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Unidad en la variedad: arquitectura de paisaje en Berlín Hansaviertel 
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Abstract 
La Exposición Internacional de Construcción, Interbau, celebrada en Berlín en 1957, 
reconstruyó el distrito de Hansaviertel, devastado en la Segunda Guerra Mundial. Los 
criterios para reconstruir la ciudad propugnados desde 1945 por un grupo de 
profesionales en torno a Hans Scharoun hicieron que el paisaje alcanzara una autoridad 
inusitada en el nuevo barrio. Bloques longitudinales aislados, torres y casas unifamiliares 
proyectados por acreditados arquitectos se entrelazaron con amplios espacios verdes en 
unión con el Tiergarten, resultando un parque habitado. La tarea de diseñar esos espacios 
fue encomendada a reconocidos arquitectos de paisaje alemanes y extranjeros, que 
participaron de un complejo proceso conjunto de proyecto. Este trabajo estudia la 
composición empleada para lograr un conjunto de espacios abiertos a la vez estructurado 
y variado. 
 
The International Building Exhibition, Interbau, held in Berlin in 1957, rebuilt the Hansaviertel 
district, which had been devastated in the Second World War. The criteria for rebuilding the city 
advocated since 1945 by a group of  professionals around Hans Scharoun gave the landscape an unusual 
authority in the new district. Isolated linear blocks, towers and single-family houses designed by renowned 
architects were interwoven with extensive green spaces in connection with the Tiergarten, resulting in an 
inhabited park. The design of  the open spaces was commended to renowned German and foreign 
landscape architects who took part in a complex design process. This work examines the composition used 
to achieve an ensemble that is structured and varied at the same time. 
 
Keywords 
Hansaviertel, Interbau 1957, ciudad-paisaje, arquitectura del paisaje, arquitectura moderna 
Hansaviertel, Interbau 1957, city-landscape, landscape architecture, modernist architecture 



“Unidad en la variedad…” 

El parque habitado 
La ciudad del mañana fue el lema de la muestra de ideas sobre arquitectura, ciudad y paisaje 
que acompañó a la Exposición Internacional de la Construcción de Berlín, Interbau, en 
1957. Un dibujo del caricaturista Oswin encarna el concepto de diseño de esa ciudad (fig. 
1): a la derecha muestra una suave colina poblada por masas de árboles entrelazados con 
casas unifamiliares que, escalonadas, dirigen su vista a una escena rural en torno a un río; 
a la izquierda asoma una autopista que, como el río, conduce hacia un horizonte salpicado 
de altos edificios con orientaciones dispares que surgen entre la vegetación. Visto así, 
podría adelantarse que la Interbau defendió una versión evolucionada de aquella idea 
moderna expresada por Le Corbusier en 1925: “la ciudad del mañana puede vivir en 
medio de la vegetación”1.    
 

  
 
Figura 1: Oswald Meichsner, Oswin, Diorama para la muestra “La ciudad del mañana”, en Karl Otto, 
“Ausstellung ‘die stadt von morgen’ an der Berliner Interbau”, Bauen + Wohnen: internationale 
Zeitschrift 12, n.º 1 (1958): 22. 
 
Dado que la Interbau construiría nuevos edificios residenciales, las autoridades eligieron 
para su celebración Hansaviertel, un distrito del siglo XIX asolado en la Segunda Guerra 
Mundial. Situado al oeste del Tiergarten y abrazado por un meandro del Spree, el nuevo 
distrito acogería edificios de unos 50 reputados arquitectos de 14 países occidentales. 
Varios trabajos han estudiado el episodio de Hansaviertel como una respuesta a los 

                                                
1 Le Corbusier, Urbanisme (París: Crès, 1925), 73. 
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1 Le Corbusier, Urbanisme (París: Crès, 1925), 73. 
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principios de la ciudad soviética aplicados en Berlín Este2. Otros han analizado los tipos 
de vivienda. Pero no ha recibido la misma atención el proyecto de arquitectura de paisaje 
que acompañó a la Interbau, a pesar de que dotó al barrio del espacio verde que hoy lo 
distingue. Las fotografías de 1957 muestran los edificios como objetos sobre el tablero 
porque la vegetación estaba recién plantada, lo que dio para la historia una imagen 
incompleta. Este trabajo se adentra en los mecanismos de composición de este parque 
habitado de la modernidad.  
 
La ciudad-paisaje 
La reconstrucción de Hasaviertel y la celebración de una gran exposición de arquitectura 
capaz de reactivar la economía y la imagen de Berlín Oeste confluyeron como asunto a 
partir de 19533. Ese año se abrió un concurso de ideas para reordenar todo el distrito, 
dividido en dos sectores por el ferrocarril urbano. Las bases no mencionaban la Interbau. 
Venció la propuesta de Gerhard Jobst, Willy Kreuer y Wilhelm Schlösser: disponía 
bloques lineales aislados en posiciones aparentemente casuales pero cuidadamente 
estudiadas, de modo que en el sector sur los edificios abrazaban la vista del parque y en el 
sector norte la vista del río (fig. 2). La altura de los bloques permitía una relación entre 
superficie edificada y no edificada de 1 a 5,5, con extensas áreas verdes4. Además elevaba 
el tren urbano y diferenciaba entre calles para vehículos y sendas irregulares que liberaban 
al peatón de caminar paralelo a la calzada.  
Cuando se decidió ligar la reconstrucción de Hansaviertel a la Interbau fue ineludible 
revisar el plan vencedor, lo que llevó a una ardua negociación con los autores que acabó 
con su salida. El primer ajuste fue circunscribir el área de planificación a Halsaviertel sur, 
de unas 25 hectáreas, por razones de viabilidad. Se conservó la idea de separación del 
viario, aunque precisando trazados de la antigua trama que debían permanecer, y se 
reordenó la propiedad. Y frente al dominio del bloque lineal, el plan final se abrió a una 
variedad de tipos residenciales –torres, bloques lineales aislados y casas unifamiliares–. 
Pero se mantuvo el concepto ganador: diseñar el nuevo Hansaviertel en continuidad 
espacial y ambiental con el Tiergarten.  
Finalmente el barrio se dividió en 4 manzanas por la intersección de Altonaer Strasse, que lo 
cruza diagonalmente, y Klopstockstrasse, paralela al tren urbano. En las manzanas oeste, 
alejadas del parque, se dispusieron filas de edificios: 4 bloques lineales aislados de 4 plantas 
en la suroeste; y 5 torres de 16 a 17 plantas en la noroeste. Las manzanas del este graduaron 
la atura de los edificios: la sureste con una torre de 17 plantas, 4 bloques lineales aislados de 
8 a 10 plantas, y en el límite con el parque, casas unifamiliares a las que se accedía por una 
calle de servicio, Händelallee; la noreste, con 2 bloques longitudinales aislados de 8 y 9 
plantas, 3 bloques lineales aislados de 3 a 4 plantas, 1 bloque aislado de 5 plantas y casas 
                                                
2 Francesca Rogier, “The Monumentality of Rhetoric: The Will to Rebuild in Postwar Berlin”, en 
Anxious Modernisms: Experimentation in Postwar Architectural Culture, ed. por Sarah Williams 
Goldhagen y Rijean Legault (Montreal: CCA, 2000), 165-190.  
3 Sandra Wagner-Conzelmann, “The International Building Exhibition Berlin (1957). A Model for 
the City of Tomorrow?”, DASH: Delft Architectural Studies on Housing, n.º 9 (2018): 36-51. 
4 “Internationale Bauausstellung in Berlin 1957: Wiederaufbau des Hansaviertels”, Schweizerische 
Bauzeitung 75, n.º 5 (1957): 74-78. 
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unifamiliares a las que se accedía por Hanseatenweg, otra calle de servicio. Los edificios 
públicos se situaron en el cruce de las vías principales, junto a la nueva estación de metro. Y 
extensas superficies de espacio verde fluiría sin interrupción entre los edificios.  
 

 
 
Figura 2: Jobst, Kreuer y Schlösser, Trazado general para Hansaviertel, en “Wiederaufbau des Hansa-
Viertels in Berlin”, Das Werk: Architektur und Kunst 41, n.º 1 (1954): 56. 
 
El concepto de diseño ganador en 1953, y su preservación en lo esencial en la Interbau, 
supuso el triunfo de los criterios para reconstruir Berlín defendidos por un respetado grupo 
de profesionales en torno a Hans Scharoun, quien coordinó el primer plan para la ciudad 
aún no dividida entre 1945 y 1946. Este plan, de autoría colectiva y muy discutido, manejó 
dos ideas: el diseño urbano orgánico (Organische Stadtbaukunst) y la ciudad-paisaje 
(Stadtlandschaft). Para los promotores del diseño urbano orgánico la ciudad era una “entidad 
autosuficiente de base espiritual que trabajaba según leyes naturales inalterables”, cuya 
continuidad histórica estaba garantizada por “una ‘esencia de la ciudad’ que existe 
independiente a sus edificios históricos” y, según Florain Urban, esa idea metafísica de la 
ciudad alimentó la retórica necesaria para asumir “la destrucción de los edificios históricos 
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de Berlín desde una óptica positiva”5. Paralelamente, la ciudad-paisaje fue descrita por 
Scharoun como un modo de componer la ciudad tomando como modelo, literalmente, el 
paisaje6. En la práctica era una ciudad funcional dispersa, atenta a la geografía y dotada de 
formidables redes de circulación, con edificios casualmente dispuestos y mezclados con 
espacios verdes, incluso agrícolas, a menudo sobredimensionados, configurando una suerte 
de paisaje híbrido entre naturaleza y artificio.  
Pero el éxito de una propuesta así orientada no se explica sin la influencia del arquitecto 
de paisaje Walter Rossow, miembro del comité ejecutivo de Interbau7. Responsable de la 
oficina municipal de espacios verdes entre 1945 y 1948 y profesor universitario, alcanzó 
reconocimiento profesional por el trabajo de su oficina. En 1950, tras fallecer Heinrich 
Tessenow, Rossow asumió el decanato de la Werkbund de Berlín, y desde esa tribuna 
influyó en temas públicos. Participó desde el inicio en los debates sobre las premisas para 
reconstruir Berlín, posicionándose cerca de Scharoun, pero con su propia visión sobre la 
planificación verde del desarrollo urbano. Rossow admitía que las colonias modernas 
construidas desde 1920 habían sido una solución exitosa frente a la ciudad decimonónica 
compacta y sus viviendas interiores: los bloques lineales daban viviendas higiénicas y 
funcionales, bien soleadas y ventiladas. Pero, a juicio, cuando los bloques se ordenaban en 
hileras (Zeilenbauten), el espacio verde era lo restante y el arquitecto de paisaje sólo podía 
adecuar los vacíos dejados por el arquitecto. Para no repetir errores y hacer factible la 
ciudad-paisaje, apeló a incluir el paisaje en el nacimiento del proyecto. 
Bajo esta hipótesis, Rossow luchó decisivamente para que los arquitectos de paisaje 
tuvieran un rol relevante en Hasaviertel8. Veía su implicación ineludible para lograr 
espacios verdes ordenados con fluidez: si el ideal de ciudad era el parque habitado, entonces 
el parque, y no sólo los edificios, debía ser diseñado, y no como asunto autónomo. En 
1955 logró una resolución del comité de Interbau instando a la implicación urgente de 
esta disciplina en la ordenación general y a la selección de profesionales de reputación 
nacional e internacional para trabajar en estrecha cooperación con los arquitectos de los 
edificios. Poco después el comité designó coordinador de la planificación general de 
paisaje, por sugerencia de Rossow, a Helmut Bournot, de la oficina municipal de espacios 
verdes. Desde ese momento los arquitectos de paisaje participarían en la creación de una 
“composición espacial de cuerpos de casas y cuerpos de árboles”9.  
 
Una composición a tres escalas 
Para lograr este objetivo se llevó a cabo un complicado proceso de proyecto. La oficina de 
Bournot dividió el barrio en 5 sectores, asignado cada uno de ellos a la pareja formada 

                                                
5 Florian Urban, “Recovering Essence through Demolition: The ‘Organic’ City in Postwar West 
Berlin”, Journal of the Society of Architectural Historians 63, n.º 3 (2004): 366. 
6 Hans Scharoun, “Conferencia con ocasión de la exposición “Berlin plant - Erster Bericht” [Berlín 
planifica - Primer Informe], leída el 5 de Septiembre de 1946, trad. de José Ignacio Aguirre 
Rodríguez, URBS. Revista de Estudios Urbanos y Ciencias Sociales 5, n.º 1 (2015): 117-118. 
7 Andrea Koenecke, Walter Rossow (1910-1992): “Die Landschaft im Bewußtsein der Öffentlichkeit” 
(Múnich: AVM Verlag, 2014), 139-153. 
8 Koenecke, Walter Rossow..., 149. 
9 Rossow citado en Koenecke, Walter Rossow..., 149. 
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por una oficina local y otra internacional (fig. 3). Estos sectores se desligaron de las 
manzanas y se justificaron, en cierto modo, por la agrupación de tipos edificatorios. La 
gestión fue un reto porque conllevó, por un lado, poner en conversación a los arquitectos 
de edificios con los arquitectos de paisaje y, por otro, a los propios arquitectos de paisaje 
entre sí, sumando más de 60 oficinas, muchas extranjeras. Contribuyó a la coordinación la 
cercanía entre los paisajistas alemanes y el hecho de que los extranjeros tuviesen relación 
con los locales, que los propusieron, por su afiliación a la International Federation of  
Landscape Architects (IFLA). El análisis del proceso de proyecto permite distinguir una 
actuación sistematizada a tres escalas: la primera ligada a las directrices generales de 
ordenación; la segunda al diseño de cada pareja de paisajistas; la tercera, con el diálogo 
entre paisajistas y arquitectos en cada edificio.  
 

 
 
Figura 3: Sectores de planificación para la arquitectura de paisaje, en Ewald Weitz et al. Interbau Berlin 1957: 
Internationale Bauausstellung im Berliner Hansaviertel, 6 Juli bis 29 September (Berlín: Internationale 
Bauausstellung, 1957), 47. 
 
Primer nivel 
La coordinación de la planificación general de paisaje aportó directrices estratégicas para 
asegurar la fluidez integral de la secuencia de espacios verdes. Para ello se involucró en la 
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disposición de los edificios y en la manipulación del terreno y se responsabilizó de las 
instalaciones urbanas. Según escribió Bournot, se persuadió a los arquitectos de los 
edificios en su pretensión de diseñar también el proyecto del verde y finalmente “no se 
erigirá ningún edificio en Hansaviertel sin que la posición y la altura del terreno haya sido 
revisada o ajustada por arquitectos de paisaje”10. El paisaje alcanzó de este modo una 
autoridad inusitada, asumiendo la tarea de afinar el plan urbanístico producido por la 
arquitectura.  
Pero para evitar que los cinco sectores dados por la planificación de paisaje formasen 
fragmentos autónomos, la coordinación aportó también directrices de plantación del 
arbolado, principalmente para el de mayor porte, que en su repetición, y por su amplitud, 
aseguraría la cohesión del conjunto. La selección de especies primó el rápido crecimiento 
y se optó por combinar árboles de hoja caduca y perenne con cambios estacionales para 
lograr un carácter pintoresco. Como árboles de gran porte se plantaron arces plateados, 
abedules, robles, álamos o pinos en grupos o solitarios, combinados para enriquecer la 
escena con otros de porte medio caracterizados por su floración o sus frutos, como 
cerezos, manzanos ornamentales, azarollos o diversas clases de espinos11. La selección 
ayudó también a fusionar Hansaviertel y el Tiergarten, otorgándole la unidad que se 
distingue hoy desde el aire: los árboles del parque “invaden” en continuidad todo 
Hansaviertel.  
 
Segundo nivel 
Las parejas de paisajistas introdujeron variedad. En cada sector proyectaron espacios de 
vida al aire libre públicos, semipúblicos y privados y ordenaron la transición al Tiergarten. 
Además remataron la operación topográfica, definieron los recorridos, diseñaron 
pavimentos y elementos singulares y situaron aparcamientos en superficie. El resultado 
general fue un aglutinado de praderas de distinta cualidad rodeadas de árboles y 
articuladas entre sí por complejas relaciones espaciales de las que participaron los 
edificios, bien como piezas de cierre, bien de continuidad cuando su planta baja era 
abierta (fig. 4). Este mecanismo sólo desaparece parcialmente en las casas-patio.  
El sector I, al sureste, lo diseñaron Hermann Mattern y René Pechère. Matter había 
creado jardines de inspiración paisajista para arquitectos modernos, como Scharoun12. 
Pechère, belga, despuntaba por sus jardines formales modernos13. El sector incluía una 
torre de Müller-Rehm y Siegmann cuyos espacios verdes fusionaron con el Tiergarten. 
También cuatro bloques longitudinales paralelos de 4 plantas entre Klopstockstrasse y el tren 

                                                
10 Helmut Bournot, “Koordinierung und Gesamtplanung der Grünflachen im Hansaviertel”, 
Garten und Landschaft 67, n.º 10 (1957): 258. 
11 Gabriele Schulz y Klaus Lingenauber, “Die Freiráume und Gartenanlagen des Hansaviertels”, en 
Das Hansaviertel in Berlin: Bedeutung, Rezeption, Sanierung, ed. por Landesdenkmalamt Berlin 
(Petersberg: Michael Imhof, 2007), 31. 
12 Grit Hottenträger, “New flowers–New gardens: Residential gardens designed by Karl Foerster, 
Hermann Mattern and Herta Hammerbacher (1928–c. 1943)”, The Journal of Garden History 12, n.º 3 
(1992): 207-227. 
13 Laurent Grisel y Sylvie Desauw, Les jardins de René Pechère (Buselas: Archives D’architecture 
Moderne, 2002). 
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urbano, que protegieron de este con una defensa vegetal. Además separaron las parcelas 
entre sí con árboles y arbustos para su uso privado, aunque abriendo conexiones visuales 
puntuales. Y para resguardarlas de Klopstockstrasse crearon terraplenes de poca altura 
densamente plantados que descendían hacia el interior desde bordillos exteriores trazados 
en líneas quebradas, a modo de baluartes: repitieron el recurso al otro lado de la calle, 
pero invertido, para cerrar el espacio semipúblico limitado por esta y los bloques 
longitudinales de Walter Gropius y Pierre Vago. Mattern y Pechère extendieron las 
singulares formas de los terraplenes a sofisticados arriates y lechos de plantas perennes 
repartidos por todo el sector, y a un jardín tridimensional no ejecutado para la guardería 
proyectada por Günther Wilhelm, su expresión más radical. 
 

 
 
Figura 4: Mattern, Pechère, Cramer, Valentien, Hammerbacher, Jacobson, Lüttge, Porcinai 
Hübotter, Sørensen y Bournot, Planificación general zonas verdes de Hansaviertel sur, 1: 500, 1957 
(Architekturmuseum, TU Berlín). 
 
Otto Valentien y el suizo Ernst Cramer se encargaron del sector II, que incluía casas 
unifamiliares y la Iglesia Memorial Kaiser Friedrich en Händelallee. Valentien exploraba la 
renovación del jardín doméstico combinando su estructuración arquitectónica con la 
plantación natural14. Cramer, más tarde confirmado como uno de los paisajistas más 
importantes de la segunda mitad del siglo, viraba ya hacia un nuevo tipo de jardín 
arquitectónico15. La casa-patio dominante en el sector limitaba la continuidad espacial y 
                                                
14 Ver Otto Valentien, Jardines: ejemplos y normas para su trazado (Barcelona: Gustavo Gili, 1956), 
original de 1938, y Otto Valentien, Neue Gärten (Ravensburg: Otto Maier, 1949). 
15 Udo Weilacher, Visionary Gardens: Modern Landscapes by Ernst Cramer (Basilea: Birkhäuser, 2001). 
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fue inevitable separar tareas: Cramer proyectó los jardines de las casas-patio de Eduard 
Ludwing y los exteriores de la iglesia, y Valentien, el resto16. Pero se mantuvieron afines: 
como habitaciones al aire libre, todos los patios ajardinados buscaron la unidad formal, 
funcional y ambiental con el interior de la casa. Según Cramer, convenía “trasladar al 
jardín la idea básica del arquitecto”17 y dotarlo de objetos móviles para la vida al aire libre. 
Para Valentien, “las formas libres y las diseñadas no solo deben encenderse como 
opuestos, penetrar entre sí y aumentar su efecto, sino que juntas deben formar una nueva 
unidad”18. 
El sector III fue proyectado por Herta Hammerbacher y a Edvard Jacobson. 
Hammerbacher fue una profesional y profesora muy reputada, la mujer más influente en 
el episodio de la Interbau y miembro del jurado del concurso de 195319. Casada 
temporalmente con Mattern, juntos diseñaron jardines para exponentes de la arquitectura 
moderna. El sueco Jacobson tuvo escasa proyección fuera de su país. Acordaron la 
planificación y repartieron el diseño por desacuerdos de concepto20. Finalmente crearon 
dos centros contiguos para responder a un sector muy transitado. Encargada de la mitad 
norte, Hammerbacher diseñó un pavimento singular para el cruce de Altonaer Strasse y 
Klopstockstrasse, que acogía los edificios públicos, y lo continuó hasta los edificios 
longitudinales de Oscar Niemeyer y Egon Eiermann, frente a los cuales dispuso prados 
salpicados por árboles. En la mitad sur, Jacobson usó baldosas modulares para crear una 
plaza conjugada con la estación de metro y la biblioteca de Werner Düttmann, y 
conectada al bloque de Alvar Aalto y al edificio longitudinal de Jaenecke y Samuelson, los 
cuales dotó de prados semipúblicos. Al este del bloque de Niemeyer, Hammerbacher 
resolvió la transición hacia el jardín inglés del Tiergarten. 
Gustav Lüttge y Pietro Porcinai se encargaron del sector IV, al noroeste del barrio, con 
torres de 16 a 17 plantas. Lüttge fue reconocido por su diseño del Alsterpark para la 
Exposición Internacional de Jardinería de Hamburgo de 195321. Porcinai, florentino, 
participó en la fundación de la IFLA e impulsó en Italia el diseño moderno de jardines22. 
Plantearon la planificación general del sector con una idea sucinta: un gran prado común 
a los pies de las torres salpicado por árboles. Para separarlo del tren urbano crearon un 
doble fondo de arbolado frondoso. Hacia la torre de Lopez y Beaudouin la manzana se 
estrechaba y Lüttge y Porcinai elevaron el terreno para mantener el prado a resguardo del 
tráfico. El sector requería un gran número de plazas de aparcamiento y debieron disponer 
una bolsa adicional en Klopstockstrasse: limitaron la visión de los vehículos desde el prado 

                                                
16 Weilacher, Visionary Gardens..., 95-97. 
17 Hermann Mattern et al.,“Gartenarchitekten planen im Hansaviertel”, Garten und Landschaft 67, 
n.º 10 (1957): 262. 
18 Mattern et al.,“Gartenarchitekten...”, 262. 
19 Jeong-Hi Go, Herta Hammerbacher 1900-1985: Virtuosin der Neuen Landschaftlichkeit - Der Garten als 
Paradigma (Berlin: TU Berlin, 2006), 113-115. 
20 Jeong-Hi Go, Herta Hammerbacher…, 44. 
21Frank Pieter Hesse, Gärten sollen kein Geschwätz sein: Gustav Lüttge. Gartenkunst der Nachkriegs 
moderne (Munich: Dölling und Galitz, 2021). 
22 Marc Treib y Luigi Latini, Pietro Porcinai and the Landscape of Modern Italy (Londres: Routledge, 
2016). 
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espesando la vegetación de borde y diseñando un paseo arquitectónico en su interior, 
atribuido a Lüttge, que combinaba tramos rectos con rotondas dotadas de asientos.  
Wilhelm Hübotter y el danés Carl Theodor Sørensen proyectaron el sector V, al noreste. 
Hübotter, controvertido por su colaboración con el nacionalsocialismo, logró mantener 
cierta influencia tras la guerra23. Sørensen fue, como Cramer, uno de los paisajistas más 
afamados de la segunda mitad del siglo por su jardines arquitectónicos pero atentos a las 
sugerencias del paisaje24. La planificación general preveía una conexión intensa con el 
Tiergarten, que se enlazaría con los espacios verdes contiguos de tres bloques de 4 plantas 
y los jardines individuales de un grupo de casas ordenadas con un esquema irregular25. 
Los paisajistas planearon la dispersión libre e informal de árboles y propusieron hileras 
entrelazadas de arbustos de escasa altura para individualizar los ámbitos pero sin 
encapsular cada edificio, dando unidad al conjunto. Además evitaron los excesos de 
diseño y plantearon el desarrollo libre de los jardines particulares, pensados, también aquí, 
como continuidad del interior de la casa. Las unifamiliares no se ejecutaron, siendo este el 
sector menos desarrollado, y sus parcelas fueron ocupadas más tarde por la Akademie der 
Künste. 
 
Tercer nivel 
Los arquitectos de paisaje trabajaron también con los arquitectos de los edificios a un 
gran nivel de detalle. Esto llevó a producir un tipo específico de plano con información 
aportada por las distintas oficinas que describía simultáneamente los jardines y los 
edificios: para componer en conjunto fue necesario representar la equivalencia de la 
arquitectura del paisaje y la arquitectura del edificio. Los recursos usados para articular los 
espacios se observan, por ejemplo, en un plano a escala 1:200 de la parte oriental de la 
sección I, donde el interior de la planta baja de los edificios y los jardines son informados 
en detalle (fig. 5). El plano deja ver que el bloque de Gropius prevé en planta baja un 
pasaje de acceso al prado compartido con el bloque de Vago, con un recorrido en el que 
la vegetación y los terraplenes marcan los giros. Y a su vez el bloque de Vago, con una 
apertura mayor, fija una compleja relación visual con el mismo espacio verde: las rampas 
de acceso obligan a girar y sólo al alcanzar la galería se revelaría el prado y una hondonada 
circular colocada en el eje.  
La búsqueda de relaciones espaciales de los espacios verdes con la arquitectura se 
extendió a todos los edificios, incluidas las torres, los bloques de menor altura o las casas. 
Los paisajistas ensayaron distintos recursos visuales en complicidad con las 
particularidades de cada uno en planta baja y sus pasajes, portales, plataformas, terrazas o 
pérgolas. Por ejemplo, en otro plano a 1:200 se ve cómo para acceder al edificio de Aalto, 
tras abandonar la plaza se cruza un umbral con suaves terraplenes ondulados y arbolado 
en disposición informal, desde el cual arranca una escalera exenta para ascender hasta la 
galería del edificio en planta baja: desde ahí se tendría una vista del jardín reservado a la 
                                                
23 Marc Treib, The Architecture of Landscape, 1940-1960 (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 
2002), 130-145. 
24 Sven-Ingvar Andersson, C.Th. Sørensen: landscape modernist (Copenhague: Danish Architectural 
Press, 2001). 
25 Mattern et al.,“Gartenarchitekten...”, 261. 
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23 Marc Treib, The Architecture of Landscape, 1940-1960 (Filadelfia: University of Pennsylvania Press, 
2002), 130-145. 
24 Sven-Ingvar Andersson, C.Th. Sørensen: landscape modernist (Copenhague: Danish Architectural 
Press, 2001). 
25 Mattern et al.,“Gartenarchitekten...”, 261. 
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propiedad, una pradera en cuenca rodeada de álamos y robinias a la que se baja por una 
rampa. Y para el edificio de Niemeyer, Hammerbacher diseñó un acercamiento en 
escorzo que evitaría la frontalidad sin renunciar al horizonte despejado de la planta baja a 
través del cual se vería, entre pilotis, la frondosidad de la transición al Tiergarten. La 
connivencia del edificio con el exterior es aún más evidente en jardines arquitectónicos: 
las plantas de los patios de Cramer proporcionan una lectura univoca de mecanismos de 
composición interior-exterior; y en los documentos que Jacobson compartió con 
Düttmann, una retícula configura sin concesiones la plaza, la biblioteca y su patio, el 
acceso a la estación de metropolitano y la pérgola que los une.  
 

 
 
Figura 5: Mattern y Pechère, Detalle del plano de zonas verdes en el sur de Hansaviertel con la planta de los 
edificios de Walter Gropius y Pierre Vago, 1:200, c. 1957 (Architekturmuseum, TU Berlín). 
 
Una nueva unidad 
En 1957, Rossow, aun aceptando errores, celebró que en el nuevo Hansaviertel los 
espacios verdes eran parte esencial del todo y aplaudió un paisaje que, cuando la 
vegetación alcanzase su justo desarrollo, sería “estructurado” (Gliederung) y a la vez 
“diverso” (Vielfalt)26. El experimento resultó de un giro en los supuestos del Movimiento 
Moderno hacia una planificación general de orientación pintoresca que toma el paisaje 
como modelo: se renunció a la retícula y a las hileras en favor de una configuración en 
secuencia no jerárquica de espacios exteriores irregulares. Esto colocó en primera plano a 
una serie de arquitectos de paisaje alemanes que por entonces tenían una idea clara del 
tipo de espacio verde pintoresco que casaba, en un efecto de contraste, con la arquitectura 
moderna. A su vez, defendieron el papel que debía tener su profesión a partir de entonces 
en la planificación de las ciudades y, no en vano, los lazos en torno a la IFLA, una 
asociación profesional, fueron el camino para seleccionar a los colegas internacionales –
de la misma generación y que, por otro lado, caminaban ya en su mayoría hacia la 
rehabilitación del jardín arquitectónico–. Es fácil encontrar similitudes de concepto entre 

                                                
26 Rossow citado en Koenecke, Walter Rossow..., 153. 

239



“Unidad en la variedad…” 

la escena buscada en Hansaviertel y las escenas de Le Corbusier para ciudades ideales, 
pues la imagen del parque habitado seguía siendo, en esencia, la misma. Pero, para 
construirla, los arquitectos de paisaje advirtieron algo hasta entonces ignorado: esa ciudad 
del mañana donde se ensamblan naturaleza y artificio sólo se alcanzaría reconociendo que 
los árboles sobre cuyas copas asoman los edificios debían componerse en equivalencia 
con su opuesto.  
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