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Resumen 
Pese a que las actividades relacionadas con la alimentación han sido, y seguirán siendo, una 
de las claves de la cuestión doméstica, la relación entre la producción de alimentos y la 
vivienda no se ha desarrollado como tema central en el discurso de la arquitectura de los 
últimos siglos. Pese a este aparente desinterés, es posible recuperar un conjunto de proyectos 
de arquitectos que hicieron serios esfuerzos por facilitar una conexión entre las cuestiones más 
rurales y las urbanas. Profesionales que buscaron una relación directa entre la funcionalidad de 
las viviendas y el hecho productivo. Períodos de crisis, como en el que estaba inmerso la 
sociedad alemana y austríaca entre 1919 y 1933, crearon un clima ideal para la aparición de 
propuestas residenciales que manifiestamente buscaban la autosuficiencia de sus habitantes. 
Este artículo pretende recorrer las principales intervenciones de esta tendencia. Proyectos de 
arquitectos de primer nivel que combinaron inquietudes políticas y sociales con procesos 
ambientales y biológicos; integrándolos en viviendas vanguardistas con tecnologías avanzadas.  

Palabras clave: casa productiva, autosuficiencia alimentaria, República de Weimar, período 
entreguerras, Leberecht Migge 

Bloque temático: El proyecto doméstico como núcleo de la modernidad: casa singular y 
vivienda colectiva, del Movimiento Moderno al siglo XXI.  

Abstract 
Although food-related activities have been, and will continue to be, one of the keys to the 
domestic question, the relationship between food production and housing has not been 
developed as a central topic in the discourse of architecture during last centuries. Despite this 
apparent lack of interest, it is possible to recover a set of architects' projects that made serious 
efforts to facilitate a connection between rural and urban issues. Architects who looked for a 
direct relationship between the functionality of the houses and the productive fact. Periods of 
crisis, for example those in Germany and Austria between 1919 and 1933, created an ideal 
climate for the appearance of residential proposals that manifestly sought the self-sufficiency of 
its inhabitants. This article aims to cover the main interventions of this trend. Projects designed 
by first level architects that combined political and social concerns with environmental and 
biological processes; integrating them in avant-garde housing with advanced technologies. 

Keywords: productive house, food self-sufficiency, Weimar Republic, inter-war period, 
Leberecht Migge 

Topic: The domestic project as the heart of modernity: the single, one-off house and collective 
housing, from the Modern Movement to the 21st century 
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Introducción 
La relación entre la ciudad y la producción de alimentos ha estado siempre presente en la 
historia. El propio hecho de la fundación de las primeras ciudades estuvo ligado a los procesos 
de almacenamiento y distribución de los alimentos recogidos en los campos anexos. Durante 
siglos, la mayoría de las actividades urbanas estaban directamente relacionadas con el mundo 
rural. La ciudad era el lugar donde se producía el mayor volumen de almacenamiento, 
manipulación, distribución y consumo de productos agropecuarios. Por lo que todo 
asentamiento estaba conectado con un territorio fértil, ampliamente cultivado, que lo abastecía 
de productos frescos. Una relación que ha producido en la historia una fructífera colaboración 
entre las dinámicas urbanas y las rurales, cuya mejor representación pictórica quizá sean los 
murales de Ambrogio Lorenzetti en el Palazzo Pubblico de Siena. "Los efectos del buen 
gobierno" y la "Alegoría del mal gobierno en la ciudad y el campo" reflejan, desde mediados del 
Trecento italiano, la necesaria conexión entre lo urbano y lo rural para el buen funcionamiento 
de ambos (Figura 1). 

 
Figura 1: Ambrogio Lorenzetti, Los efectos del buen gobierno, Palazzo Pubblico, Siena, 1338. 

Fuente: Wikimedia, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/02/Lorenzetti_Ambrogio_1337.jpg. 

Esta conexión, inherente al hecho urbano, comenzó a hacerse mucho más compleja tras las 
modificaciones socioeconómicas que provocó la revolución industrial. Desde finales del siglo 
XVIII, y sobre todo durante el siglo XIX en Europa y Norteamérica, se sucedieron múltiples 
cambios tecnológicos, sociales y económicos que, pese a los innegables avances, llevaron 
también implícito un alejamiento entre el mundo rural y el urbano; estableciéndose una brecha 
insalvable con el tiempo. Las bondades de la revolución industrial llevaron asociadas 
situaciones de hacinamiento, falta de salubridad y también de carencia de alimentos. 

Esta desconexión rural-urbana estuvo respaldada por una falta de interés desde las disciplinas 
arquitectónica y urbanística. El hecho agrícola, y la producción de alimentos en general, no ha 
sido en los últimos 150 años un tema central en el discurso disciplinar. A pesar de ello, es 
posible recuperar algunos proyectos de arquitectos que hicieron esfuerzos serios por revertir 
esta situación de desconexión. Profesionales que, de manera individual, siguiendo tendencias 
temporales de pequeño calado, trabajaron en la búsqueda de una relación intensa y directa 
entre la funcionalidad de las viviendas y el hecho productivo. Realizaron diseños residenciales 
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en donde el ciclo alimentario estaba tan integrado en la vivienda como lo estaban otras 
innovaciones del momento. Estas casas productivas y autosuficientes en materia alimentaria 
han ido apareciendo en la historia con cierta regularidad, pero podemos destacar un período en 
el que los proyectos de vivienda adquirieron una relevancia especial respecto a este tema. 

 
1. República de Weimar 
La crisis posterior a la Primera Guerra Mundial ocasionó una restructuración de los modelos 
económicos y sociales, fundamentalmente en los países perdedores. En la República de 
Weimar no se produjo la estabilización de la economía hasta mediados de los años 20, 
fundamentalmente gracias al plan Dawes.1 Entre 1924 y 1929 este programa permitió la 
reconstrucción de Alemania, pero el crac de la bolsa de Nueva York terminó con el acuerdo, 
ocasionando además el caos en todo comercio mundial y especialmente en la propia Alemania, 
donde se alcanzó un paro cercano al 40% en el año 1932.2 Estas crisis económicas corrían en 
paralelo a una importante reestructuración de la sociedad alemana durante las décadas 
próximas al cambio de siglo. Si en 1882 el 43% de los alemanes trabajaban en el campo y el 
34% en la industria, en 1925 ya sólo era el 31% los que quedaban en el campo, frente al 41% 
en la industria.3 Campesinos, en su mayoría pobres pero autosuficientes, habían pasado a 
convertirse en trabajadores proletarios en las fábricas de las grandes ciudades del país, en 
donde encontraron serios problemas de habitabilidad y de abastecimiento de alimentos.4 

 
Figura 2: Viñeta en el semanario satírico alemán, Simplicissimus 

Fuente: Archivo digital del semanario, Deutsche Forschungsgemeinschaft, http://www.simplicissimus.info 

                                                           
1 Se conoce así al plan económico diseñado por Charles G. Dawes, presidente del Comité de Reparaciones REPKO, creado para 
gestionar el cobro de las reparaciones de la Gran Guerra impuestas a Alemania tras el tratado de Versalles de 1919. 
2 Gerhard Schulz, Deutschland am Vorabend der grossen Krise (Berlín: Walter de Kruyter, 1987), 23. 
3 Eda Sagarra, A Social History of Germany, 1648-1914 (Nueva York York: Holmes & Meier, 1977), 339-340. 
4 Entre otros muchos, el semanario satírico Simplicissimus denunciaba estas situaciones con magníficos y desgarradores dibujos 
(Figura 2). 
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Durante los períodos de crisis más graves, entre los años 1918 y 1924, los sistemas de 
abastecimiento alimentario se encontraban desmantelados y la escasez de comida era patente 
en las ciudades más importantes de Alemania.5 La cadena de producción y distribución que 
abastecía las ciudades, ya en buena parte industrializada, no funcionaba de manera fiable, por 
lo que en el discurso político de la época apareció de manera muy importante el tema de la 
alimentación.6 El establecimiento de unos estándares adecuados para la vida de la nueva clase 
obrera urbana fue, sin duda, el tema más importante en las discusiones sobre la ciudad en esta 
década.7 Pero a la cuestión central de la habitabilidad se le unió en numerosos casos la del 
abastecimiento de alimentos. Reformadores urbanos y arquitectos del momento realizaron 
propuestas en la que la vivienda formaba parte del proceso alimentario. Recogieron usos y 
costumbres del mundo rural, actualizándolos según la perspectiva funcionalista propia del 
momento. Así, Leberecht Migge, Bruno Taut, Adolf Loos, Margarete Schütte-Lihotzky, Ernst 
May (Figura 3), Martin Wagner, Walter Gropius o Leopold Fischer, entre otros, realizaron 
propuestas innovadoras e intervenciones relevantes en Austria y Alemania. Trabajaron sobre 
una serie de cuestiones, aún sin resolver, que permitirían una completa fusión entre la 
residencia y la producción de alimentos.  

 
Figura 3: Vista de los huertos y viviendas en Römerstad (Frankfurt), en 1930. 

Fuente: Lucius Burckhardt, ed. Leberecht Migge 1881-1935: Gartenkultur des 20. Jahrhunderts (Kassel: 
Bundesgartenschau, 1981), 110. 

                                                           
5 François Crouzet. A History of the European Economy, 1000-2000 (Charlottesville, VA: University of Virginia Press., 2001), 178-
181. 
6 Jennifer S. Walker, "Re-envisioning the Relationship Between Landscape Architecture and the Politicized Food Complex" (Tesis 
Doctoral: University of Athens, Georgia, 2009), 55. 
7 Marco De Michelis, "The Green Revolution. Leberecht Migge and the Reform of the Garden Modernist Germany", en The History 
of Garden Design. The Western Tradition form the Renaissance to the Present, ed. por Monique Mosser y Georges Teyssot 
(Londres: Thames and Hudson, 1991), 409. 
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2. Casas productivas 
Después de la Gran Guerra, con el horror aún en sus ojos, Taut y sus compañeros del 
Arbeitsrat für Kunst tenían una "ingenua esperanza de hermandad entre los hombres".8 Una 
sociedad divinizada que buscaría transformar la naturaleza para hacer de ella una gran 
creación humana y conseguir un "sublime social".9 Dicho entendimiento, socialista y utópico, 
era incompatible con lo que encontraba Taut en la sociedad y las ciudades alemanas de la 
posguerra. Frente a ello, el modelo de cooperativas productivas, completamente 
autosuficientes y dispersas por el territorio, propuesto por Kropotkin es recogido ahora por Taut 
como un modelo sobre el que apoyar sus sueños.10 Una propuesta de disolución urbana que 
permitiría huir de la alienación de la ciudad.  

Las láminas de Die Auflösung der Städte,11 ideadas durante el verano de 1918, muestran una 
sociedad cuya vida se desarrolla en un espacio físico en el que ha desaparecido la oposición 
entre urbano y rural. La ciudad se disuelve en una naturaleza antropizada, en donde la 
agricultura es la principal actividad económica, acompañada en menor medida por la artesanía, 
la industria y el comercio. En láminas como “Eine Arbeits Gemeinschaft”, una cooperativa de 
trabajo (Figura 4.1); "Landarbeitsgemeinschaft”, una cooperativa agrícola (Figura 4.2), 
“Notwendige Arbeitszentren. Grossbetriebe”, centros de trabajo imprescindibles y grandes 
establecimientos industriales; o "Volkshaus", casa del pueblo, Taut diseña un conjunto de 
asentamientos residenciales de carácter agrícola y autosuficiente. Almacenes, talleres, silos y 
diversas instalaciones agrícolas permiten trabajar los campos anexos y abastecer a los 
habitantes de las nuevas viviendas que aparecen disueltas por un ámbito rural. Asentamientos 
residenciales productivos en contacto con otros conjuntos similares y con ciudades mayores, 
estableciendo una nueva red que permitiría explotar el territorio en beneficio de los hombres, 
entrando en comunión con la naturaleza. 

Taut definió un modelo de desarrollo territorial autosuficiente: “todos los frutos del mundo se 
producen aquí”,12 con la agricultura como eje vertebrador: “sagrada tierra, materia y espíritu 
reunidos";13 disperso por la naturaleza: “ni siquiera hay centralización, sino la mayor dispersión 
posible por todo el territorio”;14 y de claro carácter cooperativo: “el trabajo competitivo es trabajo 
superfluo. El trabajo cooperativo conduce a la abundancia”.15 En definitiva, una propuesta 
idealizada de la vida y el trabajo realizado en comunidad y en donde la felicidad es obtenida al 
"vivir en la naturaleza y con la naturaleza".16 Ideas que, en diferente medida, estaban también 

                                                           
8 Ludovico Quaroni, "Introduzione", en Bruno Taut, La corona della città (Die Stadtkrone) (Milán: Gabriele Mazzotta Editore, 
1973), X. 
9 Giulio Carlo Argan, "L’architettura dell’espressionismo", en Ladislao Mittner, et al., Bilancio dell’espressionismo (Florencia: 
Vallecchi, 1965), 105. 
10 Peter Kropotkin, Fields, Factories and Workshops (London: Hutchinson, 1899). 
11 Bruno Taut, Die Auflösung der Städte. Die Erde eine gute Wohnung, o Der Weg zur Alpinen Architektur (Hagen: Folkwang, 
1920). 
12 Bruno Taut, "La disolución de las ciudades", en Bruno Tau, Escritos: 1919-1920, ed. por Iñaki Ábalos (Madrid: El Croquis, 
1997), 249. 
13 Taut, "La disolución de las ciudades...", 251. 
14 Taut, "La disolución de las ciudades...", 249. 
15 Taut, "La disolución de las ciudades...", 249. 
16 Bruno Taut, "Die Erde eine gute Wohnung", Die Volkswohnung, no. 4 (24 febrero 1919): 45-48. 

474



David Arredondo Garrido 
 
 
 

  CyC’19 

 

presentes en las láminas de otras obras de esos años, como Alpine Architektur,17 Die 
Stadtkrone18 o Haus des Himmels.19 

 
Figura 4.1: Bruno Taut, Eine Arbeits Gemeinschaft, 1918; Figura 4.2: Bruno Taut, Landarbeitsgemeinschaft, 1918. 

Fuente: Taut, Die Auflösung der Städte..., Láminas 2 y 3. 

Esta utópica disolución entre lo urbano y lo rural apareció prácticamente a la vez que el 
arquitecto de jardines Leberecht Migge elaboraba una serie manifiestos en donde exponía una 
nueva manera de ver el mundo. Una propuesta territorial según la cual las ciudades industriales 
incorporarían parcelas de cultivo para cada familia20 lo que les permitiría ser autosuficientes en 
materia alimentaria. Sin embargo, lejos de la ensoñación propuesta por Taut, Migge orientó su 
propuesta en Jedermann Selbstversorger!21 a jardineros y diseñadores; planteándoles 
situaciones concretas, con medidas de terrenos, detalles de instalaciones, calendarios, planos 
e instrucciones para la creación de pequeños jardines productivos adosados a las viviendas 
(Figuras 5.1 y 5.2). 

                                                           
17 Bruno Taut, Alpine Architektur (Hagen: Folkwang, 1919). 
18 Bruno Taut, Die Stadtkrone (Jena: Eugen Diederichs, 1919). 
19 Bruno Taut, "Haus des Himmels", en Bruno Taut, Eine Folge für die Verwirklichung des neuen Baugedankens (Berlin: De 
Gruyter, 1963), 33-36. 
20 Continuando la tradición de los Schrebergärten y Kleingärtenanlage, ya presente en todo Centroeuropa desde las últimas 
décadas del siglo XIX. 
21 Leberecht Migge, Jedermann Selbstversorger! (Jena: Diederichs Verlag, 1918). 
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Figuras 5.1 y 5.2: Vistas de las viviendas “Tipo A” en una Selbst-Versorger Siedlung 

Fuente: Leberecht Migge, Jedermann Selbstversorger! (Jena: Diederichs Verlag, 1918), 1 y 36 

En la vecina Austria, Adolf Loos recibió el encargado de dirigir la oficina para el desarrollo de 
vivienda de Viena. En ese momento, y gracias al contacto con los textos citados, Loos decide 
llamar a Migge para que diera una serie de conferencias en Viena y expusiera las teorías de su 
movimiento de jardines productivos. Esta influencia aparece claramente reflejada en proyectos 
residenciales del Loos de la época. Viviendas para el desarrollo residencial suburbano de 
Viena, formalizadas como edificaciones de construcción económica, que siempre contaban con 
un terreno anexo para el cultivo del huerto. Podemos destacar como ejemplos más relevantes 
la siedlung Heuberg (1922-23), la Gartenstadt-Siedlung Friedenstadt (1921-22) y la Siedlung 
am Lainz (1921-22). En ellos experimentó con un modelo que transformaba la vivienda en un 
centro productivo, posibilitando a las familias convertirse en sujetos autónomos.22 

Dos de los colaboradores de Loos durante los primeros años 20 en Viena, Margarete Schütte-
Lihotzky y Leopold Fischer, trabajaron posteriormente para la República de Weimar. Pusieron 
en práctica ideas relativas a la autosuficiencia alimentaria y la integración de la alimentación en 
el diseño residencial. Definieron propuestas tan interesantes como las cocinas y huertos de 
Römerstadt (1926-28) o la Siedlung Dessau-Ziebigk (1926-28), entre otros. 

Al frente del nuevo plan de vivienda de Frankfurt propuesto por el alcalde Ludwig Landmann, 
Ernst May contó inicialmente con el arquitecto de jardines del ayuntamiento Max Bromme, al 
que se le unieron posteriormente Leberecht Migge para el diseño de huertos y Margarete 
Schütte-Lihotzky para el diseño de interiores. La arquitecta vienesa fue encargada de diseñar 
en 1926 la famosa "cocina de Frankfurt".23 Con la misma filosofía racionalista, diseñó las 
casetas para los huertos (Kleingartenlaube) de Römerstadt.24 Construcciones mínimas de 
madera en donde se organizaban las herramientas del huerto, la ropa de trabajo, la bicicleta, 
así como un pequeño espacio para descansar o incluso comer algo durante el trabajo hortícola. 
De tal manera que, por medio de elementos construidos y del mobiliario, diseñados también 
desde el enfoque racionalista, el concepto de casa productiva se ampliaba, saliendo de las 
paredes de la residencia para colonizar un espacio adyacente. 

                                                           
22 Nerea Morán y José Luis Fernández Casadevante, Raíces en el asfalto. Pasado, presente y futuro de la agricultura urbana 
(Madrid: Libros en Acción, 2015), 57. 
23 Margarete Schütte-Lihotzky, "Rationalisierung im Haushalt", Das neue Frankfurt, nº. 5 (1926): 120-23.  
24 Margarete Schütte-Lihotzky, "Die Siedlershütte", Der Baumeister, n.º 4 (1929): 33-38. 
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En Ziebigk (Dessau), otro discípulo de Adolf Loos, Leopold Fischer, realizó uno de los 
proyectos de vivienda en donde se aplicaron de manera más radical los principios de la 
autosuficiencia de Migge.25 Entre ambos diseñaron unos servicios e instalaciones que permitían 
a cada familia recolectar, almacenar y reutilizar sus desechos a través de inodoros secos y 
silos de compostaje. El inodoro seco "Metroklo" (Figura 6), instalado por primera vez en estas 
viviendas de la Knarrbergsiedlung (1926-28), junto con los silos de compostaje emplazados en 
los patios traseros de las viviendas, entre las cocinas y los huertos, permitían a las familias la 
obtención de un abono gratuito y una sensible mejora en la productividad de sus huertos. Los 
huertos, al igual que los diseñados por Loos en Viena al comienzo de la misma década, se 
construyeron pensando en la mejor disposición de cada uno de los caminos, bancos de cultivo, 
alcorques y sombras; diferenciando zonas para frutales, hortalizas, flores y grano. Una 
ampliación racional del espacio doméstico que conectaba directamente con la cocina de la 
vivienda. 

 
Figura 6: Leberecht Migge, Ciclo de reutilización de residuos y diseño del inodoro seco Metroklo. 

Fuente: David H. Haney, When Modern Was Green: Life and Work of Landscape Architect Leberecht 
Migge (Londres; Nueva York: Routledge, 2010), 168-169. 

El arquitecto resposable de los programas de vivienda de Berlín, Martin Wagner también 
exploró las cuestiones relacionadas con la vivienda productiva. Junto con el propio Migge, 
fundaron en 1920 la StadtlandKulturgesellschaft Gross-Hamburg und Gross-Berlin. Una 
sociedad que pretendía "devolver a cerca de diez millones de residentes urbanos a sus 
antiguos pueblos de residencia, transformándolos en comunidades de viviendas unifamiliares 

                                                           
25 Fritz Becker, Irene Below, Peter Koitzsch, et al. Leopold Fischer: Architekt der Moderne ; Planen und Bauen im Anhalt der 
Zwanziger Jahre (Dessau-Roßlau: Funk-Verlag, 2010). 
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con jardín-huerto".26 Pese al fracaso de la sociedad, ambos arquitectos colaboraron en 
proyectos construidos, como Lindenhof Siedlung (1919), y teóricos como la Wachsendes Haus 
(la casa que crece) de 193227 (Figura 7). Para este proyecto, en el que participaron los 
arquitectos más reconocidos del momento, Migge y Wagner desarrollaron una vivienda 
productiva completamente rodeada por sistemas de invernaderos, lo cual, junto con el uso del 
terreno anexo, aseguraría la autosuficiencia alimentaria de sus habitantes y permitiría reducir el 
impacto de las posibles crisis económicas. 

 
Figura 7: Martin Wagner y Leberecht Migge, Planta, sección y maquetas del proyecto wachsende Haus 

Fuente: Martin Wagner. Das wachsende Haus: ein Beitrag zur Lösung der städtischen Wohnungsfrage= The Growing 
House (Leipzig: Spector Books, 2015), 149 

Probablemente la colaboración más conocida en este sentido, sea la de Hufeisensiedlung Britz 
(1925-31) en Berlín. Martin Wagner, como responsable municipal, permitió que se unieran Taut 
y Migge siete años después de sus respectivos manifiestos de posguerra, tan distintos en la 
forma, pero tan cercanos en el fondo. Con la perspectiva de realismo que obligaba la 
construcción de vivienda en masa para la GEHAG, Taut y Wagner contaron con Migge para el 
diseño de sus jardines productivos en Britz.  

En el proyecto original de Migge, la conexión entre los jardines (entre 200 y 400 m2 de huerto 
por vivienda) y las cocinas era directa. Su diseño proponía además la configuración previa de 
los huertos, dividiéndolos entre zonas para verduras, frutales, pradera y flores; así como la 
instalación de compostadoras y la plantación de setos de separación y árboles frutales; 
dejando el resto del montaje al inquilino.28 Esto se mantuvo en el diseño definitivo para las 
tipologías de vivienda unifamiliar, pero se perdió en el resto con el trabajo final de Ottokar 
Wagler. En el interior de la herradura, el jardín se aterrazó en tres niveles, instalándose huertas 
correspondientes a cada piso adyacente. 29 La terraza más alta y cercana al edificio pertenecía 

                                                           
26 De Michelis, "The Green Revolution...", 249. 
27 Wagner, Das wachsende Haus.... 
28 Morán y Fernández Casadevante, Raíces en el asfalto..., 113. 
29 Haney, When Modern Was Green..., 185. 
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a la vivienda en primera planta, mientras que la más baja pertenecía a la del tercero, 
manteniendo así el contacto visual directo entre vivienda y huerto. 

 

3. Conclusiones 
El interés por el diseño y construcción de las viviendas productivas vivió un momento álgido 
durante la República de Weimar, pero pronto cayó en el olvido. La búsqueda de la 
autosuficiencia alimentaria, como uno de los objetivos primordiales del desarrollo urbano, tuvo 
un recorrido temporal muy corto. Los esfuerzos intelectuales y los avances tecnológicos y 
constructivos conseguidos en estos años se desvanecieron a mediados de la década de los 
treinta para no aparecer nunca más con esta intensidad.30 Una tendencia que respondió a un 
contexto concreto de crisis económica, social y política; en donde la falta de confianza en el 
funcionamiento de las infraestructuras hizo plantear la posibilidad de que cada familia cultivara 
parte de sus propios alimentos.  

Sin embargo, queremos reconocer desde esta comunicación el interés de los proyectos 
desarrollados durante esta época en Alemania y Austria. El contexto facilitó la aparición de una 
conciencia sobre la autosuficiencia alimentaria, y la necesidad de que la propia vivienda se 
convirtiera en parte del sistema productivo. Pero los principales ideólogos de esta tendencia no 
se quedaron en la mera relación productivista, sino que pretendieron conseguir un nuevo estilo 
de vida, a través de la conexión entre residencia y agricultura. Un estilo racional y funcional, en 
consonancia con las vanguardias de la época, en donde el diseño arquitectónico y el de los 
espacios cultivables se fundirían en una única máquina habitable preparada para abastecer a 
cada familia, a cada ciudad e incluso a cada país. 

Tras Segunda Guerra Mundial y el período de reconstrucción posterior, estas viviendas 
productivas perdieron el interés de sus propios residentes. La generalización del transporte de 
alimentos, la progresiva industrialización de la cadena alimentaria, así como la necesidad de 
una implicación activa de los habitantes, hicieron innecesarios estos esfuerzos ante un 
abastecimiento asegurado. Por lo que, incluso en los asentamientos más destacados, la 
mayoría de los huertos terminaron por convertirse en jardines banales y ornamentales, 
obviando su productividad original y el legado aportado por Migge, Taut, Loos, Wagner y tantos 
otros durante los años de la República de Weimar. 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Son numerosos los proyectos que de manera puntual fueron recogiendo ideas similares respecto a la autosuficiencia 
alimentaria y la conexión entre arquitectura y agricultura. Proyectos innovadores de Le Corbusier, F. L. Wright, L. Hilberseimer, 
M. Ginzburg, S. Miljutin, el GATEPAC, o los proyectos de colonización rural durante las dictaduras de Hitler, Mussolini, Franco o 
Salazar, por quedarnos solo en la primera mitad del siglo XX, pretendieron objetivos similares, aunque nunca con la intensidad e 
innovación que en los años citados en Alemania y Austria. Para más información sobre el tema se puede consultar: David 
Arredondo Garrido, Agricultura en la ciudad: De la utopía a la conciencia de lugar (Tesis Doctoral, Universidad de Granada, 
2013), http://hdl.handle.net/10481/30892 
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