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el paisaje en la ciudad
el parque del ilm en weimar visto por goethe

 

Juan Calduch Cervera
Alberto Rubio Garrido

 
 

Kunst: eine andere Natur, auch geheimnisvoll, aber verständlicher; 
denn sie entspringt aus dem Verstande .
 Johann W . Goethe, Maximen und Reflexionen 1

 
 El 7 .11 .1775 Goethe llegó a Weimar, donde fijó definitivamente su residencia . En 
mayo del año siguiente se instaló en una casa con jardín 2 regalo del Gran Duque, en la 
orilla derecha del Ilm, situada aproximadamente a un kilómetro del Palacio ducal [Schloß] 
ubicado en el margen izquierdo . El Palacio, con las anexas Puerta y Torre de la Bastilla del 
recinto fortificado, servían de charnela entre el núcleo urbano y el parque desplegado a 
ambos lados del río . Desde su casa hasta la ciudad, Goethe podía seguir un doble camino 
alternativo: ir por la orilla izquierda del Ilm tras cruzarlo por un pequeño puente rústico, 
o hacerlo por el lado derecho bordeando el parque de la Estrella pasando el río por el 
Sternbrücke [Puente de la Estrella] (1653-1658) . Tanto por una ruta como por la otra, para 
llegar al Palacio o la ciudad, el escritor tenía que atravesar el parque . Así, en la vivencia 
cotidiana de sus primeros años en Weimar el parque se convirtió en el tránsito obligado del 
campo a la ciudad .
 En 1778, Goethe viajó a Dessau visitando el parque del Schloß Wörlitz, un jardín a la 
inglesa hecho entre 1769-1773 por Friedrich Wilhelm von Erdmannsdorff . Dibujó ese palacete 
traslapado por un bosquecillo de árboles jóvenes (I 197: Schloß Wörlitz visto a través de los 
árboles del parque, 26 .5 .1778) 3, dejando así constancia gráfica de su viaje y evidenciando su 
interés por el paisajismo inglés despertado por este parque . Cuando por entonces asumió la 
responsabilidad de la transformación del parque del Ilm en Weimar siguió ese modelo .

1 . Johann W . Goethe, Sämtliche Werke in 18 Bänden, vol . 9, 1105, Zurich, Artemis Verlag, 1977, p . 638 . 
«Arte, otra Naturaleza, misteriosa también, pero más inteligible, ya que brota del intelecto .», en Johann W . Goethe, 
Obras completas (IV vols .), vol . I, 1103, México D .F ., Aguilar, 1991, p . 441 .

2 . Dorotee Ahrendt y Gertraud Aepfler, Goethes Gärten in Weimar, Leipzig, Seemann Henschel Verlag, 1994 . 
Permaneció en esta casa hasta trasladarse a su residencia de la ciudad (1782), aunque siguió utilizándola toda su vida 
como lugar de aislamiento para trabajar .

3 . Las referencias a los dibujos de Goethe corresponden con la clasificación de: Gerhard Femmel, Corpus der 
Goethezeichnungen (vols . I, II, III, IVa, IVb, VIa, VIb), Leipzig, Veb E . A . Seemann Buch-und Kunstverlag, 1960-1979 .
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 Años después tuvo un cierto protagonismo en la construcción de una pequeña casa de 
recreo «a la romana» [Römisches Haus] (1792-1797) 4 en el extremo sur del parque, obra 
del arquitecto Johann August Arens, que Goethe conoció en 1787 en Roma . La casa está 
emplazada en el margen izquierdo del río, en lo alto de una ladera del cauce . Este pabellón 
crea un contrapunto con la casa de Goethe situada en la otra orilla tanto espacial como 
visual y conceptualmente, evocando el paisaje y la arquitectura clásicos como término de 
su evolución estética que había partido de su propia vivienda rural .
 Su casa como muestra de la arquitectura tradicional alemana (1), el parque como 
tránsito del campo a la ciudad, ajustado al modelo de la jardinería inglesa donde asume 
protagonismo el Sternbrücke (2) y el recuerdo del mundo clásico reflejado en la Römische 
Haus (3) son, pues, las sucesivas etapas que jalonan la vinculación de Goethe con el parque 
del Ilm .
 
1 . La casa de Goethe en el campo

 Existe un pequeño dibujo a pluma donde aparece la casa de Goethe junto al Ilm en un 
terreno inclinado con la vegetación creciendo de manera silvestre, dando más la impresión 
de un terreno inculto que de un jardín . El dibujo corresponde a las fachadas norte y este, 
con la puerta encarada hacia arriba de la pendiente, y se aprecia un pequeño cuerpo con 
terraza añadido en la fachada sur construido por Goethe y ahora desparecido . A pesar de 
su proximidad a la ciudad y su integración posterior en el parque, parece una vivienda 
rural similar a los dibujos de paisajes alemanes con edificios agrícolas (establos, pocilgas, 
molinos, cabañas, granjas…) que Goethe realizaba frecuentemente en aquellos años . No 
por casualidad esta vivienda sirvió posteriormente como ejemplo de la casa tradicional 
alemana 5 .
 No es la única representación de su residencia hecha por Goethe . Un dibujo (I 195: 
1777-78) 6 posiblemente desarrollado a partir de un esbozo (I 192: Floßbrücke en el parque 
de Weimar, invierno, 1777-1778), representa la casa en la lejanía, rodeada por la campiña, 
como fondo de una escena invernal con unas figuras en primer plano (interpretadas 
como Charlotte von Stein o el propio Goethe con Fritz von Stein) cruzando el río por 
un puentecillo . Hay, pues, una clara implantación del edificio en su entorno rural como 
contrapunto a la ciudad e incluso al parque 7 .

4 . Andreas Beyer et al ., Das Römische Haus in Weimar, Múnich/Viena, Carl Hanser Verlag, 2001 .
5 . Paul Mebes, Um 1800. Architektur und Handwerk im letzten Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung 

herausgegeben von..., vol . II, Múnich, F . Bruckmann, 1908, p . 115 .
6 . Fue incluido en la exposición del Círculo de Bellas Artes de Madrid (2008) titulándolo: «Puente de 

maderos (puente natural) en el parque del Ilm» (núm .  5 del catálogo) . Véase: Javier Arnaldo (comisario y ed .), 
Johann Wolfgang Goethe. Paisajes, Madrid, Círculo de Bellas Artes, 2008 .

7 . Refiriéndose a esa relación entre la ciudad y el campo en aquellos momentos y su reflejo en la estética, 
Assunto alude al: «lazo profundo entre sociedad y naturaleza, y ya que la sociedad era la ciudad, y naturaleza el 
campo, este lazo se manifiesta estéticamente como una continuidad entre la ciudad y el campo», en Rosario 
Assunto, La antigüedad como futuro. Estudios sobre estética del neoclasicismo europeo (1973), Madrid, Visor, 1990, 
p . 69 . 
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 Aún se conocen otros dibujos de esta casa hechos por Goethe 8 incluido uno del interior 
(I 179 rs .: Escaleras de la casa del jardín de Goethe en Weimar, 1777) que podría tratarse de 
un ejercicio de perspectiva 9 .
 
2 . El Puente de la Estrella [Sternbrücke] y el parque

 La mayoría de los dibujos de Goethe del Puente de la Estrella 10 nos muestran su ojo principal 
desde abajo enmarcado por la vegetación de ribera de grandes árboles y abundante follaje . En 
algunos, por encima del puente, aparecen diferentes edificios como la Torre (I 277: ¿1785?), el ala 
sudeste del Palacio sin cubierta tras el incendio de 1774 (I 264: ¿1783?) o el molino situado aguas 
abajo visto a través del arco (I 249: 1781) . En un apunte a lápiz y carboncillo, el puente y el Palacio 
se ven desde el sur como fondo de un paisaje protagonizado por grandes árboles junto al río . Es 
lo que contemplaría Goethe cuando iba desde su casa a la ciudad por la vertiente derecha . Sin 
embargo, en vez del arbolado representado como crecido de manera espontánea junto a la corriente, 
lo que posiblemente vería serían los restos del jardín geométrico del parque de la Estrella tal como 
figura en grabados anteriores 11 . Hay, pues, en el mismo dibujo, una clara voluntad de camuflar el 
jardín ortogonal de tipo francés sustituyéndolo por el parque paisajista inglés que él propuso . El 
contrapunto a este dibujo sería el I 265 (Puente de la Estrella —puente del Palacio— y Palacio en 
Weimar, fachada este, c . 1783), tomado de norte a sur, con la vista del puente a contracorriente 
aguas abajo, cuando el río se ensancha por el azud que canalizaba el agua al molino . Una barca 
completa la imagen . El puente y el Palacio 12, como construcciones, aparecen como fondo y 
contraste de la vegetación y el agua que constituyen los elementos naturales del dibujo 13 .
 Aunque Goethe era el responsable de las obras públicas, por las que mostró activo interés 14, 
sin embargo estos dibujos apuntan a un objetivo muy distinto . La visión del Sternbrücke y los 

8 . I 220: Casa del jardín de Goethe en Weimar desde la parte trasera, 1779/1780 (recogido también en la 
exposición mencionada: Javier Arnaldo, op . cit ., núm .  6; IVa 267: Casa del jardín de Goethe, 1792; IVa 268: 
Esbozo de la Casa del Jardín de Goethe, 1792 . 

9 . Goethe dibujó escaleras, bien como ejercicios de perspectiva (I 301 rs .: 1776/77; III 118: 1787/88), o con fines 
proyectuales, por ejemplo, la escalera imperial del Schloß construida por Heinrich Gentz en 1801 (IVb 93; VIa 163: ¿1801?), 
o las de su propia casa urbana (IVb 77: antes de 7 .6 .1792; IVb 78: antes de 7 .6 .1792; IVb 79: antes de 7 .6 .1792; IVb 
80; IVb 81: antes de 7 .6 .1792; IVb 82: antes de 7 .6 .1792) . Hablando de estas últimas le dijo a Eckermann el 21 .3 .1830: 
«Yo, por ejemplo, traje de Italia el gusto por las grandes y bellas escaleras y por efecto de ello estropeé esta casa pues sus 
habitaciones resultan ahora más chicas .» En Johann P . Eckermann, «Conversaciones con Goethe», en: Johann W . Goethe, 
op . cit ., Tomo III, p . 210 .

10. Recogido también por Paul Mebes, op. cit., vol. II, p 122 como ejemplo de obra alemana.
11 . Gaspar Merian, Topographia Superioris Saxoniae, Frankfurt am Main, Eigenverlag, ca .1650 . En concreto 

los grabados: Fürstliche Residenz Stalt Weimar y Deli. Veß Canals. Und Furstlichen Lustgarten in Weimar (pp . 
187-189) . En el segundo se ven los pasos entre los parterres convertidos en canales . Hoy las huellas del trazado 
geométrico casi han desaparecido .

12. La imagen del Palacio no representa la realidad tal como entonces se encontraba tras el incendio sino una 
posible propuesta de Goethe que no se ejecutó.

13. Otros dibujos similares son VIb 184: Un arco del Puente de la Estrella. Puente del Palacio de Weimar, 
hacia 1780; VIb 183: Un arco del Puente de la Estrella, hacia 1780.

14. Por ejemplo, Eckermann con fecha 10.2.1829 escribe: «Encontré hoy a Goethe rodeado de mapas y 
planos relativos a la construcción del puerto de Bremen, empresa grandiosa por la que se interesa mucho». En 
Johann P. Eckermann, op. cit., Tomo III, p. 160. 
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edificios es siempre desde la orilla del río quedando, así, parcialmente ocultos por la vegetación . 
No son, por lo tanto, dibujos que pretendan mostrarnos sus cualidades formales, estructurales, 
constructivas o funcionales . O sea, no son dibujos arquitectónicos con fines descriptivos o 
técnicos . El Palacio y el puente, como obras humanas, son el contrapunto racional y artificial a 
la naturaleza simbolizada por la vegetación y el río . La construcción, como obra de arte, se erige 
así frente a la naturaleza como otra naturaleza más inteligible . La racionalidad de la arquitectura 
contrasta con la espontaneidad de la naturaleza equilibrándose mutuamente entre sí . Y, desde 
esta perspectiva, la libertad formal del parque inglés expresa mucho mejor ese contraste que la 
rigidez formal del anterior jardín francés .
 A medida que los diversos fragmentos 15 iban poblando el parque del Ilm los recogía Goethe 
en sus dibujos . Por ejemplo, las ruinas artificiales del Luisenkloster, que estaban en el origen 
del parque, son reflejadas por Goethe en sus trabajos 16 . La reflexión sobre las ruinas, donde la 
naturaleza recupera lo que el arte le ha arrebatado, fue un tema recurrente del pensamiento de 
Goethe, especialmente tras su regreso del viaje a Italia 17 . También las construcciones rústicas, 
como cabañas o chozas, frecuentes en los jardines ingleses, encontraron eco en el parque del 
Ilm con la Borkenhäuschen (1778), igualmente dibujada por Goethe 18 . Incluso la esfinge que 
en el parque preside la gruta del manantial de aguas minerales (1784-1786) atrajo a un Goethe 
interesado por las antigüedades egipcias  19 . Aunque no conocemos ningún dibujo que lo 
represente, el llamado Banco Pompeyano del parque (1799) recuerda el sepulcro de Mamia que 
Goethe cita cuando narra su visita a aquella ciudad romana (12 .3 .1787) 20 .
 Por último hay que mencionar un croquis del Tempelherrenhaus (1811-1823) 
actualmente en ruinas (IVb 129: Boceto arquitectónico del Tempelherrenhaus en el Parque 
de Weimar) que, a diferencia de todos los dibujos anteriormente mencionados, es un 
apunte hecho con los sistemas de representación propios del dibujo arquitectónico (una 
sección y una perspectiva volumétrica) definiendo el modo de acondicionar este edificio 
para encuentros o reuniones sociales . Tiene, pues, unos fines claramente proyectuales que lo 
convierten en algo completamente distinto a los anteriores dibujos paisajistas, que buscan 
transmitirnos las cualidades estéticas de la jardinería y el parque como objeto de arte .

15 . Marchán Fiz escribe que la fragmentación llega a «convertirse incluso en la categoría por antonomasia de 
la modernidad artística .» Y añade: «lo moderno, tanto desde la atalaya del sujeto transcendental ilustrado e idealista 
como desde la empiria artística, se gesta y despliega bajo el síndrome de la fragmentación .» (Simón Marchán Fiz, 
La disolución del clasicismo y la construcción de lo moderno, Salamanca, Ediciones de la Universidad de Salamanca, 
2010, p . 212)

16 . I 204: Luisenkloster, 9 .7 .1778; I 225: Luisenkloster con el Flößbrücke en primer término, 1780; VIb 44:  
25 .01 .1781 muro en ruinas encuadrado por arbustos y árboles, 1781; I 246 rs .: croquis del muro en ruinas —tal 
vez un croquis preparatorio del anterior—, enero 1781 . 

17. De nuevo, el tema de las ruinas se encuentra como motivo en los dibujos: IVa 24: ruinas de templo, hacia 
1800; IVa 25: ruinas de templo, hacia 1800.

18 . VIb 178: cabaña de paja en el Luisenkloster del parque del Ilm, 1778 .
19. En un dibujo (VIb 71: Paisaje imaginario del sur de Italia con villa junto al mar y esfinge, verano/otoño 

1787) hay una esfinge similar a la del parque el Ilm. 
20 . Johann W . Goethe, «Viajes italianos» en: op . cit ., III, p . 1169 . Ahora se han eliminado los peldaños 

semicirculares centrales de acceso al basamento del banco, similares al original romano . Existen dos dibujos de 
Goethe (IVb 234: Bühnenbild, c . 1790; IVb 235: Götterhain, c . 1790) que, aunque no se refieren a esta obra (ya 
que están fechados antes de su construcción), recogen esta misma solución de peldaños .
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3 . La Casa Romana [Römisches Haus] (1791-1797)

 Cuatro son los tipos de dibujos hechos por Goethe relacionados con la Römische Haus 
y que apuntan a cuestiones que van desde la definición gráfica de la obra a su papel en la 
concreción el paisaje clásico .
 En el dibujo arquitectónico IVb 97 (Alzados y plantas de la Römische Haus en 
Weimar, c . 1795), Goethe estudió varias alternativas a la composición de la fachada 
trasera y la distribución en planta del local posterior, incluyendo la escalera de bajada al 
jardín desde la planta principal . Hay también un conjunto de alzados de pabellones de 
jardín contemporáneos a la construcción de la Römische Haus, hechos con el grafismo 
arquitectónico 21 . Todavía hay que mencionar una planta general incluyendo el jardín de 
esta casa (VIa 151: Plano del jardín y planta de la Casa Romana ¿1793?) . Posiblemente todos 
estos dibujos, elaborados cuando la obra estaba en ejecución, tendrían por finalidad definir 
las ideas que Goethe quería transmitir al arquitecto . Son, en esencia, dibujos proyectuales .
 Años después, Goethe realizó unos dibujos con un carácter muy distinto representando 
un paisaje montañoso con la fachada posterior de la Römische Haus sobre la ladera recayente 
al cauce del Ilm 22 . En este caso, con la obra ya terminada, lo que pretende es evocar el paisaje 
clásico . Estos dibujos recuerdan unas panorámicas de las costas italianas del sur la mayoría 
inventadas, hechas durante su viaje, donde el protagonismo siempre recae sobre un templo 
clásico coronando una montaña  23 . En ellos es la arquitectura la que aporta un sentido 
concreto al paisaje como contraste con la vegetación, la pendiente del terreno y la orilla del 
agua . Y es la reiteración del mismo tema lo que nos aclara la imagen que Goethe tiene del 
paisaje clásico y que pretende rememorar en el parque del Ilm con la Casa Romana.
 A diferencia de esta fachada posterior, los dibujos de la fachada principal 24 responden 
de un modo más literal a la imagen de un templo antiguo debido al pórtico de columnas y, 
en consecuencia, construyen explícita y visualmente un paisaje clásico . El pabellón de jardín 
(fachada posterior) en una escarpada pendiente y el templo clásico (fachada principal) son, 
pues, las dos interpretaciones del clasicismo presentes en el parque del Ilm . 

21. IVb 112: Dos fachadas de pabellones de jardín, capiteles de los órdenes dórico, jónico y corintio (hacia 
1795); IVb 113: Proyecto de un pabellón de jardín (hacia 1795); IVb 114: ¿Pabellón de jardín? (hacia 1795); IVb 
115: Pabellón de jardín y ¿portal? (1791/95).

22 . IVa 99: La Casa Romana en un paisaje de montaña (agosto 1808); IVa 101: la Casa Romana con un 
personaje recostado en primer término (agosto, 1808); IVa 100: la Casa Romana con un personaje (agosto, 1808) . 
Son tres dibujos similares, si bien el último parece un apunte preparatorio de los otros dos . En todos ellos es visible 
la bóveda de cimentación actualmente enterrada .

23. II 159: Templo junto al mar. Fantasía (Italia, abril-mayo 1787); II 172: Costa italiana junto a Taormina 
(¿mayo 1787?); II 248: Paisaje del Tiber y villa Madama (junio/julio 1787); II 293: Templo en una colina y bahía 
de un lago (otoño/invierno 1878); II 299: Paisaje inventado: villa sobre una roca y restos de columnas (invierno 
1787/88); VI b 89: Templo en una costa rocosa (¿1787/88?).

24 . Esta imagen se repite en el dibujo IVa 266 rs .: Parque y Casa Romana en Weimar, hacia 1794, 
probablemente un apunte preparatorio .
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Epílogo

 Goethe manifestó un doble interés por la naturaleza que fue evolucionando en estudios 
paralelos: la botánica y el paisajismo . Cada uno de ellos le orientó hacia un tipo distinto de 
aproximación: el trabajo científico y la manifestación artística . Pero ambos se cruzan en el 
arte de la jardinería, haciéndose eco de la interpretación de Kant como metáfora literal de 
la naturaleza, como el «bello arreglo de sus productos», equiparándola, así, a la pintura 25 . 
Bajo su responsabilidad el parque del Ilm en Weimar fue un laboratorio donde Goethe 
pudo experimentar sus ideas introduciendo, de alguna manera, la naturaleza y el paisaje 
en la ciudad . Y es a través de los dibujos paisajistas de sus distintos componentes, hechos 
a lo largo de décadas, como podemos rastrear la evolución de sus ideas sobre el arte de la 
jardinería .

25 . Immanuel Kant, Crítica del juicio (1790), Madrid, Espasa-Calpe, 1981 (2 .ª ed .), § 51, p . 230 . La 
admiración de Goethe por Kant la recoge Johann P . Eckermann, op . cit ., pp . 86 y 129 .

Johann W . Goethe, Goethes Gartenhaus in Weimar, fecha desconocida (Fuente: Gerhard 
Femmel, Corpus der Goethezeichnungen, VIb 26, Leipzig, Veb E . A . Seemann Buch- und 

Kunstverlag, 1960-1979)
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Johann W . Goethe, Schloss und Brücke, h . 1790 (Fuente: Gerhard Femmel, Corpus der Goethezeichnungen, 
IVa 269, Inv Nr . 1210, Leipzig, Veb E . A . Seemann Buch- und Kunstverlag, 1960-1979)

Johann W . Goethe, Park und Römisches Haus in Weimar, 1794 (Fuente: Gerhard Femmel, 
Corpus der Goethezeichnungen, IVa 266, Inv Nr . 1166, Leipzig, Veb E . A . Seemann Buch- und 

Kunstverlag, 1960-1979)




