rodeaban por todos lados. En la colina de Saint Anne, Tunnard 
intentó reconciliar tres fases sucesivas de transformaciones históri
cas: la primera, el establecimiento de la colina de Saint Anne como 
parque del siglo XVIII; la segunda, su ornamentación mediante la 
vegetación exótica del siglo XIX, extraños rododendros, árboles 
monkey puzzle, etc; y la última, su nueva disposición propia del 
espacio ajardinado como un ámbito espacial abstracto. Dos años 
más tarde, Tunnard abogaba por un radical replanteamiento del 
paisaje, basado en nociones más complejas sobre la naturaleza, el 
arte y la sociedad que las del siglo XVIII, y este síndrome en concre
to dominó el resto de su carrera. Esto fue lo que al final le llevó a 
apartarse del diseño paisajístico para dedicarse a un tema de mayor 
alcance, el tratamiento del medio ambiente. 

Como diseñador, Tunnard pensó que el parterre del siglo XVII era 
un legado tan válido como el parque del siglo XVIII y que, en efecto, 
se deberia luchar por integrar ambas tradiciones en el jardín moder
no. Con este fin, Gardens in the Modem Landscape defiende un 
número de disposiciones formales que van desde la terraza orna
mental de Gabriel Guévrékian diseñada para el gran palacete que 
Rob Mallet-Stevens construyó para el conde de Noailles en Hyéres 

(Fig. 16) a la propia casa y jardín de Jean Canneel-Clae construido 
en Bruselas a fines de los años treinta. 

Huyendo de la práctica hortícola menor burguesa de los jardines 
municipales ingleses, Tunnard se mostró atraído por las disposicio
nes naturalistas más orgánicas preconizadas por los arquitectos de 
los estados del bienestar europeos según comenzaban a aparecer 
en Holanda, Suiza y Suecia. Tunnard cita con aprobación el discur
so dado por el presidente de la Asociación Sueca de Arquitectos 
de Jardines con ocasión del primer Congreso Internacional de Ar
quitectos Paisajistas celebrado en la Exposición Universal de París 
en 1937. Los diseños de Tunnard, no obstante, eran más astrin
gentes que el naturalismo orgánico practicado por los arquitectos 
suecos funkts (fundamentalistas) de los años treinta, como se mani
festó en el jardín que diseñó para la Casa Halland enmarcada por 
vigas de Serge Chermayeff en Sussex (1938). Aquí el espacio de 
la casa se prolonga en del paisaje mediante un sendero formal y 
una pared octogonal que aparte de enmarcar la vista realza una 
figura reclinada de Henry Moore acertadamente colocada (Fig. 1 7). 

T unnard pensó que existían tres planteamientos mediante los que 
una apropiada tradición paisajística moderna podría evolucionar: pri
mero a través de la programación socio-funcional de espacios 
abiertos; segundo, mediante un uso rítmico de la vegetación; y ter
cero. por medio de la integración total de determinados elementos 
plásticos en la topografía de los alrededores. La naturaleza esencial
mente escultórica de este último planteamiento no le hizo sentirse 
cómodo en tomo a la adopción de un enfoque indebidamente pic
tórico del diseño de jardines, y al hacer esto siempre suavizó su 
propia paleta de forma que pudiera adaptarse al emplazamiento y a 
la luz ambiental del lugar. De esta forma, a la vez que influenciado 
por la pintura contemporánea, especialmente por la abstracción de 
Ben Nicholson y los objets trouvés de Paul Nash, Tunnard fue siem
pre consciente de las limitaciones de la luz inglesa, su tendencia 
hacia la luz deslumbrante o, por el contrario, a la iluminación des
provista de sombras donde el color tiende a ser absorbido. Su 
sensibilidad en este sentido estaba bastante cerca de la del crítico 
Adnan Stokes. Tunnard escribió en 1938: 

"En Inglaterra; la luz cae desde arriba. No es la luz nítidamente 
blanca de los países cálidos, pero es dominante; hay un brillo al 

Arne's Hill. T lXY1afd Jttempted to reconcile ttvee successive 
stages of histoncal transfoonations: first. the estabfisl'Ynent of 
Saint tvre·s Híll as an e,ghteenth-century pa1<; second. ,ts 
omMlentation by nileteenth-cé.,tury horbcultual exotica. ex· 
traneous monkey p.¡zzles, rhododendrons. and so on; and 
last. hs OM1 re¡y¡ar,gement of the galden space as an abs 
tract spatial doman T wo years la ter, T umad adllocated a 
radical reconsideraron of landscape, based on more CQITlllex 
notionS of natl.re. art, and sooety than thoSe of the eighteenth 
century, and this particular S'yfidrome ,nformed the rema,nder 
of his career lt was this that event\Xally led hlfTl to rT1011e away 
from landscape desg1 tc:,,,a-d the wider issue of erMonmen
tal ma,agement. 

As a desigler, T u:nard thought that the sevententh century 
parterre was just as viable a legacy as the eg,teenth-century 
pa¡1< and that, "' effect, one should stnve to nteqate both 
tradrtions within the modem galden foon. To ths end Gardens 
,n /he Modem Landscape adllocates a rurtJer of foonal 
arrangements rang,ng from Gabnel Guevrel<ian's oman,enta1 

terrace designed f0< the large villa that Rob MaDet -Stevens 
bult f0< Comte de NoaiDes at Hyéres (Fig. 16) to Jean Game· 

el-Clae·s own ro.ise and garden bu11t ,n 8russels in the late 
thrties (Fig. 17). Eschew,ng the pebt bou'geois rortcutllal 
practice of Engl!Sh rnnopal gardens. T t.mard was a:tracted 
by the more O<ganic natt.ralistic layouts favored by the areh· 
tects of the Elxopean welfare state as ,t was then errergng 
"' Holland. Switzerland. and Sweden. T umard o tes W1th ap
proval the address g,ven by the president of th Sweó1Sh Ga · 
den Archtects Assooatl()(1, on the occasion of the f,rst lr.!er · 
national CO<igress of Garden Arehtocts held at tho Pans 
World Exh1bltion of 1 937. Tunra-d·s own des91S. hONe\/er 
were more astnngent than the 0<ganic nattXafism pract!Ced by 
the Swedish furl<is (fU1damentahstí archtects el the thirties. 

as is evident from the foonal garoen that he desgled '°' 
Serge Cherrnayeffs tirntJe<·framed Hala'1o 1-b.Jse, Sussex 
( 19381 Here the space ot the house is extended into the 
landscape by a foonal walkway and by an orthogonal screer 
that, asde from fl'Mlng the 111Sta. sets off a µJioously placed 
recinng fig.xe by Heny Moore (Fig. 18) 

space; second. t!YOlJ\11 a r11ythmic use of plant rnateoa'. and 
th<d. t!Yough the overa., 1t1teg-ation of the g:ver plas:.:. ele 
ments into the surrOU1ding topogra¡:tiy. The essentJally SCU!P 
tura1 natura of ths last made hm uneasy atwt adO¡Ylg 'lí 
u-duly paITTteny approaeh to garden desíg1, and l(l so dolng 
he aMayS tempered hlS = pafette n such a way as to sut 
the S;te and the local a'T'bent lig',t. 1rus. 'Mllle lflfluenced by 
contemp0<~ pa¡nt.ng. above al by Ben Ncholson's abstrae 
liOnS and by Pau Nastrs Ob¡ets trouvés, T l.Jl'nlrd was always 
<:Of1SCIOUS of the limtations of Eng ist' light. ,ts tend€ocy •e 
wad glare °'. altematNely. shadowless Jlunination -MlElíe ex;. 
1or tends to be absorbed His sensitMty in thts reigard was 
close to that of the CtltJC Adnan Stol<es. T "'1afd wrote .., 
1938: 

·1n Engiand: tre light presses from aoove. 11 is not the Clear 
\MJJle kght of warmer co.;ntnes. but ' s domnant, there ,s a 
<J. tter ar -r»dday Of' gat,rous ooves and /Ustrrus g rrmenng 
fbNers v.hch <1fa n the lile from the cdcx,r so rna: Dnly under 
a ieader' Sky or at twilight can a p/anned elfec, ac rieve ts 
fu/les/ vaiue. Ths "' a0 argwnent for tl>e u~e cf mas:; plan 
Lngs ol one tone or ol SJJCh comofl31íoris 9S tdl be efectrve 

T i.rrard th:lug1t that there were th'ee approaches by 
v.tich an appropnate modem landscape traditJon mght be 
evo/ved flfSt. t!Yough a SOCiOl\x1ctiona1 progammng of OPer' 
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64 mediodía sobre los lisos aleros y las flores tenuemente brillantes que 
deseca la viveza del color de forma que sólo bajo un cielo plomizo 
o a media luz el efecto previsto puede en realidad alcanzar su pleno 
valor.. Este es un argumento para el uso de una vegetación en 
masa de un sólo tono o de cuantas combinaciones sean conve
nientes tanto en una iluminación brillante como suave. La elimina
ción de un excedente de luz es imposible, y eso es un hecho que 
debe admitirse. La eliminación de verdes incompatibles es posible 
en alguna medida, de forma que el color pueda sentirse libre de 
realizar su función... Un ejemplo lo tenemos en la forma nebulosa 
de un tejo sobre las dunas cretáceas, donde este tipo de árbol 
aparece esporádicamente y crece mejor que otras plantas verdes. 
Frente a terrenos de hierbas oscilantes de color verde claro el tejo 
no tiene ninguna conexión, ningún nexo vital de similitud o incluso 
de contraste con los alrededores. La hierba se levanta, el te¡o la 
aplasta bajo su peso; hay una falta de equihbrio en los colores y en 
las formas. Si vemos el mismo árbol frente a la blancura mellada de 
una cantera de cresta, el efecto estético es satisfactorio de inmedia
to. Los oscuros contamos se dibu¡an con fuerza sobre un fondo 
contrastante, que le da la bienvenida porque el contraste es armóni
co. La intensidad de tono del árbol y la tierra es similar y por tanto 
se hacen resaltar mutuamente; se atraen mutuamente, no obstante 
oor separado ganan más carácter. De forma similar, un te¡o sobre 
el césped tiene menos fuerza emocional que un tejo colocado en 
relación con una construcción; de las piedras grises de un patio 
éste capta la iluminación necesaria para resaltar sus formas"13

. 

El diseño paisaJista moderno se reafirmó en 1938, cuando Tun
nard emigró a los Estados Unidos para enseñar en la Universidad 
de HaNard, y encontrar allí no sólo los valores atrincherados de la 
Escuela de Olmsted en Harvard, fundada en 1900 por Frederick 
Law Olmsted, Jr., sino también un número de estudiantes jóvenes 
americanos que más tarde contribuirían a un movimiento transconti
nental en el diseño paisajístico. La narración reveladora de Garrett 
Eckbo sobre esta época merece ser citada en su totalidad: 

"Cuando llegué a Harvard en 1936 como un novato californiano 
de la frontera. me encontré con una escuela en la que el profesora
do paisajista pensaba que ya que los árboles no se hacían en una 
fábrica, no era necesario para la profesión preocuparse por nuevas 

ideas sobre arquitectura o el arte. El viejo sistema de prueba y ver
dad formal/informal había funcionado desde el siglo XVIII y continua
ría siendo cómodo y fiable. 

Puesto que estábamos aba¡o en el Rob1nson Hall y el pabellón de 
arquitectura estaba arriba, era difícil no percatarse de lo que pasaba 
en la planta superior. El Decano Joseph Hudnut había llegado unos 
pocos años antes y había decidido modernizar el departamento de 
arquitectura. En 1937, trajo a Wa/ter Gropius de Inglaterra. La at
mósfera de la Facultad estaba cargada, era polémica y excitante. 
De los veinte alumnos de arquitectura paisajística, tres, Dan Ki/ey, 
Jim Rose y yo, estábamos tan ilusionados por las nuevas ideas de 
arriba que comenzamos a explorar por nuestra cuenta nuevas for
mas y disposiciones que podrían reflejar las nuevas ideas sobre el 
diseño. Durante nuestra época en Harvard, nos enteramos de los 
primeros esfuerzos de Europa, particularmente el de Christopher 
Tunnard de Inglaterra y Pierre Le Grand de Francia. 

Al mismo tiempo, en San Francisco, Thomas Church, desconoci
do para nosotros, e influenciado por William Wurster y otros arqui
tectos modernos, comenzó a realizar una exploración similar en su 
carrera paisajística. Los resultados de estos esfuerzos paralelos son 
bien conocidos y no necesito extenderme sobre ellos. Uegaron a 
convertirse en el planteamiento de diseño moderno que ha domina
do la arquitectura paisajística americana a Jo largo del segundo ter
cio del siglo. Prácticamente, posibilitó eliminar vocabularios de dise
ño preconcebidos, y desarrollar formas y disposiciones relacionadas 
con solares específicos, clientes, usuarios, contextos y culturas /o
cales"14. 

La visión de Eckbo sobre el papel que debería jugar el arquitecto 
paisajista en la sociedad moderna, iba a ser mucho más ecológica 
que la tradición privatizada norcalifomiana de Church y sus discípu
los, y en ese sentido su posición estaba más cercana a la de 
Tunnard. El veía el diseño del paisaje como una parte necesaria de 
una práctica ambiental más amplia y por ello reconocía que ni el 
proyectista ni el promotor podían desarrollar esta tarea solos. En su 
libro Landscape for Living (1949) escribió: 

"La contradicción entre relaciones socia/es y uso tradicional del 
terreno, que existe en todas nuestras comunidades, no se produce 
entre la parcelación misma y el modelo de comunidad sino más bien 

,r, oo...ant as IM'II as subdued t'l,mnation. Eimnat,on o/ "9111 
CNefp/us IS ,mpossible; lherefore. 'S a fact the shoold be ac· 
knoMedger. Efmnat,on o! ,ncorrpatble greens s f)OSSible ,n 
<;ome <:Jegee, <;e, •rot coh.Jr can be iberated to petfOfm 1s 
l'IO'k. TaJ<e. tar exat'f'P/€' me nebulOus snape of a yew tJee 
oo /he c.hdlk do.vns, wl"ere ,t appears s,xxadicaf/y aro grOMi 
to r,eater petfect,on lhar' rrony "J/her e;erg,eens. Aga,nsi re;. 
N,no light green grassJand t h3s no comection. no l'itaI nk ,:,t 
s,m'lanty rir P,VEYJ r J r;ontrait to ,¡,el(/ , to •ne surrourr:Js. Tr,e 

g,ass lit.s up, /he yew 'lee -Nfllghs ,t oowri. there ,s a lct<:K r¡f 
balance ,n r:olours 'Jf1d ,,. torms. See the same tfee .iga,nst 
the JaggerJ wtr.cness e! a chalk. p,t, aro i'le aeslhetc effoct 
IS at ooce satisfactory. The dark 5/lape /ooms strongty •'193 nst 
a 'XXltla~Mg backqroond, wn.::n v.e/co'ne5 ! oocause :he 
c.on:rast IS n k'ld. The ll''ensity c,t tooe n Tee aro S<.w s 
s,mi/ar ano therefare m;tua!1y er,r,anong; tr,ey cJraw tr,ge'her, 
ye• m,v,dually ga,,, a latger character Sirri!arly. a yew tree ()() 
a ._.wn IS less po.verful emotionally tha~ one placea ,n 'fJlatJ:){>· 

shlp te. bui/cfngs, lrom 'he gey st~ uf a ch.Jrchyard tt 
draws 'he necessa,y J.Jmnatbn to emance ds fOfm"' ' 

T llY13rd errqated to ~ Uncteo S1a1es to teach at Harvard 
LJrwers¡ty, there to encou1:er not (rl.¡ the entrerched values 
ol !he Hatvard Orrsted School, fO\Tlded lb 1 OCO by Frederíck 
..;w Olmsteo, Jr., but also a ruroer o' )OU19 Ameocan s:u
dents whO would later contribute to a transcoPtir'lental 'l10V8· 

rnent ,n landScaPe des,gn. Garrett Eckbo's revealing account 
ol thls rnirnent wa,r 1r ts e bng n ful: 

tnree Dan Kiley. Jtm Rose and I were so tumed oo by rne new 
ideas uPSta,rs that on our own we began to explore new forms 
and arrangements wr.ch mght reBecr the new des,gn ideas. 
,,, our exper,ence ar Hatvard. we did leam abOut ean,er eftorrs 
,n Europe, particular/y ChriStopher T unnard ,n Englaro aro 
Ptetre le Grane/ ,n France. 

At the same ~me. ,n San Franc,sco, ul'1l:lel<rcM1st to us, 
Thorres Chircr. ,nfluenced by Wi/1,am Wurster and o/her mo
demlSJng archtects, began a s,mlat explorat,on ,n rns garden 
praclre. The resuns of these tw:i parallel efforts are weH 
kncMln. af)(J I need not be/abar mem. They oecame the mo
dem deSJgn B{)PfOaCh thal has domna1eo Amencan landsca
pe archtecture through the mddle lhird of the century. Basi 
cally ,: made q ()OSSJble to e/Jmnare ,:xeconceMKJ deslgn 
vrxabu/dries, and to c/evelop torms and anangements wtreh 
S(X)ke to specif¡c s tes, dients. users, local coniexts and re· 
g,onal cuitures·'• 

l'v1odem landscape desig' carre 1r1to .s (1M' n '9.18. whE"1 

W1erJ , amved at Hatvard ,n '936 as a r,een Ga.i!omsan 
lrom /he lronter, I enca;nlered a schOol ,n v.tltch the larosca 
pe taculty tell l/1éJt s,xe trees v.€fe not made ,n faetones. w 
was not ~ far the protess,or, 'º concem itself "M:h 
new ideas ,n arcntecture or the arts. The old rnecJ-ano-true 
formal/informal s¡,stem had WOrked snce the 18th century aro 
wouki COl'ttnue to be comfortable and reliable. 

lnasm.Jeh as 1.-e wero CÍQ;VrlS/JJ,s"' Robnson Ha aro ar· 
".11 'ec •ure was uos:a,rs. 1 was difficu , far us to avoid ~ / was 
gong on up mere. Dean Josept, Hudnur had amved a tew 
years befare, deermmed to modemze archttecture. In 1 9 V. 
he brought Walter Gtopus from ~ - The atmosphere of 
me Graduare Sct'1:Xii of 0es,gn was darged. con•ravers,a: 
and ex!',t,ng. Of tr,e twenty stuaer,ts ,r, ld!Xiscape arrntecture, 

Ecktx>'s - 01 the rOle to be played by the .anctscape 
deSJ!1l8r n mooem sooety was to be altogether 'OOre ecolo
g:cal than •re rather prrvatized noMem Gal !omian trad,:ion cf 
Churct> and his p.;piis, and in that sense his pos1t1on lay cios8" 



to that of T lXY1a'd He saw landscape deslgn as a necessary 
l)a'I of a wder env,rom,ental practice and thereby recogn,zed 
that ne,ther the pm,er nor the deveJoper CO<Jd perlorm ths 
task alone. In his bOOk L.andr,ape far LMng (1949) he wrcte· 

"The contradietl()fl between social relatlOOS and ndMdual 
land use, which ex,sts 1n au our CO'M1Un ties, 1s not between 
subdMSlOl"l 1tself and the commun1ty pattem, but rather bet· 
ween subdMsion tor Ln"easonable profit and landuse needs. 
The adrnssion by aa parties concemed. 1ndud ng most 
rnembe<S of the bl:nker·bu!der-reattor tnnrty. that ear1ier sub
dMSIOfl and practJCeS have been unfunc:ionat. unreafist.c 
and irresPQnS1ble. 1s 1n 1tse f an admiSSlOl"l ol thlS contradic 
ti()(). The questl()() ro,; has become how much better are we 
to make these practices. The convnu,,ty piannJng of the 
operative (Speculative) bu lders and the FHA IS supposed to 
represen! the sudden burs~ng of the promsed land upon our 
daZZled eyes. But arry objective examnallOn ol the p1ans pro
duced by t'lese operatl()(lS w,11 lndicate what a truly mnute 
step focward they haVe taken"'5. 

lt IS discouraging to recognize that nothing has changed at 
the level of pubhc pol'icy 1n the forty years that have elapsed 

18. Galre~ Eckbo. 111\Jro de l.»llO natual. 

s,nce EcKbo wrote !hose words. despte hls ov.n specif1C. 
suggest,ons for more respons,ble forms of futtre land settle· 
ment. Aside from his ifelong struggle for s.r,er 1orms Of erM 
rormental development. hcM€ver. Eckbo has 9"40','ed an ex
tensive career as a landscape archltect. His pract,ce has 
been characterized by a highly abstrae!, SCUlptural approach 
to garden deslgn. as is evdent in his pnvate gardenS of the 
late forties. Abstract a1 was once aga,, the inspraton. but the 
nttJtude was glyptc ratner than pa,nte<!y. IM!P the geater em
phasís fallirg on the tacwe qualit.€5 of boITT:Jr1g wans. onvana · 
bly made out of nattral bnck. pa ing. basl<etwork. and so on 
(F,g. 19). Eckbo's most JITlPQftant cMC contnbutl()() of the '::ir· 
ties lay in the pocket pa,1<s that he prOPQsed for the l.J111:ed 
States Hous,ng Authonty and for the Farm Sea..rity Adminis 
tration dumg the late New Deal (F,g. 20). His publoc WO<I< 
dlX1ng this penod ranged from the Ja,,:Jut and lardscapng of 
mgant wor1<ers ~ in Texas to the deslgn of the first 
postwar SUOdMSllOOS as "' hls Mar Vista Homes pro¡ect for 
West Los Angeles 1n 1948. In ar. these instanoes a sm:ar 
syntax was emplO)OO. compns,ng shrub blocks walKWayS, 
teiraces. and certa11' trae forms that vaguely resembled the 

formal motfs of abstract art. althOugn 'Mlat Eckbo had ,n 
mnd was a •otal -::uitural prograrr rather than a one-shot 
aesthetJC exerose. 

One camot conck.Jde this very tinef acx ount of the 1-bvard 
landscapng trad ton without mention,ng the e,iassK:. cortnbu· 
!JOn of Dan Kiie'¡ and the landscape ot Kiley's former apprent1-
ce Corneha Ober1ander Desp¡te a leve for open lardscape, 
KJie'¡ has been at hs best ll1 IJban s,tuatonS Thls lflClinatiOn 
seerns to be evident from the hql points ot Kiley's c¡yeer. 
from the g.cvdens that he laJd out on the terraces of the Oak· 
1and Museu-n. Oal<land. Ca 'oma : ' 962). to hlS garden court 
'or tre inteoor of tre Ford Fourdatior> Building. New Yorl< 
1967). deslgned by Kev\n Roche and Jonn Otnkeloo. Kiley 

was to play M equaJty seminal role 1n the u<ban park that he 
designed r, assooation with Harry WOI.' for the Natonal Bank 
o! North CarO!na's headq~ers Buíldng "' Tampa, Ronda 
F,g. 21 ). lt IS s,gnifcant that both Kiley's nverside park in T~ 
pa and Ober!a'lde(s plantng for Mh.Jr Enckson's Robson 
SQuare Cornplex, ViJfYXJtNef: (1979). ae bo:h gardens esta· 
bliShed cin art 'cial s,tes. cornpourded out ola rnatrx of eteva· 
:ed ,;oncrete super-structcres. the plant material betng organi-
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66 entre la parcelación en busca de beneficios no razonables y las 
necesidades de uso del terreno. La admisión por todas las partes, 
incluso la mayoría de los miembros de la triada banquero-construc
tor-agente inmobiliario, de que aquellas parcelaciones habían sido 
afuncionales, no realistas e irresponsables, es en sí misma la admi
sión de esa contradicción. La cuestión es ahora si somos capaces 
de llevarlo a la práctica de un modo mejor. El planteamineto comuni
tario de los constructores operativos (especulativos) y el FHA se 
supone que representan la súbita irrupción de la tierra prometida 
ante nuestros ojos. Pero cualquier examen objetivo de los planos 
producidos por estas operaciones indica cual es el verdadero paso 
adelante que suponen"15

. 

Es triste reconocer que no ha cambiado nada a nivel de medidas 
públicas durante los cuarenta años que han transcurrido desde que 
Eckbo escribió estas palabras. a pesar de sus específicas 
sugerencias sobre formas más responsables del futuro asentamien
to del terreno. Aparte de la lucha que mantuvo durante toda su vida 
por sanear las formas de desarrollo ambiental, sin embargo, Eckbo 
ha disfrutado de una extensa carrera como arquitecto paisajista. El 
ejercicio de su profesión se ha caracterizado por un elevado enfo
que del diseño paisajístico escultural abstracto, como se ha mani
fiestado en sus jardines privados de fines de los años cuarenta. 

El arte abstracto fue una vez más la inspiración, pero la actitud 
era más glíptica que pictórica, poniendo especial hincapié en las 
cualidades táctiles de muros lindantes, hechos invariablemente de 
ladrillos naturales, estacas, cestería, etc. (Fig. 18). La contribución 
cívica más importante de Eckbo en los años cuarenta reside en los 
parques pequeños que propuso para la Housing Authority (Delega
ción de Vivienda) de los Estados Unidos y la Farm Security Adminis
tration (Administración de Seguridad de Granjas) durante la época 
del New Deal (Fig. 19). Su obra pública durante este período abarcó 
desde el trazado y disposición del paisaje de los campamentos de 
trabajadores emigrantes de Tejas al diseño de las primeras parcela
ciones de terreno de posguerra como en su proyecto de las Casas 
de Mar Vista para el Oeste de Los Angeles en 1948. En todos estos 
trabajos se empleó una sintaxis similar que comprendía bloques de 
arbustos, senderos, terrazas, y ciertas formas arbóreas que repre
sentaban vagamente los motivos formales del arte abstracto, aun-

que lo que Eckbo tenía en mente era un programa cultural total en 
lugar de un ejercicio estético de un momento determinado. 

No se puede finalizar esta corta relación de la tradición paisajística 
de Harvard sin mencionar la contribución clásica de Dan Kiley y el 
paisaje de la antigua alumna de Kiley, Camelia Ober1ander. A pesar 
de su amor hacia el paisaje abierto, la mejor obra de Kiley ha sido 
en el área urbana. Esta inclinación parece manifestarse en los mo
mentos más importantes de su carrera, desde los jardines que dis
puso en las terrazas del Museo de Oakland, California (1962), al 
patio ajardinado del interior del edificio de la Fundación Ford, en 
Nueva York (1967), diseñado por Kevin Roche y John Dinkeloo. 
Kiley iba a jugar un papel igualmente seminal en el parque urbano 
que diseñó junto con Harry Wolf y completó en 1988 para la Sede 
Central del National Bank of North Carolina en Tampa, Florida. Es 
importante advertir que el parque al lado del río de Kiley en Tampa 
y la ornamentación vegetal de Ober1ander para el Complejo de la 
Robson Square de Arthur Erickson (1979), son jardines estableci
dos sobre emplazamientos artificiales, compuestos de una matnz 
de superestructuras de hormigón elevadas, organizando el material 
vegetal de forma que diera vida a la matriz. De esta forma, la infraes
tructura reticular para el parque NBNC y el tribunal de justicia de 
Erickson en Robson Square, con sus extensiones dispuestas en 
terrazas, son matrices dentro de las que Kiley y Ober1ander han 
dispuesto sus respectivas ornamentaciones vegetales. Y mientras 
que la arquitectura sirve en cada caso como un importante cataliza
dor, no sería nada sin el embellecimiento de las formas botánicas. 

Roberto Bur1e Marx era ya el heredero de una tradición jardinista 
local cuando diseñó su primer jardín para Alfredo Schwartz en Ria 
de Janeiro (1933), cuyo proyecto de vivienda fue diseñado por Gre
gori Warchavhik y Lucio Costa. Bur1e Marx basó este jardín en la 
obra pionera de Becheret y Mina Warchavchik, de soltera Klabin, 
que habían sido los artífices de los jardines de las primeras casas 
de Warchavchik. Aparte de estos proyectistas autodidactas , el bo
tánico Henrique de Lahmeyer Mello Barreta ejerció una gran influen
cia la obra de Bur1e Marx durante toda su vida: En realidad, parte 
del conocimiento paisajístico sobre el material de vegetación proce
día de Barreta y de sus expediciones botánicas conjuntas en la zona 
de lluvias de Brasil. La familiaridad de Bur1e Marx con el tema le hizo 

zed n such a W8'f as to tmg the rra1ro< to ife. lrus, Wcifs 
tata, nfrastn.cille fo- 1he J\BIJC J:81< a'd Enc:l<ro-l's tiered 
1av,co.sts at Robson Sqige, Wl1h 1heor terra::ed extenoons. a-e 
both rratnces w,thn whch, '<Je; and Oler'a"der have la,d out 
1heor respective PiJllng. Ard 'Mlle 1he aditectl.fe S0MlS n 
eoch nstalce as éV'\ rrp:JrtéV'\t catayst, rt v.KlUd t:.e nolhrg 
Wltroul 1he erroelistment of bola'lcal form. 

ted d1rect0í of the m..nc,paJ pa,1<s n Rec,fe in 1935. m cJose approach. Located 111 a gneiss-and·(r<Vlte region, 
the gatden makes ecdogicaJ use ol rock and quany p/ants 
,ncJigenous to Chis soi/, and rareJ,¡ used. befare Burle Man<, ,n 
8razJhan gardens. A ffoMf¡g gatden path skirts the gatden al· 
roost as 111 18th centu,y English st)lle"' 6 . 

Roberto 8u1e Marx aJready was hetr to a local modem 
gamenng trad,tion by the t,me he deslgned his fl!St garden, 
fortheAlfredo Sclmartz House, in Ro ele JéV'\etro (1933), the 
house ,tself havY1g been desq1ed by Gregon Warchavchk 
and LuclO Costa. Burle Marx based ths ga'OOfl ()') the pione
emg wOII< o f Brecheret and Mina Wwchavchik, née Klabln. 
wro had been respons,ble for the gardens of Warchavchik's 
eaJ1y houses. 

Besldes these self-taug,t desig'1efs, 1he botanst Hemque 
ele Lahmeye( MelO Barreto was to exerase a lrtelong nfulnce 
m 8u1e Man<'s wori<: lndeed. rruch of tne la:ldscapist's kno
wtedge of plant material cane from Balreto m from 1heor pnt 
bota'lical expeditiO'ls n the rain forests d Brazil. 8u1e Man<'s 
fa<nlianty with the subject was sufficient for hrn to t:.e appo,n-

Three years later, when he was twenty-nne years old. Bu1e 
Mwx carne into his O'Ml as an indepenclent lardscape des,g· 
ner Wlth the remat1<able ga'defl that he des,gied fOí the M,nos
try of Ed.cation n RIO ele JéV'\eiro, where the Cublst ¡:.vrcipie 
ol manage de contour was g,ven a ttYee-din-ensional rende
mg n terms of tropical plantJng ard SOJOUS I01111 (Rg. 22) 
lhs neo-0.bst landscape palette was first articulated at a 
topograph(: scale 1n Oclette Montero's ga<den butt at Corre· 
as. al:Jove Petrópolos. n 1947 (F,g. 23). Hemque Mndlin's 
desctlption of ths rernw1<able ~ encapsuates the 
essentiaJ pmciples p..rsued by 8u1e Mwx: 

"Boulders anc1 sculp/lxaJ p1an1s ecoo the stiapes o1 the 
rroonta,ns and p/ant finger., ol red·hol poker ... po,nt sl!ateg,
cal¡ IONilfds a pctutesque ll8e whch Jeads the 8)e tONafds 
forests ()() the loNer sJopes An ar/Jfidal amoeba-shaped lake 
reflects sky and mountains whle p,CMd,ng a home for water 
p/aJ'lls. Steppng stones aoss 11 and are S{)aCed oot rlo the 
g,ass beyond, ns,ng towatds a fo/lage bed restat,ng the shape 
ol the lake. From a óstance. the reds. geens and gays are 
an abstrae/ p/aJ1I pa,nting. bul become an ,ntetplay ot ~ 

The ~tax just clescnbed would t:.e rerterated n d,fferent 
per¡rutatons as 8u1e Mwx passed from O'l0 scale to another 
from, sao¡, Alfonso Reidy's Pedregooo rous,ng developrnent, 
to the SéV'\tos Dunont a,rport, °' from his ntrnate Cw1os 
Somlo garden, Ro de .iar-o (1948). to the Parque del Este. 
caracas 11002). 

8u1e 1vmc·s except,onal famif,¡r,ty Wl1h many of the 50.CXXl 
d,tterent species of plants that ennch the tropical landscape 
of 8razJI (as opposed to the 11 .500 species of the fuopean 
WOl1d) has made twn a milftéV'\t eccioglst. As he pu1 rt n a 
recent inte,v,ew: "Peop/e are so uneducated Nature ,s aJwa -
ys destrayed ,n the name of progress Nature is a cycJe of kfe 
lhat you f1XJSt understand ,n arder to take /lberties with ,1 ,n 
good conscience. The means at our d1S(JÓSal, 1,ke the great 
bu/Jdozers. hre. defd,ants. can be just as welJ used for good 
as for evil but m Brazil they are used to CJeate msery·• 1 
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19 Garret Ektbo. Pa-oue pequeno. 

20. 0M l<Íle'f Pato a¡ard,nado 111tenor. FU'dacíC<l Ford de Kevin Roche. 

2 1 Roberto Bule Mn. Jardín p¡ya el mnsteno de Educación de Río de Jooeofo. 
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merecedor del cargo de director de los parques municipales de 
Recife en 1935. Tres años más tarde, cuando contaba la edad de 
veinte y nueve años, Burle Marx se convirtió en un diseñador paisa
jista independiente tras proyectar el extraordinario jardín para el Mi
nisterio de Educación de Rio de Janeiro, donde se le dio al principio 
de mariage de contour una interpretación tridimensional en términos 
de vegetación tropical y formas sinuosas (Fig. 21). Esta paleta neo
Cubista del paisaje fue expresada por primera vez a escala topográ
fica en el jardín de Odette Monteiro construido en Correas, sobre 
Petrópolis, en 1947 (Fig. 22 y 23). La descripción de Henrique 
Mindlin sobre este parque extraordinario resume los principios se-
guidos por Burle Marx: 

Elsevvhere ,n the same interview he rematked on the self
conscious ecologlCaJ regooalism of his vísion: ·¡ don't say that 
,n my gardens J don ·t plant fore,gn plants; J do. 8ut they rrost 
lit to our landscape. ft is imp0rt;::1t that a garden ,s a result of 
our exisbng landscape and our 11om·1• 

Such postJl1dustnal ecosystems and plant forrns assune a 
particuat1y tragic cast as the rain forests of Brazli conuroe to 
be decimated. lt is not orW the laying waste of a particular 
ecology: 1t IS also the destruct1011 of an 1rreplaceable bioche
mical synthesis. not to mention the elirnination of 1nrunerable 
species of plants and animals. and the now-proven warrning 
of the earth. 

The New Regional Pattem 
Between the dechne of the Olmsted school and the nse ol 

.Anglo-American modemism carne the wor1< ol the DanlSh emi
gré Jens Jensen. Aniw1g ,n Chicago 1n 1884. Jensen served 
as park supenntendent n the heyday of lhe Chicago parks 
system ( 1893-1920) and went on to a prosperous priva te 
pract¡ce, begnn1ng arcx.n:t 1008 Wlth hs design for the irregu
lar landscape attached to Wrqlt's Avery Coonley House. AJ· 

though Wright and Jensen collaborated very rarely. they were 
equally onvcived wrth the restoration of an abonginal. alrrost 
mythic prairie landscape. In 1006 Jensen redesg,ed the 
West Pat!< System of Olicago. which entarled an upgadíng 
of Garfield, Douglas, and Hunboldt parks respectively. prO\IÍ
ding, among other features, a praine-meadow for the first. a 
shallow lake for the second. and a reconstn.cted river chame! 
for the third. In each onstalce Jensen lried to restare the ll!ros 
landscape to what he thought 1t had been p,or to the openng 
of the West. Soon alter he fOLlflded the Chicago forest-reser
ve. Jensen created the p..,blic master works of hos career 
Chicago's COlunbus Pat!< and Knckerbocker Boulevard n 
Hammond, Indiana. This last amouited toan altogether more 
majestic suut,an layout than anythng Olmsted had ocheved 
Thus, as Chicago archrtect Alfred Cakiwe!I has wntten: 

'1ñe parks ol Jensen are diametnca/1'¡ opposed to the Baro
que; nature determnes and oot style-natura 1n S'yt}e. The plant 
and the landscape llave thetr OM> expressions. The expres
Sions are not fOISled on they are out ol ,t. The power ol Jen
sen ·s park is the power ol natura not man·s despotic power 
In pnnc,p/e Jensen·s parks are a/so opposed to the Romant,c 

'-_;:,.. .-

'"'--- ---'· 
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park ol the 18th and 19th centunes. The Rornant,c park. tke 
the Baroque, was a Style too. ft was concemed wrth the sirro
/atl()() ol nature, ano the provok,ng of mood meJanchol,t or 
ideal. The raptures o/ Pnnce PuckJer on seemg the ru,ns of 
T,ntem Abbey-Wordswo1h's Tintem Abbey would scarcely be 
fe// by Jensen, IID:J. ,n aoother age. was concemed wrth llvrng 
natura, not wrth the patJfJe ol the dead pas/" '9 

Havlng served his apprenticeship Wlth Jensen, Caldwell 
was himsel! to become sorneth,ng of a bndging figJre. span
'11119 frorn his neoWrgitian landscapes of 1936, n Eagle 
Poont Par1< 1n Dubuque, lowa, and 1n Lmeoln Par1<. Chicago, to 
his later collaboratoo with Mies van der Rohe on the design 
of Lafayette Pat!< 1n Detrot. The tra,ectO<y of Caldwell's career 
does not erd there, however, for he rs as rruch an architect 
as a designer of landscapes, as we may judge frorn hos OW11 
house and studkJ 1n Bnstol, Wisconsrn, under contirual cons
tn.ctoo since 1949 (F,g 24). 

Calcmell's expression asan arch1tect has covered a wide 
range, frorn an almost Zen-ike anrtude toward the intangible 
nte<piay of tecton,c and natural elernents to his later renter -
pretatoo of Jensen's pra,ne aJlture. His malu'e sens,bohty. 

67 



68 "Grandes cantos rodados y plantas esculturales reflejan los con
tamos de la montaña y los dedos de plantas como un atizador enro
iecido... señalan estratégicamente hacia un árbol pintoresco que 
dirige la mirada hacia los bosques sobre las cuestas de abajo. 

Un lago artificial en forma de ameba refleja el cielo y las montañas 
dando cobifo a los nenúfares. Lo cruzan piedras alineadas que se 
espacian hasta introducirse en la hierba, elevándose hacía un follaje 
horizontal que vuelve a expresar las siluetas del lago. Desde la dis
tancia, las tonalidades rojas, verdes y grises son como pinturas de 
o/antas abstractas, pero se convierten en un juego de volúmenes 
vistos de cerca. Localizado en una región de granito y gneis, el 
iardín utiliza ecológicamente la roca y las plantas de cantera indíge
nas, algo escasamente utilizado antes de los jardines brasileños de 
Burle Marx. Un fluyente sendero rodea el jardín de forma parecida 
al estilo inglés del siglo XV/11"16 . 

La sintaxis descrita se reiteraría con diferentes cambios cuando 
Burle Marx pasaba de una escala a otra, del desarrollo de la vivien
da de Pedregulho de Alfonso Reidy, al aeropuerto de Santos Du
mont, o en su jardín privado para Carlos Somlo (1948) en Rio de 
Janeiro, al Parque del Este (1962), Caracas. 

La excepcional familiaridad de Burle Marx con muchas de las 
50.0CX) diferentes especies de plantas que enriquecen el paisaje 
tropical de Brasil (frente a las 11.500 especies del mundo europeo), 
le han convertido en un ecologista militante. Como él mismo dijo en 
una reciente entrevista: "La gente no está muy educada. La natura
leza es un ciclo vital que hemos de entender con el fin de permitir
nos ciertas libertades con ella con buenas intenciones. Los medíos 
nuestos a nuestra disposición, como los grandes bulldozers, el fue
go, los defoliantes, pueden utilizarse tanto para lo bueno como para 
lo malo pero en Brasil se han utilizado para crear miseria"17 . 

Durante toda la entrevista hizo referencia repetidas veces al regio
nalismo ecológico consciente de su visión: "No digo que en mis 
iardines no plante plantas extranjeras; lo hago. Pero éstas deben 
encajar en nuestro paisaje. Es importante que un Jardín sea la con
secuencia de nuestro paisaje actual y de nuestra flora"18. 

Estos ecosistemas posindustriales y formas vegetales adoptan 
una apariencia particularmente trágica de la misma forma que la 
zona de lluvias de Brasil continua siendo diezmada. No es sólo el 

desgaste de una ecología en concreto: es también la destrucción 
de una síntesis bioquímica irremplazable, por no mencionar la elimi
nación de innumerables especies de plantas y animales, y el efecto 
ya probado de calentamiento de la tierra. 

El nuevo Patrón Regional 
Entre el declive de la escuela de Olmsted y el desarrollo del 

modernismo anglo-americano se encuentra la obra del emigrante 
danés Jens Jensen. A su llegada a Chicago en 1884, Jensen ejer
ció las funciones de superintendente en el apogeo del sistema de 
parques de Chicago (1893-1920) y continuó ejerciendo en privado 
una próspera carrera, comenzando alrededor de 1908 con su dise
ño para el paisaje irregular anexo a la Casa Avery Coonley de 
Wright. Aunque Wright y Jensen colaboraron en escasas ocasio
nes, estaban igualmente involucrados en la restauración de un pai
saje pradera aborigen, casi mítico. En 1906 Jensen rediseñó el 
sistema de parque del oeste de Chicago, que ocasionó la mejora 
de los parques de Garfield, Douglas y Humboldt respectivamente, 
proporcionando, entre otras características, una pradera-prado para 
el primero, un lago de poca profundidad para el segundo y un canal 
de río reconstruido para el tercero. En cada caso, Jensen trató de 
restaurar el paisaje de lllinois y convertirlo en lo que pensaba había 
sido antes de la apertura del oeste. Poco después de fundar la 
reseNa forestal de Chicago, Jensen creó las obras maestras de su 
carrera: el Columbus Park en Chicago y Knickerbocker Boulevard 
en Hammond, Indiana. Esta última vino a ser en su conjunto una 
disposición suburbana más majestuosa que cualquiera de las que 
Olmsted había logrado. De ahí que el arquitecto de Chicago Alfred 
Caldwell escribiera: 

"Los parques de Jensen son diametralmente opuestos a los del 
Barroco; la naturaleza es la que determina y no el estilo, la naturale
za es el estilo. Las plantas y el paisaje tienen sus propias expresio
nes. Estas expresiones no se imponen, se derivan de éstos. La 
fuerza de los parques de Jensen consiste en el poder de la natura
leza, no en la fuerza despótica del hombre. En principio, los parques 
de Jensen son también opuestos al parque Romántico de los siglos 
XVIII y XIX. El parque Romántico, como el Barroco, era también un 
estilo. Trataba de simular la naturaleza y de provocar un estado de 

however. IS vírtually rneparable frorn Ludwig Hlber"semer's 
postwar v,sian of The NeN RegiOnal Pattem. the tille o! Hilber
se,mer's f1rst book 1n Erg11sh, published in 1949. lt is Clear that 
Caldwell's triliance as a dr"lftsman andan artJst was essential 
to the representatl0f1 of Hilbersemer's sutJrne deur banizJng 
IIISIOfl. At the sa-ne time. Caldv,¡eii's partJCUlar sensibillty, more 
Chonese pemaps than Japanese. IS most evident 1n the de· 
mollShed garden court et h,s Eagle Point Park, rv::w in the 
process of be1ng restored. Of thls stratfied Jensen-like ma
sonry complex. he has wntten 

Tus sman coon shoNs the merg,ng ot Nature and Arch· 
tecture. resu//Jng ,n a kind of mysterious coohooum of light and 
shadovv, a wavengn reai,ty, of a v.ord gl,rrpsed and undefina
ble, uncertain and mesmenz,ng That. ,n bnef. ,s ,ts at1 and ,ts 
defense rns visual quality as an Idea tai<Jng tns detail as a 
symbo/ presumes that actua/,ty is no/ ciear. Actua/,ty has no 
hard edge of certa,nty. ft is. bke the meanng o/ lle ,tself. ilusiva 
to the tast. ft can be anal¡tzed. but ft cannot be forrrutated 
Such is the meaning of Nature 111 Archtecture-ro 

house that he has been bu11d1ng ,n rural Wisconsin. may be 
compared to the cntical enwonmental polieies vanously ad
vocated by Wright. Tunnard, Eckbo, and Hilberse1mer Glo
se to the sp<nt of Wright's Broadacre C1ty but ,n sorne ways 
calling fer a more symbiot,c relatl0flsh1p between man and 
nature. Cai<Jwell's reg1onahsm has a rnarked pol1t,cal cha
racter. H1s deeply felt concem fer a conscious return to a 
more fundamentally symbiot,c w¡r¡ of hfe comes clOse to the 
latter -day back to the tand strategies advocated by He len 
and Scott Neanng21 Of his own regional land settlement 
rnodel CaldweU has written: 

ployment and po,erry wfJich creare modem wa,s can be elm
nated by pan -t,me sman farms and gardens tor ,ndustnal and 
cJerical workers I bel1eve that {XNe(ty can be transformad ,nto 
wnat used to be ca/fed the good lite. I believe that unemplo¡
ment can be replaced by self-rehance. I haven't arry proo/. I 
have onJ,¡ an idea I have been worl<Jng on for SJXty yea,s"22 

Cai<Jwell's delicate. oriental rendenng of Hilberseimel's new 
reg,onal pattems frorn the a,r that 1s to say, th,s KropotkJn,an 
vision of almost-notnng, of low-nse. hogh-density, s,ngle-story 
dwelhngs shrouded ,n a sea of trees 1s equally close to the 
spint et both Jensen and Mes (Fig 26. and 27). lt IS pred,ca
ted en a form of sp,ntual renewal and polit,cai prax1S that is 
totally removed frorn our technolog,cally d,storted notions of 
nature. art, and society. 

Caldwel!'s regonal-plann,ng studies ard his ene-man de
monstm/Jon pro¡ect in reg,onal plann,ng pract,ce, the farm-

'So these stud,es ot sman farms and gardens are ,n reaJ,ty 
notnng but a few tentative notes on an amp1e page a premo
n,t,on, a hmt and notnng ve,y rruch rrore. Just about eve,yr -
hJng remams to be SONed ft is enough to see that. as the 
worlcl is now go,ng. the cnsis of technology. by elmnat,ng 
pbs by the tens ol mil/Jons, wiU lead to mass unenployment, 
to economic 1ITl(XNe(ishment, and consequen//y to pobt,ca/ 
dietatorship ,n tne now dernocrat,c nat,ons of the worlcl ft is 

easy to see that such a s,tua/Jon w,N final/y lead to rucJear IMlf 

and worfd-wide Armageddon ... 1-/oNever. I bel,eve that unem-

H1lberse1mer's first low-nse. h,gh-denslty settlement propo
sals date frorn the late twenties looked at retrospect,vely, 
after sooy years et mega10po11tan development, they may be 
seen as the f1rst 1ndicatoo of a cntque where,n the s,ngle
story courtyard house pattem, the so-called Teppischehau
ser, 1s pos,ted as a strategy with whlCh to mediate the urban 
dispersa! brougit into be,ng by the autornobile. We may look 



melancolía o estado ideal. El éxtasis del príncipe Puckler al ver las 
ruinas de Tintem Abbey, o la Titem Abbey de Wadsworth, apenas 
lo sentiría Jensen, quien en otra época se preocupaba de la natura
leza viva, no de la patina del pasado muerto". 19 

Caldwell, que en época de aprendizaje fue alumno de Jensen. se 
convertiría en una figura puente. abarcando desde sus paisajes 
neo-Wrightianos de 1936, en Eagle Point Par!< de Dubuque, lowa, 
y en LJncoln Park en Chicago, a su colaboración con Mies van der 
Rohe en el diseño de Lafayette Park en Detroit. Sin embargo, la 
trayectoria de la carrera de Caldwell no finaliza ahí siendo también 
arquitecto además de diseñador paisajista, como podemos juzgar 
en su propia casa y estudio en Bristol, Wisconsin, en continua 
construcción desde 1949 (Fig. 24'. 

La expresión arquitectónica de Caldwell es de una amplia varie
dad, desde una actitud casi Zen hacia la interacción intangible de 
elementos tectónicos y naturales, a su nueva interpretación poste
rior de la cultura de la pradera de Jensen. Su sensibilidad madura. 
no obstante, es prácticamente inseparable de la visión de la pos
guerra de Ludwig Hilberseimer en The New Regional Pattem, título 
del primer libro en inglés de Hilberseimer, publicado en 1949. Es 
evidente que la brillantez de Caldwell como dibujante y artista fue 
esencial para la representación de la visión sublime no urbanizadora 
de Hilberseimer. Al mismo tiempo, la sensibilidad particular de Cal
dwell, quizá más china que japonesa, es más evidente en el patio
jardín demolido de su Eagle Point Park, ahora en proceso de restau
ración. Este escribió sobre el complejo de mampostería al estilo 
Jensen: 

"Este pequeño patio muestra la fusión de la Naturaleza y la Arqui
tectura, dando como resultado una especie de luz y sombra conti
nua y misteriosa, una realidad oscilante de un mundo vislumbrado 
e indefinible, incierto e hipnotizante. Eso, en suma, es su arte y su 
defensa. Esta cualidad visual como idea, considerando el patio co
mo un símbolo, presupone que la realidad no es clara. La realidad 
no tiene lindes sólidos de certeza. Es como el sentido de la vida en 
sí mismo, ilusorio hasta el final. Puede analizarse, pero no formular
se. Ese es el sentido de la Naturaleza y la Arquitectura'ºº . 
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Los estudios de planificación regional de Caldwell y su personal 
oroyecto de demostración de la planificación de la regional , de la 22 y 23. Roberto Bu1e Mn. JardJn de Oóette Monteiro. 23 

back today ove< a t1ancentuy of cntical env,ronmental tncx.gt,t 
in whch l(M,-nse, high·density courtyard housing IS pro¡ected 
at different times ard e.en occasionally reafized but rarely, l 
fNe<. adoptad as a matte< of p:..blic policy by arr.¡ CMC adrrin<s 
tration or large-scale developer. Thus, a similar cntcal impulse 
may be traced as ,1 passes. say, from Rudolf Schrdler's pio

neemg Pueblo Ribera ColJt (1923) ,n LB Jala. throl.gh 
Wrg,t's usonan houses. to Neutra's Strattvrore Aparte· 
ments (1937) in Los Angeles; or, altematlllely. tnrough Le Cor· 
busier's RoQ ard Fbb steppecH errace pattems (1946) to a 
moo 'IEld vers,oo ol a smlar barrel·vauted typOlogy realized 
outSide Bem (1960) to the desigr1S of Atefoer 5. 

A reworl<Jng of this ION-nse. high·density, residential !ne 
nris ttvough the land -settlelrent pattems advanced by Serge 
Olermayeff ard Cmstopher Alexander lf1 the,r book Conm.J· 
my and f'rNáCY (1963), and rnuch the same therre IS pocked 
up by ~ Rainoer's Uvable Enwonments. which was pu· 
blíshed thee yea,s late<. That RaJner was to recaptulate the 
urban ecological arg.rnents of his predecessors IS borne OU1 
by the last paragaph of hlS book: 

"The baSIC social concep/. to atti3Jn economc goaJs witn 

techn,cal means. ,s now. ,n view of tne destruct,on of the 
enwonment. the unlwabil ty of c,hes and the fl,ght of their 
,nhabitants. expenenong a cns,s mat ,s threaten,ng soc,e¡y 
with total doom WI/I society leam from the cns,s, w,11 t be 
able to leam that ,n the future there can no /onger be any 
quesoon of atta,n,ng economic ends witn technlcal means. 
but soc,ety wifl nave to become aware o/ tne cppos,te ao· 

proach the sutxronatfon o/ª" economc standfJOin/S to the 
goal of human welfare. which at the same t11ne means the 
careful preservat,on, tend ng and cu/l.valng o/ ,ts natural ba· 
s,s, e . the uncond tJOna/ pnonty of psycrolog,ca and biolo 
g,cal stancJoo,nts ancJ methods of wori<ing.r.. 

Today, surely, one may trace a certain corwergence bel· 
ween the ear1y biorealist micro-environments of Neutra and 
Schindler, toor luSCIOUS southem Ga11fomian ga,dens e' the 
twenties. ard theSe latte< day advocates of denlSe. ION-nse. 
rnegalOpohtan development. In an these 111stances. the bur -
den of proof sh fts a,ray, so to speak, trom th8 house to the 
garden ard from the one o! aestnetlC WOII< to the landscape 
as a 'M'lOle. 

Shifting Sites 
In h address •• the Arehtectural League of New YO<!( ,n 

1982. Vitt .ro Gregutt, argued that the ongn of architecture 
was not the prm• ve hui, but rather the pnrrordial ac: of mar. 
klng the ground. As he put ,t. "Be/ore transform,ng a support 
,nto a column, a roof ,nto a tyrrpanum. be/ore plaong stone 
on stone man plaoed the stone on the ground t::, fl1C09(llZe 

a ste ,n the midst o/ a urwerse: n order •o take account ot ,1 
and mod,fy 11"2' This cosmolog,cal procedure is of particular 
rnport today, 'Mlef' there IS a oon~nu,ng proLferat,on of ob· 
iects tlYoughOU1 the landscape. The d1spe,-sal of buftl detntus 
throughout the env,rorment bestows a rew ,rnportanee on 
the creat,on el tlolrded domains ard on subtle fOITTlS of mo 
d fyng the lardfall. In no SITTQle career has thlS re,, sens bi!lty 
been more evioont than ,n the WOl1< oí the Greel< architect 
Own,tn Plkloris. The pecu iar1y lvlad terra~ affoty of ths ,n
nocent yet aitical expenence ,s evidenced ,n an essay that 
Plklons publlShed over half a centuy ago: We re¡o,ce ,n the 
progress of oor body across the une,en surface o/ the earth 
and our spmt ,s gladened by tne endless ,nterplay of the three 
dmensions that we encounter wi1h eve,y step . . Here the 

69 



70 granja construida en el campo de Wiscons1n, puede compararse a 
las críticas medidas sobre el ambiente defendidas por Wright, Tun
nard, Eckbo y Hilberseimer de diferentes formas. El regionalismo de 
Caldwell tiene un marcado carácter político cercano al espíritu de la 
Broadacre City de Wríght, pero busca de alguna manera una rela
ción simbiótica entre el hombre y la naturaleza. Su honda preocupa
ción por un retomo deliberado a una forma de vida más fundamen
talmente simbiótica, se acerca a las estrategias de retomo a la tierra 
más recientes, defendidas por Helen y Scott Nearing. Caldwell dice 
de su propio modelo de asentamiento regional: 

"Estos estudios de pequeñas granjas y Jardines no son nada en 
realidad sino unas pocas notas de tanteo sobre un papel, una pre
monición, una idea, y nada más. Queda por sembarar casi todo. Es 
suficiente con ver que, tal como va et mundo, ta crisis de ta tecnolo
gía, la pérdida de trabajo de cientos de miles de personas, nos 
llevará al desempleo masificado, al empobrecimiento económico y, 
en consecuencia, a la dictadura política en tas actuales naciones 
democráticas del mundo. Es fácil ver cómo esta situación nos con
ducirá finalmente a una guerra nuclear y al Rn del Mundo... No 
obstante, creo que el desempleo y la pobreza, creados por las 
guerras modernas, puede eliminarse con granjas pequeñas y Jardi
nes para trabajadores industria/es y administrativos a media Jamada. 
Creo que ta pobreza puede trasformarse en to que se solía llamar la 
buena vida. Creo que el desempleo puede sustituirse por una con
fianza en sí mismo. No tengo prueba de ello. Sólo tengo una idea 
en la que he estado trabajando durante sesenta años. "22 

La interpretación onental y delicada de Caldwell sobre los nuevos 
oatrones regionales, es decir, esta visión Kropotkiniana del casi na
da de viviendas bajas, de gran densidad y de una sola planta en
vueltas en un mar de árboles, es igualmente cercana a los espíritus 
de Jensen y de Mies. Se basa en una forma de renovación espiri-

24 

tual y en una práctica política que ha sido eliminada totalmente de 
nuestras nociones tecnológicamente distorsionadas de la naturale
za, el arte y la sociedad. 

Las primeras propuestas de asentamientos de casas bajas de 
gran densidad de Hilberseimer, datan de fines de los años veinte. 
Si las miramos retrospectivamente, después de sesenta años de 
desarrollo de grandes megalópolis, pueden considerarse como el 
primer indicio de una crítica, donde el modelo de casa de patio de 
una sola planta, el llamado Teppichehauser se propone como una 
estrategia con la que mediar la dispersión urbana provocada por la 
existencia del automóvil. Hoy podemos mirar atrás hacia medio siglo 
de ideas críticas en tomo al medio ambiente en el que se ha pro
yectado vivienda de baja altura y gran densidad en distintas ocasio
nes, e incluso han sido llevadas a cabo, pero raramente han sido 
adoptadas por la administración pública o los grandes promotores 
como asuntos de interés político. Así encontramos un impulso críti
co similar que abarca desde el primer Tribunal de Justicia de Pueblo 
Ribera de Rudolf Schindler (1923) en la Jolla, pasando por las ca
sas Usonianas de Wright, los Apartamentos Strathmore de Neutra 
(1937) en Los Angeles; o, por otro lado, los modelos de terraza 
escalonadas de Roq y Rob de Le Corbusier {1946) a una versión 
modificada de la tipología de bóveda de cañón similar realizada 
fuera de Berna {1960) por Atelier 5. 

Una reelaboración de la serie de residencias bajas de gran densi
dad aparece en los modelos de urbanización presentados por Ser
ge Chermayeff y Christopher Alexander en su libro Community and 
Privacy (1963), casi el mismo tema elegido por Roland Rainier en 
su libro Uvable Environments, publicado tres años más tarde. La 
recapitulación de los argumentos ecológicos urbanos realizada por 
Rainier se corrobora en el último párrafo de su libro: 

·Et concepto social básico: alcanzar objetivos económicos me
diante medios técnicos, está ahora experimentando, en vista de la 
destrucción del medio ambiente, la inhabitabilidad de las ciudades y 
la marcha de sus habitantes, una crisis que está amenazando a ta 
sociedad con la ruina total. ¿Uegará a aprender la sociedad de esta 
crisis? ¿Será capaz de aprender que en el futuro no se podrán alcan
zar unos objetivos económicos por medio de medios técnicos?, sino 
que ta sociedad tendrá que ser consciente de un planteamiento 

gtOUnd ,s hard. stony, prec,p,tous. and the soil is bntt/e and 
dty. There the gtOUnd is leve/; water surges out ol mossy 
patches Further on. the breeze. the altitude and the configu
ration of the g-ound announce the VICJn,ty ol the sea'25. 

Tus recognoon of a topographic narrative. expenenced in 
terms of the body, informs the ma,or work ot Plkloni's career: 
his pa¡1< and prcrnenacJe nnw,g between the ~ HiQ 
and the i>cropolis 1'l Athens (Fg. 28). lre single work was 
pa,ns-taklajy acheved by the archtect between 1955 to 
1962. lt rnay be seen. ,n retrospect, as a topographlcal mo
sa,c, as a glypt,c narrat1Ve. the stonebed of v.hch VMeS ac
cord ng to the respective needs of vehcular and pedestrian 
l1'lOllement. 'Mlere the inciffl steepens, Pikionis 1'ltroduces 
rest spaces w,th stone benches. whole tlYougmt, 1'ltricate 
pav,ng patterns allude to cosmic and mythocaJ ent,ties, to the 
n.ITTS of past CMlizat,ons, and to the prophetJc letters A and O, 
alpha and omega. embedded at random in the Me. 

A smílar nobon of a brreless topography was evoked ,n the 
Plaza del Toos seafront, realizad in San Sebastián in 1976 to 
the des9')S of I.Uls Peña Ganchegu, and the sculptor Eduardo 
ChDida (F,g. 29). That this place eXJSted ,n the expenential 



24 Alfred Caldwell. 

Su propia casa Bostol. 

Ga--chegj y EduiYdo Chlída 
25.26 LUIS Pe<'la , s.., Sebastái. 

Paseoffi'\'l,mo. f'8rle de los 1116rl/OS 
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72 opuesto: la subordinación de todos los puntos de vista económicos 
en beneficio del bienestar humano, que al mismo tiempo significa la 
conservación cuidadosa, ofreciendo y cultivando sus elementos na
turales, es decir, la priondad incondicional de puntos de vista y 
métodos de trabajo ps,cotóg,cos y biológicos-23 . 

Hoy día, seguramente se puede encontrar una cierta convergen
cia entre los primeros micro-ambientes b1orrealistas de Neutra y 
Schindler, sus voluptuosos Jardines del sur de California de los años 
veinte, y la defensa de los últimos tiempos de un desarrollo de la 
megalópolis de densas casas baJas. En todos estos casos, la carga 
se traslada, por así decirto, de la casa al jardín y del trabajo estético 
al paisaje como totalidad. 

Cambio de Emplazamientos 
En su charta en la Liga Arquitectónica de Nueva York, en 1982, 

Vittorio Gregotti argumentó que el origen de la arquitectura no era la 
choza primitiva, sino más bien el acto primordial de marcar la tierra. 
Como decía: "Antes de transformar un soporte en una columna, un 
tejado en un tímpano, antes de colocar piedra sobre piedra, el hom
bre colocó la piedra sobre la tierra para reconocer un emplazamien
to en medio de un universo: para tenerlo en cuenta y modificarlo'e4

. 

Este procedimiento cosmológico es de particular importancia hoy 
día, ya que existe una continua proliferación de objetos en todo el 
paisaJe. La dispersión de detrito construido por todo el medio am
biente concede una nueva importancia a la creación de ámbitos 
lindantes y a las formas sutiles de modificación de la tierra. En nin
guna otra carrera ha sido esta nueva sensibilidad más evidente que 
en la obra del arquitecto griego Oimitri Pikionis. La afinidad peculiar
mente mediterránea de esta inocente, aunque crítica, experiencia 
se manifiesta en un ensayo que Pikionis publicó hace medio siglo: 
"Nos alegramos del progreso de nuestro cuerpo en toda la 
superficie desigual de la tierra y nuestro espíritu se contenta con la 
interacción interminable de las tres dimensiones que encontramos 
a cada paso... Aquí la tierra es dura, pedregosa, escarpada, y el 
suelo es quebradizo y seco. Mí la tierra está nivelada; el agua fluye 
de charcos mohosos. Más allá, la brisa, la altitud y la configuración 
de la tierra anuncian la proximidad del ma.r"25. 

Este reconocimiento de una narracción topográfica, experimenta-

do en términos del cuerpo, inspira la obra principal de la carrera de 
Pikionis: su parque y paseo entre la colina de Philopapou y la Acró
polis de Atenas. El proyecto fue desarrollado con gran esfuerzo por 
el arquitecto entre 1955 y 1962. En retrospectiva, puede verse co
mo un mosaico topográfico, como un glíptica, cuyo firme de piedras 
varía de acuerdo con las necesidades respectivas del movimiento 
de vehículos y peatones. Donde la inclinación se hace más empina
da, Pikionis introduce zonas de descanso con bancos de piedra, y 
por todas partes formas de intrincado pavimento aluden a las enti
dades cósmicas y míticas, a las ruinas de civilizaciones pasadas y 
a las letras proféticas A y O, alfa y omega, empotradas al azar en 
el emplazamiento. 

Una noción similar de topografía atemporal fue evocada en el 
paseo marítimo junto al club de Tenis, realizado en San Sebast1án 
en 1976, según diseño de Luis Peña Ganchegui y el escultor 
Eduardo Chillida (Fig. 25 y 26). Este lugar existió en la memoria 
experimental del escultor Chillida antes de llevarse a cabo, como lo 
confirma en una entrevista: "Ese lugar se apoderó de mi ,ma.ginación 
antes de saber que iba a ser yo quien hiciera algo en él. .. mucho 
antes de convertirme en escultor ... mucho antes de terminar el ba
chillerato ... comprendí que debía hacer un preámbulo a la escultura 
en un lugar que está al principio y al final de la ciudad ... como un 
símbolo del encuentro de la naturaleza con la ciudad. De una ciu
dad que finaliza en un absoluto, el océano-26 . 

El tememos aterrazado de Ganchegui, en granito rosa de Porriño, 
está, de hecho, limitado por dos absolutos: la roca volcánica erosio
nada del acantilado y el murmullo incansable del mar. Este último 
hace que se sienta su presencia no sólo por el azote incesante 
contra el rompeolas, sino también al entrar el agua en unos tubos 
situados baJO la plaza y que explosionan como un pulverizador a 
través de pequeñas aberturas en el pavimento de granito. Esta lla
mada conexión telefónica con el mar produce efectos de arco ins 
en miniatura bajo el impacto de la luz. 27 

Un topos de la naturaleza más crítica y compensatoria es el labe
rinto realizado entre 1980 y 1986 por Georges Decombes y Ala1n 
Leveille del grupo llamado CREX en Génova (Fig. 30). Aquí, en la 
municipalidad periférica de Lancy, nada queda del paisaje rural origi
nal salvo los restos del espacio intersticial. De esta forma, a diferen-

memory of the so.ilptor pnor to ,ts realizat.(Jn was confirrned 111 

an interview with Chíllida "That place capturad my ,magnat,on 
before I kneN I was go,ng to do sometr.ng ,n lt. mx;h befOfe 
I became a scutptor mx;t> 'Je/ore I finshed my ngh <;Chool. 
t CXIUld be fourteen then wondenng whete the waves woufd 
come trom. t understood I had to make a preamb/e to the 
sculptures ,n a place tnat IS the begmng and the ero ol the 
oty . . as a s¡mbd o! /he meeung of the Oty with nature. Of a 
c.ity that ends ,n an absoote 'Af',ic;h IS the cx;ean<16. 

Geneva !F,g. 30) Here. n the ext..rba'l rnnc.ipahty ol L.ancy, 
nothing rc,, rema,ns of an origlllal rual landscape save the 
rermants of ntersbt.al space. Thus. mlike at the PhtopapoL 
Hi or at the Concha Beach n &vi Sebas:.:n. here ore s 
confronted with th8 runat,on ol rrodem developrnent, with 
ieftover space belWeen characterless rousng blclcks and ub· 
qutous autoroutes. The CREX 9'~ had ittle oP(Jon but to 
lnk up the fragmentary remains into an nterstitial labymtt>. As 
Descombes has pul ,t 

and res,sung ali /eveOJng doMr. 
The fountain reta,ns and then lets tne water tan. ,n th1s de· 

coostfl.K./Jon of the ffow. the fT'Colefne()J ot water. her e ex. 
presses ,ts mtnnsic torces. weight. grav,ty. and /hJldity. mak,ng 
them more perceptible as reneMJd presenc:es"" 

That the above ali too aciJrrtlrated hitory ,s largely the ac 
cnr,t of a lost cause IS SU'ely stJll ,nsuffcoently appreaated. 
aoove an beCause tno soc,opoiJ:,ca1 fail.Jre ot the Enlighten· 
ment manifests rtself today ,n a total drsregard for an natll'al 
fomi. Toe mperawes of eoonomc c:Jevei()p(r,ePl and nstru
mental reason have effecwely lad the wor1d to waste lt IS 
rc,, generally accepted that ,f the productoo of floll'ocarbons 
would cease torrorrcw, the earth woutd not rega,n arry kllld of 
ecdoglCal st'Jbilrty for another two decades. and we neeo 
hardly dwe! here on the glcbaJ build -up of cartJon á,ox.de that 
no amount ot catalyzers wi ever oog,n •o address Ir the IOng 
run, the cult of conSt.rnensrn ard nf,n,te development wifl ha 
ve to be brought toan erd. or the speoes wiR not SUMVe. Wfl 
rrm see that the late Eng-tenrrent ideal ol tnfinte abuldar 
ce. to be made avai.able to a , was ard IS an üluslOr> To wnte 
of •he modem lancfscape as thOUg1 ,t were notr.ng more than 

Gancreg .. li's terraced tememos ,n pu1k Po<mo gran:e IS. on 
fact. bou1ded by two absolutes: the eroded IIOlcanic rockface 
of the diff and the restless turmod of the sea This last makes 
,ts presence felt not orvy throucjl ceaselesS p()l.Oj,ng agamt 
the breakwater. bul also by entemg a disused &me< pope 
U1der tne plaza and burst,ng up as spray through srnan aper. 
tures let into the g-anite paven-ent Ths so-called telephone 
corr,ect()(I with the sea produces mnature rart>ow effects 
u:ider tne 1mpact of light· ' 

A topos of a more cn!JCal ard cor,pensa•ory nattxe IS the 
labynnth r~.zed between 1980 and 1986 by Georges Des· 
oombeS ard Alair l..elieille of the so-caDed CREX 9'<luP rn 

"The ob;ect was :o atterrpt to overtum IMlat titherto had 
been a negat,on. negat,on oí the place ot ,ts trstory. o! me 
sedimentary accurrolat,ons of the traces left by ,ts processes 
ol formation and transtormaoon thf~ pressures o! eoono
mic expans,on wnch negated. a relationstwps betv.eer tne 
architecturai ob¡e('ts arld /he overaJ rrorpholog¡ of tt,e,r OOf'· 

text. 
Th.Js /he {)(OfOCI amounts to a re·s/11.JCturation. a restorat,on 

Rnd a re-onentat,on of a Jost park. The stra,ghtness of the 
"'d . tne,r Sla<J9(Jfed dps distort me land and revea/ 1ts ener 
g,es, /he forces whleh <;hape ,t tolds, SIO(Je. weams. Upon 
thls wounded. luggard temtory torms are bom aga n. ns,ng up 



cia de la Colina Philopapou o de la Playa de la Concha en San 
Sebastián, uno se encuentra con una ruina del desarrollo moderno, 
con espacio sobrante entre los bloques de viviendas sin ningún 
carácter y con las omnipresentes carreteras. El grupo CREX tenía 
pocas opciones salvo unir los vestigios fragmentarios dentro de un 
laberinto intersticial. Como el mismo Decombes dice: 

"El objetivo era intentar derribar lo que hasta ahora había sido una 
negación: una negación del lugar, de su historia, de las acumulacio
nes sedimentarias de las huellas dejadas por sus procesos de for
mación y trasformación mediante el influjo de la expansión económi
ca que negó ... todas las relaciones entre los objetos arquitectónicos 
y la morfología global de su contexto. 

Por eso, el proyecto viene a ser une reestructuración, una restau
ración y una reorientación de un parque perdido. La rectitud de los 
muros, sus depresiones escalonadas deforman la tierra y revelan 
sus energías, las fuerzas que le dan forma: pliegues, pendientes, 
arroyos. Sobre este territorio herido y ojeroso nacen de nuevo las 
formas, levantándose y resistiendo toda rebajación de nivel. 

La fuente retiene el agua y luego la deja caer: en esta liberación 
del caudal, el movimiento del agua ... expresa aquí sus fuerzas intrín
secas, el peso, la gravedad y la fluidez, haciéndolas más percepti
bles como presencias renovadas"28 . 

Esta historia presagiada es en gran parte el relato de una causa 
perdida que todavía ha sido insuficientemente apreciada, sobre to
do, porque el fracaso sociopolítico de la Ilustración se manifiesta 
hoy día en la total desconsideración hacia la forma natural. Los 
imperativos del desarrollo económico y la razón instrumental han 
llevado al mundo al despilfarro. Ahora se acepta generalmente que 
si la producción de fluorocarbonos cesara mañana, la tierra no vol
vería a recuperar su estabilidad ecológica de ninguna manera du
rante dos décadas, y no es necesario extenderse mucho sobre el 
incremento global de dióxido de carbono que ningún catalizador, 
podrá resolver. 

A la larga, el culto al consumismo y el desarrollo sin límites tendrá 
que llegar a su fin, o las especies no sobrevivirán. Ahora vemos que 
el último ideal de la Ilustración de una abundancia infinita a la que 
todos pudiéramos acceder, era y es una ilusión. Escribir sobre el 
paisaje moderno como si no fuera nada más que un discurso cultu-

END NOTES 

ral sería trivializar sobre unos valores que son esenciales para nues
tra supeNiviencia. Escribir sobre el paisaje moderno es abrigar la 
esperanza de lo posmodemo; evocar lo que todavía no se ha cons
truido; y conjurar ese inefable otro mundo que se sitúa más allá de 
nuestra actual proliferación de objetos inútiles. 
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