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Abstract 
Los campus universitarios norteamericanos, que con frecuencia han acogido la mejor 
arquitectura del país, han brindado también grandes oportunidades para el proyecto de los 
paisajes que unían las sedes universitarias en un todo coherente y dotaban al conjunto de 
una identidad propia. El paisajista Dan Kiley fue uno de los autores que hizo 
aportaciones más destacadas en este campo durante la segunda mitad del siglo XX, como 
demuestran sus intervenciones en la Rockefeller University de Nueva York (1958) y el 
Kresge College en la University of  California, Santa Cruz (1971-1973). La primera se 
planteó como una secuencia de jardines que aislaba a estudiantes y profesores del 
estruendo de la metrópoli, como un oasis urbano, y la segunda recreó el bullicio de la 
ciudad en el corazón de un bosque californiano para favorecer la vida en comunidad. 
Ambos actúan por oposición al entorno para crear una identidad propia. 
 
North-American campuses, which have frequently hosted some of  the country’s most outstanding 
architecture, have also granted major oportunities to design the landscapes that integrated the buildings 
into a coherent set and conferred the universities with an identity of  their own. Landscape architect Dan 
Kiley was one of  the main designers in this field during the second half  of  the twentieth century, as shown 
by his projects for the Rockefeller University in New York (1958) and for Kresge College at University 
of  California, Santa Cruz (1971-1973). The former displays a series of  gardens where students and 
faculty can escape the urban turmoil, like an urban oasis, while the latter recreates the city’s hustle at the 
core of  a Californian forest to foster community life. Both projects oppose their surroundings in order to 
provide an identity of  their own.   
 
Keywords 
Dan Kiley, paisaje, campus, Kresge College, Rockefeller University 
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“La ciudad y el oasis…”  

Introducción 
La palabra campus, que en latín designaba un terreno llano, pasó a describir en la 
Norteamérica del siglo XVIII el conjunto de los edificios y terrenos que formaban una 
universidad. Por oposición a los modelos urbanos del continente europeo, el campus 
tenía su elemento identitario en el paisaje diseñado que mediaba entre las distintas 
facultades y residencias estudiantiles y que, en cierta medida, sustituía a la estructura 
claustral y urbana de las sedes europeas.  
Como una tradición propia, el campus ha sido un ámbito de exhibición del mejor 
paisajismo norteamericano, como demuestran Thomas Jefferson en la University of  
Virginia (1819), Frederick Law Olmsted en Stanford (1886-1888), Jens Jensen en la 
Chicago Technical University (1919), Beatrix Farrand en el Vassar College (1926-1927) o 
Frank Lloyd Wright en el Florida Southern College (1938), por poner tan solo algunos 
ejemplos. La expansión de la educación superior tras la II Guerra Mundial multiplicó 
estas aportaciones con ejemplos tan señalados como el campus de la University of  
California en Santa Cruz (1963), de Thomas Church; la Hebrew University (1957-1960) 
de Lawrence Halprin o la University of  New Mexico (1962), de Garret Eckbo.   
En esta última etapa, Dan Kiley destacó como uno de los principales autores de paisajes 
universitarios, tanto en colaboración con los grandes arquitectos del momento, como 
elaborando planes directores que abarcan la arquitectura y el paisaje. Aunque la mayoría 
de estas intervenciones se inscribieron en un entorno rural, la Rockefeller University 
(1958), en el East Side de Manhattan, es un campus netamente urbano que supuso, en sus 
propias palabras, la creación de un oasis en la ciudad.  
Siguiendo una estrategia opuesta, el plan de ordenación paisajística del Kresge College 
(1971), en el que colaboró con los arquitectos William Turnbull y Charles Moore, 
propuso un entorno altamente urbanizado –“como una ciudad de la Toscana”1– en el 
corazón del bosque que una década antes Thomas Church había ordenado para acoger el 
campus de la California University en Santa Cruz.  
Este texto se propone analizar y comparar ambas propuestas como un juego de 
contrarios que busca cimentar la identidad de sus correspondientes instituciones en 
enclaves diferenciados de su entorno y configurados respectivamente como un oasis en la 
ciudad de Nueva York y como una ciudad en ese oasis que es el entorno forestal 
californiano.  
 
Rockefeller University: el oasis en la ciudad 
Dan Kiley (1912-2004) fue uno de los paisajistas norteamericanos más destacados de la 
modernidad de posguerra y colaboró con arquitectos como Louis Kahn, Eero Saarinen o 
Kevin Roche y John Dinkeloo, en edificios tan significativos como el aeropuerto Dulles 
(1963), la Fundación Ford (1964) o el Museo de Oakland (1969). Su estancia en Europa 
en 1945, con motivo de la celebración de los juicios de Núremberg –para los que 
rehabilitó el Palacio de Justicia de la ciudad como miembro de la Office for Strategic 
Services–, le permitió conocer de primera mano los jardines clásicos europeos y, en 
especial, los jardines barrocos franceses, cuyos trazados geométricos y estructura vegetal 

 
1 Nubra Floyd, “Kresge College”, Progressive Architecture, n.° 2 (1987): 77. 
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1 Nubra Floyd, “Kresge College”, Progressive Architecture, n.° 2 (1987): 77. 
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supusieron una importante referencia en su carrera posterior. De vuelta en Estados 
Unidos, estableció su estudio en Franconia, New Hampshire, y retomó su andadura 
profesional por cuenta propia con proyectos residenciales como la casa Atherton, en 
Arlington (1946) o la granja Currier, en Danby (1959), ambas en el estado de Vermont2. 
Sin embargo, estos proyectos iniciales pronto se desarrollaron en paralelo a encargos 
públicos de mayor envergadura, como el Jefferson National Expansion Memorial, Saint 
Louis, Missouri (1947) o la United States Air Force Academy, en Colorado Springs, 
Colorado (1968)3. Entre su obra no residencial son especialmente numerosos los 
proyectos universitarios, que le brindaron la oportunidad de dar una expresión propia a 
las instituciones de educación superior que vivieron una expansión sin precedentes en 
Norteamérica tras la II Guerra Mundial.  
De entre los centros en los que intervino Kiley, el campus de la Rockefeller University es 
especialmente singular por su carácter urbano. Situado en Nueva York, a tan solo siete 
manzanas de Central Park, se abre al East River frente a Roosevelt Island y ocupa una 
franja alargada de terreno que se extiende entre el río y un frente urbano cuya altura oscila 
entre las manzanas de cinco pisos y las torres de varias decenas de plantas. El origen de la 
universidad está en el centro de investigación médica que John D. Rockefeller fundó tras 
la muerte de su nieto por escarlatina en 1901 y que pronto se convirtió en un centro de 
referencia en el estudio de enfermedades infecciosas, como lo era el Instituto Pasteur en 
París o el Instituto Robert Koch en Berlín. Tras la II Guerra Mundial, el instituto 
comenzó a ampliar su actividad hacia tareas docentes de posgrado y en 1965 se 
transformó oficialmente en la Rockefeller University4. 
En 1958, Dan Kiley fue contratado para transformar los espacios libres entre edificios en 
un campus contemporáneo capaz de integrar los edificios historicistas del instituto inicial 
con las instalaciones más recientes y configurar a la vez un oasis urbano. La cuadrícula de 
Manhattan, que rodea el solar en tres de sus flancos, sirvió de referencia geométrica para 
el plan director de la nueva universidad que debía contemplar la construcción de nuevas 
facultades en las décadas siguientes e integrar los edificios heredados en un todo 
coherente (fig. 1). La idea era proporcionar un jardín para representar la unión del arte y 
las ciencias y proporcionar un ambiente creativo que favoreciera el intercambio de ideas 
entre estudiantes e investigadores.  
De 14 acres de extensión (unas 5,6 hectáreas), el solar se escalonaba en dos amplias 
terrazas paralelas al curso fluvial. El trazado Beaux-Arts del núcleo inicial, situado en la 
terraza inferior, junto al río, se tomó como punto de partida del nuevo trazado, en el que 
debían integrarse los nuevos edificios a cargo del arquitecto Wallace K. Harrison. Según el 
propio paisajista, la inspiración para el campus vino de los peristilos de Oxford y de la 

 
2 Dan Kiley y Jane Amidon, Dan Kiley: The Complete Works of America’s Master Landscape Architect 
(Londres: Thames and Hudson, 1999), 204-219. 
3 Charles Birnbaum, The Landscape Architecture Legacy of Dan Kiley. A Guide to the Traveling Exhibition 
(Boston: The Cultural Landscape Foundation, 2013), 12-13 y 36-37. 
4 “Rockefeller University”, en The Cultural Landscape Foundation (sitio web), 2013, consultado 2 de 
mayo 2021, https://tclf.org/sites/default/files/microsites/kileylegacy/RockefellerUniversity.html 
#!prettyPhoto. 
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tactilidad de los componentes de los jardines asiáticos. Se trataba de crear un ambiente 
claustral para el estudio, un ámbito íntimo y recogido, ajeno a la vorágine de Manhattan. 
 

 
 
Figura 1: Dan Kiley, Plan de ordenación paisajística de la Rockefeller University, Nueva York, 1958 (Dan 
Kiley y Jane Amidon, Dan Kiley: The Complete Works of  America’s Master Landscape Architect (Londres: 
Thames and Hudson, 1999), 33). 
 
La simetría, los trazados geométricos, los bosquetes y setos recortados propios de los 
jardines clásicos fueron reinterpretados desde una perspectiva moderna. El nivel superior 
del campus, que se extiende a lo largo de la York Avenue, se organizó como una sucesión 
de pequeños patios y caminos que los conectan con la pradera central que, como en la 
Universidad de Virginia, de Thomas Jefferson, constituye el elemento central del campus. 
Para subrayar la importancia de este elemento, el camino que lo rodea se llevó a cabo 
como un paseo de losas de mármol sobre un lecho de grava blanca que destaca sobre la 
alfombra verde del césped. La terraza inferior agrupa los aparcamientos, las entradas a los 
edificios y una serie de jardines más íntimos. Cosiendo ambas terrazas, una hilera 
existente de grandes plátanos recorre el campus de norte a sur, configurando una espina 
dorsal. En paralelo a ésta, a cierta distancia, discurre una banda paralela de manzanos 
silvestres, acebos y azaleas que proporcionan color a lo largo de las distintas estaciones 
del año. Frente a este telón verde pequeños grupos de gingkos biloba acentúan 
puntualmente el recorrido, especialmente en otoño, cuando su follaje cambia a un 
amarillo intenso. Los frecuentes cambios de cota en una extensión relativamente pequeña 
de terreno se trataron de forma escueta, favoreciendo los pequeños grupos de escalones 
frente a las rampas y los taludes o muretes de contención en lugar de laderas más 
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prolongadas, para las que no había espacio5. Los cambios de nivel se enfatizaron mediante 
muretes de granito rematadas con bandas de masas arbustivas en su cota superior que 
subrayaban el ritmo visual sugerido por el terreno. En el extremo norte del campus, la 
terraza superior vuela sobre la plataforma inferior como un gran balcón que aparece 
perforado por una escalera de mármol suspendida de cables metálicos que conecta ambos 
niveles. 
 

 

 
En el nivel más bajo se ubicó el que quizá sea el jardín más característico del campus, el 
llamado Jardín de los Filósofos (fig. 2). Este jardín se concibió como un ámbito 
rehundido alrededor de un pequeño estanque con una hilera de surtidores, flanqueado 

 
5 Kiley y Amidon, Dan Kiley…, 33. 

Figura 2: Dan Kiley, Jardín de los Filósofos, Rockefeller University, Nueva York (fotografía de Lubosh Stepanek, 
Digital Commons, Rockefeller University, https://digitalcommons.rockefeller.edu/campus/8/). 
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por muros que se cubrieron con hiedra y viña virgen para que los estudiantes se pudieran 
evadir del duro entorno urbano de Manhattan. Además del murmullo del agua, la 
hojarasca de una hilera de carpes, ahora desaparecidos, proporcionaba un entorno sonoro 
adecuado para la reflexión.  
En los años 1980, Dan Kiley fue contratado de nuevo para adaptar y ampliar este paisaje 
universitario e integrar una nueva torre y el zócalo de hormigón que le servía como base. 
Aunque finalmente no fue llevada a cabo, la propuesta cubría con trepadoras la base de la 
torre en un intento de integrarla en el jardín y que dejara de ser una figura gris sobre un 
fondo verde. Alrededor, se crearon una serie de estancias al aire libre mediante setos, 
bosquetes y pérgolas que actualizaban los patios del proyecto inicial. Asimismo, se 
tomaron una serie de medidas para mitigar las rachas de viento provenientes del río y 
amortiguar el ruido del tráfico, que había crecido de forma exponencial desde que se 
inició el proyecto. Se crearon así pantallas de vidrio mate, láminas de agua con surtidores 
y una gran instalación acuática6. Mediante la variedad botánica, las instalaciones 
hidráulicas y la protección acústica proporcionada por los muros y desniveles transforman 
este enclave universitario en un oasis al margen del tráfico y del ritmo trepidante de la 
ciudad. 
 
Kresge College: la ciudad en el oasis 
Frente a este vergel en el corazón de la metrópoli, el Kresge College demandó una 
estrategia opuesta. Situado en un entorno rural, el campus de la University of  California 
en Santa Cruz partía de parámetros radicalmente distintos, tanto desde el punto de vista 
organizativo como desde su ubicación. Producto del plan de expansión de la University 
of  California tras la II Guerra Mundial, el campus de Santa Cruz buscaba crear un centro 
de educación superior cerca de los condados al sur de San Francisco que carecían de estas 
instituciones y tuvo como punto de partida el rancho Cowell, una finca de 2000 acres 
(cerca de 800 hectáreas) con un denso bosque de secoyas y robles que dominaba 
visualmente la bahía de Monterey. El plan general de ordenación del campus, del paisajista 
Thomas Church (1902-1978) estableció en 1963 las directrices7 para el campus, en el que 
el bosque dejaría de ser el telón de fondo de las construcciones para ser el protagonista 
del lugar y el tejido conectivo que vinculara unos edificios con otros. Para evitar la 
sensación de masificación y promover un entorno de aprendizaje familiar, la comisión 
encargada de la creación del campus propuso un modelo educativo inspirado en los colleges 
de Oxford y Cambridge8, que aunaban los espacios residenciales con los educativos.  
Para evitar el aspecto uniforme que se había impuesto en muchos centros universitarios 
de posguerra, en Santa Cruz se evitó intencionadamente encargar los edificios a un 
mismo equipo de arquitectos, de manera que cada college pudiera reflejar el carácter de los 
estudiantes y docentes de una rama específica de conocimiento, como eran las ciencias 

 
6 Kiley y Amidon, Dan Kiley…, 35. 
7 Thomas Church, University of California Santa Cruz Campus Long Range Development Plan (Santa 
Cruz, 1963). 
8 Daniel Gregory, “U.C. Santa Cruz: Site and Planning”, AIA Journal 68, n.º 9 (1979): 35-41. 
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organizativo como desde su ubicación. Producto del plan de expansión de la University 
of  California tras la II Guerra Mundial, el campus de Santa Cruz buscaba crear un centro 
de educación superior cerca de los condados al sur de San Francisco que carecían de estas 
instituciones y tuvo como punto de partida el rancho Cowell, una finca de 2000 acres 
(cerca de 800 hectáreas) con un denso bosque de secoyas y robles que dominaba 
visualmente la bahía de Monterey. El plan general de ordenación del campus, del paisajista 
Thomas Church (1902-1978) estableció en 1963 las directrices7 para el campus, en el que 
el bosque dejaría de ser el telón de fondo de las construcciones para ser el protagonista 
del lugar y el tejido conectivo que vinculara unos edificios con otros. Para evitar la 
sensación de masificación y promover un entorno de aprendizaje familiar, la comisión 
encargada de la creación del campus propuso un modelo educativo inspirado en los colleges 
de Oxford y Cambridge8, que aunaban los espacios residenciales con los educativos.  
Para evitar el aspecto uniforme que se había impuesto en muchos centros universitarios 
de posguerra, en Santa Cruz se evitó intencionadamente encargar los edificios a un 
mismo equipo de arquitectos, de manera que cada college pudiera reflejar el carácter de los 
estudiantes y docentes de una rama específica de conocimiento, como eran las ciencias 

 
6 Kiley y Amidon, Dan Kiley…, 35. 
7 Thomas Church, University of California Santa Cruz Campus Long Range Development Plan (Santa 
Cruz, 1963). 
8 Daniel Gregory, “U.C. Santa Cruz: Site and Planning”, AIA Journal 68, n.º 9 (1979): 35-41. 
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sociales, las artes, etc. Para que el bosque fuera la principal seña de identidad institucional, 
se impuso la contención formal como máxima.  
Una amplia pradera se abría a la entrada del recinto para dar paso al bosque que ocupaba 
la mayor parte del terreno disponible. El punto de encuentro entre ambos ecosistemas fue 
el lugar elegido para ubicar los servicios centrales como son la biblioteca y la 
administración, así como las primeras sedes universitarias. Church, de acuerdo con l 
comisión organizadora, insistió en la importancia de evitar la tala de árboles y en la 
necesidad de respetar el sotobosque en la medida de lo posible. Para reducir la necesidad 
de abrir caminos a base de eliminar arbolado, se decidió que un anillo de circulación 
rodada permitiría acceder a los colleges desde el exterior, mientras que una serie de caminos 
peatonales entre edificios serían definidos de forma espontánea por el tránsito de 
estudiantes y docentes. Se trataba, según Church, de evitar el aspecto manido de una 
excesiva intervención en el entorno que con frecuencia tenía lugar en otros centros 
universitarios. Aunque los cálculos iniciales apuntaban a una población de 27.000 
estudiantes, el crecimiento de la universidad fue mucho más lento, de manera que, diez 
años después de su fundación, el número de matriculados no llegaba ni a un tercio de esa 
cifra y los edificios construidos aparecían muy dispersos por el bosque, sin la necesaria 
cohesión.   
En este contexto, los arquitectos Charles Moore, Donlyn Lyndon, William Turnbull Jr. y 
Richard Whitaker9, junto con el paisajista Dan Kiley, se propusieron con el proyecto del 
Kresge College crear ante todo un lugar que favoreciera el encuentro entre estudiantes y 
profesores y acogiera la vida en comunidad. El centro, construido entre 1971 y 1973, se 
planteó por oposición al entorno natural del bosque como un enclave urbano, como una 
ciudad mediterránea a lo largo de una calle a la que volcaban las distintas dependencias. 

 
Sobre una superficie de 8 acres (unas 3 hectáreas), las fachadas que daban hacia el bosque 
se pintaron en un color pardo, mientras que las que daban a la calle interior adoptaron 

 
9 Sally Woodbridge, “How to make a Place”, Progressive Architecture, n.º 5 (1974): 76-83. 

 
 

Figura 3: Maqueta del Kresge College (Fotografía de Roberto Osuna y María Teresa Valcarce). 
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una paleta de colores cálidos10 que evocaba la arquitectura mediterránea tomada como 
referencia (fig. 3).  
Construida a lo largo de una loma, la calle que vertebra el conjunto se adaptó a la 
topografía con un contorno quebrado que acrecentaba la expectación y la sorpresa de 
este ámbito de decidido carácter urbano. Con el peatón como protagonista, el único 
transporte rodado permitido era el de bicicletas y monopatines. Las rampas, escaleras y 
graderíos garantizaban la transición entre la rasante de la calle y la cota de acceso a cada 
edificio, ofreciendo a la vez un lugar de encuentro. A lo largo de esta espina peatonal, los 
usos se dispusieron como en una ciudad. En el extremo sur, la secuencia se iniciaba con la 
casa del director del college y el área de administración, que enmarcan la entrada junto con 
el estudio de danza y el gimnasio en el flanco opuesto. A continuación, los bloques de 
apartamentos, junto con las residencias estudiantiles configuran la calle en una sucesión 
de quiebros y retranqueos. Las aulas, la biblioteca se acomodaron en el punto en el que la 
calle gira abruptamente para continuar ladera arriba. En el extremo superior, la secuencia 
terminaba en el llamado ‘Ayuntamiento’, una sala para asambleas estudiantiles y otras 
actividades comunitarias que, junto con la cafetería adyacente, configuraba una plaza de 
planta octogonal. Inicialmente presidida por una fuente rehundida en su centro, ésta fue 
finalmente cubierta por una tarima para ampliar la terraza exterior de la cafetería (fig. 4).  
 

 
 
Figura 4: Maqueta del Kresge College (Sally Woodbridge, “How to make a Place”, Progressive 
Architecture, n.º 5 (1974): 77). 

 
10 John Pastier, “U. C. Santa Cruz: the Architecture”, AIA Journal 68, n.º 9 (1979): 42-54. 
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10 John Pastier, “U. C. Santa Cruz: the Architecture”, AIA Journal 68, n.º 9 (1979): 42-54. 
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A lo largo de todo el recorrido, el espacio no tiene una sección constante, sino que se 
estrecha y se ensancha en ciertos puntos para incluir plantaciones de naranjos y otras 
plantas mediterráneas. Las fachadas que configuran la calle, dispuestas intencionadamente 
de un modo no simétrico, sirven como soporte de parras, buganvillas, glicinias y otras 
trepadoras, en contraste con el verde omnipresente y perenne del bosque (fig. 5). Con sus 
senderos pavimentados, las fachadas perforadas con distintos tipos de huecos y la 
cadencia impuesta la secuencia espacial, el Kresge College configuró un ámbito de 
resonancias urbanas que introducía en el bosque la densidad social y la concentración de 
actividades de los que el campus carecía como conjunto y que resultaban necesarios para 
proporcionar al estudiante una experiencia universitaria completa.  
 

 
 
Figura 5: La calle principal del Kresge College (Fotografía de Roberto Osuna y María Teresa 
Valcarce). 
 
Paisajes identitarios 
Por tanto, ambas propuestas comparten la intención de configurar un ámbito para el 
encuentro de profesores y estudiantes que éstos entiendan como propio. Se trata en 
ambos casos de generar un ambiente diferenciado de sus entornos específicos, unas 
condiciones de contorno que envuelvan a los integrantes de la comunidad universitaria en 
una atmósfera opuesta al medio en el que la universidad se inserta. 
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Frente a la trama densa de Manhattan, la Rockefeller University geometriza la ribera 
fluvial para configurar dos terrazas a distintas alturas que recuerdan al urbanita la 
topografía que subyace bajo el asfalto. La secuencia de jardines íntimos de gran variedad 
botánica reintroduce la naturaleza en un ámbito decididamente urbano y proporciona un 
ámbito para la contemplación silenciosa ajeno al estruendo del barrio circundante. Los 
edificios historicistas del instituto de investigación original y las facultades añadidas 
décadas después adquieren una presencia unitaria mediante la proliferación de hiedras y 
viña virgen que envuelven sus fachadas y constituyen un importante elemento de 
identidad visual.  
Por el contrario, en el entorno disperso del bosque de secoyas del Campus de Santa Cruz, 
las fachadas enfoscadas del Kresge College forman el telón de fondo de un recorrido 
urbano que escenifica la vida de la comunidad, como un pedazo de ciudad mediterránea 
trasplantada al corazón de California. Los grupos de naranjos, las buganvillas y otras 
trepadoras que tapizan las fachadas definen un vacío colorido y luminoso que contrasta 
con el carácter umbrío del bosque circundante. Las superficies pavimentadas y los 
espacios públicos configurados a partir de las fachadas recrean una escenografía urbana 
en un medio forestal.  
En ambos casos, el paisaje asume un papel identitario que se define por oposición al 
entorno en el que se inserta y contribuye a que estudiantes y profesores se sientan parte 
de una comunidad diferenciada. 
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