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Abstract 
La modernidad abrió las puertas a un nuevo mundo de expectativas y deseos 
arquitectónicos. Entre ellos se encontraban la disolución de los límites del espacio y la 
conexión de la arquitectura con la naturaleza. Mies van der Rohe fue uno de los 
arquitectos que recogió con mayor fuerza estas inquietudes, transformándolas en la 
búsqueda de la generación de los nuevos sistemas constructivos, visuales, formales y 
espaciales que se adecuasen a esos objetivos. En este artículo, a través del análisis de una 
serie de casas de Mies Van der Rohe, proyectadas entre los años 1923 y 1951, los autores 
pretenden incidir en los mecanismos utilizados por Mies para establecer distintos tipos de 
diálogos y relaciones con el entorno natural. Se trata de estrategias eminentemente 
espaciales y visuales implementadas de forma precisa y refinada gracias a decisiones 
materiales y constructivas que están en permanente evolución tanto conceptual como 
material. 
 
Modern architecture opened the door to a new world of  architectural expectations and desires. Among 
them were the dissolution of  the limits of  space and the connection of  architecture with nature. Mies van 
der Rohe was one of  the architects who took up these concerns with the greatest force, transforming them 
into a search for the generation of  new constructive, visual, formal and spatial systems that would meet 
these objectives. In this article, through the analysis of  a series of  houses designed by Mies Van der Rohe 
between 1923 and 1951, the authors seek to examine the mechanisms used by Mies to establish different 
types of  dialogue and relationships with the natural environment. These are eminently spatial and visual 
strategies implemented in a precise and refined way thanks to material and constructive decisions which 
are constantly evolving, both conceptually and materially. 
 
Keywords 
Mies Van der Rohe, naturaleza, espacio, límite, construcción 
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“Las casas de Mies van der Rohe…” 

La conciencia de un anhelo 
En Europa, a principios de siglo XX, algo estaba preparado para gestarse y una de las 
chispas que ayudó a cambiar la arquitectura fue la presentación en 1910 de la obra de 
Frank Lloyd Wright, y así lo recordaría años más tarde Mies van der Rohe1. En estas 
expectativas y deseos arquitectónicos se enmarcan el anhelo de transformar los límites del 
espacio y la conexión de la arquitectura con el exterior, con la naturaleza. Mies fue uno de 
los arquitectos que recogió con mayor fuerza estas inquietudes, activándolas durante su 
búsqueda de nuevos sistemas constructivos, visuales, formales y espaciales adecuados a 
esos objetivos.  
Los nuevos materiales y particularmente el cristal “fueron celebrados por la vanguardia 
como signos Utópicos de una nueva y potencialmente transformadora arquitectura. Mies 
estaba al tanto desde el principio de que no sólo cambiaban las leyes tradicionales de 
composición, sino que expandían enormemente las posibilidades de relacionar espacio 
interior y exterior”2. Estas operaciones atañen tanto al carácter de los espacios habitados 
como a la presencia de las edificaciones, y persiguen lograr una nueva relación del 
hombre con el mundo que le rodea. 
 
Las casas experimentales como modelos 
Los proyectos dibujados para las casas de ladrillo y de hormigón constituyen dos líneas de 
investigación en torno a la definición del límite y de sus repercusiones en la relación 
interior-exterior en el espacio doméstico. Mies elaboró estos proyectos como dos 
versiones de una casa para él mismo3, y no como proyectos teóricos o con fines 
exclusivamente expositivos. Esto nos presenta a un Mies cliente de sí mismo; única 
posibilidad que le permite desarrollar con total independencia y rotundidad las ideas 
espaciales, visuales y de relación con el exterior que son sus objetivos últimos. 
En el segundo número de la revista G, aparece un texto acompañando la fotografía de la 
maqueta en el que Mies explica cómo el área principal está envuelta por una piel de 
hormigón armado y se abre allí donde era necesario para las vistas y la iluminación4. 
Se conserva muy poco material del proyecto, pero algunas cosas llaman la atención. La 
primera es la disposición centrífuga de los volúmenes, que genera una serie de espacios 
exteriores de los que va a vivir el interior, y que es precursora del desplazamiento de la 
envolvente hacia un límite externo y autónomo. También es pertinente reparar en la 
presencia del largo vuelo de la cubierta que prolonga el volumen más allá de sus límites y 
que extiende el espacio principal de la casa hacia el territorio que coloniza. Estos 
mecanismos, a la vez que establecen nuevas formas de relación entre el espacio interior y 

 
1 Ludwig Mies Van der Rohe, “A Tribute to Frank Lloyd Wright (1910/1946)”, College Art Journal, 
no. 6 (otoño de 1946): 41-42. Versión en castellano: Fritz Neumeyer, La palabra sin artificio: 
reflexiones sobre arquitectura 1922/1968 (Madrid: El Croquis Editorial, 1995), 484. 
2 Barry Bergdoll, “The Nature of Mies’s Space”, en Mies in Berlin, ed. por Terence Riley y Barry 
Bergdoll (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2001), 82. 
3 Wolf Tegethoff, Mies van der Rohe: The Villas and Country Houses (Nueva York: Museum of Modern 
Art, 1985), 13. (Publicado originalmente en alemán por el Museum der Sadt Krefeld, 1981). 
4 Mies van der Rohe, “Eisenbeton-Wohnhaus”, G 2 (septiembre de 1923). 
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1 Ludwig Mies Van der Rohe, “A Tribute to Frank Lloyd Wright (1910/1946)”, College Art Journal, 
no. 6 (otoño de 1946): 41-42. Versión en castellano: Fritz Neumeyer, La palabra sin artificio: 
reflexiones sobre arquitectura 1922/1968 (Madrid: El Croquis Editorial, 1995), 484. 
2 Barry Bergdoll, “The Nature of Mies’s Space”, en Mies in Berlin, ed. por Terence Riley y Barry 
Bergdoll (Nueva York: The Museum of Modern Art, 2001), 82. 
3 Wolf Tegethoff, Mies van der Rohe: The Villas and Country Houses (Nueva York: Museum of Modern 
Art, 1985), 13. (Publicado originalmente en alemán por el Museum der Sadt Krefeld, 1981). 
4 Mies van der Rohe, “Eisenbeton-Wohnhaus”, G 2 (septiembre de 1923). 
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el exterior que lo rodea, refuerzan la voluntad de Mies de no hacer explícita la disposición 
de los espacios interiores hacia el exterior. 
Así mismo, la presencia aislada del soporte central de hormigón anticipa la independencia 
sistémica de los soportes de Mies, y la emancipación del sistema estructural que hará 
posibles los grandes cambios en las relaciones espaciales. Este conjunto de decisiones está 
fundamentado en el interés de Mies por establecer “la relación entre la estructura y el 
espacio exterior, definida aquí de una manera fundamentalmente nueva”5. 
Otro tema llamativo es el contraste entre la representación de las delgadas fisuras 
horizontales que recorren los volúmenes por su parte inferior y la de los paños superiores 
de vidrio. En los primeros, rehundidos con respecto al plano de fachada, existen una serie 
de líneas verticales oscuras que sugieren la presencia de una carpintería y, quizás, de unos 
esbeltos soportes de acero. Por el contrario, en los grandes huecos superiores las 
carpinterías aparecen superpuestas al plano de hormigón, prolongándose sobre él, 
apuntando que estas carpinterías no realizan función de soporte alguna. Podemos pensar 
que Mies estaba proponiendo una carpintería flotando sobre el plano de fachada, en un 
salto conceptual que anticiparía soluciones tipo muro cortina o ventana corrida 
superpuesta (fig. 1).  
 

 
 
Figura 1: Casas de campo de hormigón y de ladrillo. Maqueta y dibujo en perspectiva. Planta y 
dibujo en perspectiva (Mies van der Rohe Archive. Städtische Kunsthalle, Mannheim. Harvard Art 
Museum BR51.4.). 
 
En el proyecto de la casa de campo de ladrillo de 1924 resulta innegable que la conexión 
entre espacio interior y exterior es total, y se produce a través de unos vidrios de suelo a 
techo que ocupan la posición liberada por los muros. Sin embargo, existe una aparente 
incoherencia entre la imagen másica proyectada por la perspectiva y la manera de 
representarla casa en los planos. En la planta la presencia de carpinterías y vidrios es 
prácticamente virtual, reduciéndose a una única línea en la parte inferior del dibujo, que 

 
5 Tegethoff, Mies van der Rohe…, 20.  
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observamos queda retrasada con respecto al plano de ladrillo y del perímetro de la 
proyección de la cubierta. Por otra parte, la línea de proyección de la cubierta claramente 
sobresale en planta del perímetro de los muros. Este hecho se ve confirmado en la 
perspectiva de peatón, casi alzado, donde unas pequeñas sombras debajo del espesor de 
los planos de cubierta delatan su independencia respecto de los muros de ladrillo. En esta 
vista queda igualmente confirmada la posición de las carpinterías respecto a los otros dos 
elementos (fig. 1). 
Esta diferencia de representación en las características del vidrio puede imputarse a la 
voluntad de Mies por trabajar sobre las características intrínsecas de este material 
anticipando el juego visual que se produce en las láminas de vidrio en diferentes 
condiciones de iluminación y fondo.  
Mies va a dedicar los siguientes años a la búsqueda de una solución constructivo-visual 
para estas dos maneras de entender la disolución del límite del espacio y su conexión con 
lo que lo rodea, simbolizadas por estos manifiestos dibujados. 
 
Las villas en Krefeld 
Las casas Esters y Lange a menudo se han analizado desde lo no conseguido y 
posiblemente Mies estuviese preparado para llegar más lejos en su investigación6. No 
obstante, nos quedaremos con lo que sí está presente: se trata de dos casas proyectadas 
para interactuar con el paisaje que las rodea. 
En estas casas mellizas “la fachada al jardín desarrolla el tema del avance progresivo de la 
masa edificada para proveer la máxima exposición al jardín y al paisaje, mientras el jardín 
responde, entrelazándose con la fachada casi como los engranajes de un motor”7. Por esta 
época Mies había leído el libro de Siegfried Ebeling Der Raumals Membran8 que incidía en 
la cuestión de la relación entre casa y jardín como elementos indisociables, como molde y 
objeto. 
En la casa Esters encontramos un gran alero que cubre un espacio exterior 
apropiándoselo, y lo hace como elemento diferenciador del resto de la volumetría de 
ladrillo. Aparece en planta baja en el extremo oriental como extensión exterior del 
comedor. Este espacio, abierto en su esquina volada al sur, está delimitado hacia levante 
por una pared de ladrillo que dispone de una abertura rematada por una carpintería igual 
que si se tratase de otro espacio interior más. La altura del hueco y su posición son 
totalmente equivalentes a las de los existentes en el comedor o en el dormitorio, pero su 

 
6 Porque como declaró Mies muchos años después en una entrevista con Henry Thomas Cadbury-
Brown: “Yo quería realizar esta casa más acristalada, pero al cliente no le gustaba la idea. Tuve 
grandes problemas”. Mies entrevistado por H. T. Cadbury-Brown, “Ludwig Mies van der Rohe: 
My Address of Appreciation”, Architectural Association Journal, no. 75 (julio de 1959): 26-46. 
7 “la fachada al jardín desarrolla el tema del avance progresivo de la masa edificada para proveer la 
máxima exposición al jardín y al paisaje, mientras el jardín responde, entrelazándose con la fachada 
casi como los engranajes de un motor”. Barry Bergdoll, “The Nature of…”, 88-9. 
8 Siegfried Ebeling, Der Raum als Membran: ist ein analytisch-kritischer Beitrag zu Fragen zukünftiger 
Architektur, die über das nackte Bedürfnis hinausgeht und hiermit sich legen möchte in die gestaltende Hand aller 
Wissenschaft (Dessau: C. Dünnhaupt Verlag, 1926). Versión inglesa reeditada: Siegfried Ebeling, 
Space as Membrane, ed. por Spyros Papapetros (Londres: Architectural Association, 2010). 
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longitud está ampliada por un módulo más de carpintería, proporcionándolo al espacio. 
La operación provoca un desplazamiento virtual de los límites de la vivienda, 
apropiándose de un espacio exterior que se incorpora física y conceptualmente al interior 
de la casa. (fig. 2). 
 

 
 
Figura 2: Casa Esters. Porche del comedor y vista exterior de la casa con la terraza superior (Alamy 
stock photo). 
 
Este tema aparece nuevamente en la planta superior, donde construye un espacio exterior 
que se prolonga virtualmente remarcado por la disolución del antepecho de ladrillo 
convertido en una barandilla transparente formada por dos tubulares horizontales de 
acero superpuestos al machón y empotrados en el otro extremo. Estas superposiciones se 
hacen de manera muy marcada, tanto sobre el machón llegando prácticamente al final de 
este como sobre el canto del forjado casi hasta su vértice inferior, lo que recuerda a los 
elementos de carpintería superpuestos sobre los huecos de la casa de hormigón. En la 
casa Lange este mecanismo se retoma parcialmente tanto en el espacio cubierto exterior 
junto al comedor como junto al estudio hacia el sur. 
Otra interacción entre espacio interior y exterior se opera en la disposición en esquina de 
las ventanas que construyen las fachadas hacia el jardín. En las fotografías podemos 
observar la concatenación de transparencias a través de los sucesivos vidrios dispuestos 
esquinados en los volúmenes, que nos entrega una secuencia de espacios exteriores e 
interiores compleja, potenciada por el hecho de que en este grupo de ventanas existe un 
único gran vidrio para todo el hueco (fig. 3). Aunque se puede entender como una vista 
plegada, parece más oportuno valorar la operación en términos de cosido entre interior y 
exterior, y de la oferta de una mirada dual para el habitante. Desde en el interior al 
espectador se le entregan secuencias alternas de vistas en dos direcciones provocando una 
descomposición cubista del paisaje circundante.  
En estas villas predomina una búsqueda de la suspensión del contraste tradicional entre 
espacio interior y espacio exterior. No obstante, al no utilizar el esqueleto estructural para 
construir el espacio, las paredes exteriores mantienen el carácter de frontera y envolvente. 
Los elementos más puramente inventivos desarrollados son los dos grandes ventanales 
orientados a sur, situados en el estudio y en la sala de dibujo de la casa Lange. Ambos 
están preparados con dispositivos motorizados que permiten el descenso de las láminas 
de vidrio hacia el sótano solamente con apretar un botón colocado en la jamba de las 
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ventanas. Mies propone por primera vez la disolución física real del límite doméstico y, 
por lo tanto, la extensión y apropiación de la naturaleza circundante que, domesticada, se 
incorpora al espacio interior. 
 

 
 
Figura 3: Casa Lange. Secuencia de ventanas desde el interior y vista diagonal de las ventanas 
plegadas (Alamy stock photo). 
 
La casa Tugendhat y el final de la etapa alemana 
La casa Tugendhat está concebida como un volumen implantado en el territorio 
aprovechando el desnivel existente, al que se le efectúan los recortes necesarios para 
permitir la completa conexión entre interior y exterior. El sistema estructural en acero 
independiente otorga libertad para la colocación de los cerramientos y las paredes 
divisorias potenciando una relación intensa con el paisaje. 
Conviene preguntarse qué tipo de vínculo con el exterior se plantea en el gran ventanal, 
que abarca la altura completa de la planta principal. No se trata de una conexión en 
prolongación, ni de un espacio exterior de transición puesto que el plano del suelo se 
interrumpe de forma brusca, y no se localiza la escalera de acceso al jardín de manera 
frontal ni directa. En este caso es el propio espacio interior el que debe convertirse en 
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ventanas. Mies propone por primera vez la disolución física real del límite doméstico y, 
por lo tanto, la extensión y apropiación de la naturaleza circundante que, domesticada, se 
incorpora al espacio interior. 
 

 
 
Figura 3: Casa Lange. Secuencia de ventanas desde el interior y vista diagonal de las ventanas 
plegadas (Alamy stock photo). 
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exterior cuando las condiciones lo permiten. Para ello, Mies emplea todos los medios 
técnicos que posibilitan esta transformación y que facilitan la disolución del límite de la 
casa extendiéndola hacia el paisaje9. Como se puede observar en las fotografías realizadas 
por Fritz Tugendhat al poco tiempo de ocupar la casa, al descender las láminas de vidrio 
el espacio se transforma en un auténtico belvedere. La naturaleza también colabora, y los 
Tugendhat lo permiten manteniendo las plantas trepadoras que recubren el muro inferior 
y lo hacen desaparecer, dejando que el vacío abierto flote sobre la vegetación. 
El wintergarten permite acercar el paisaje haciéndolo penetrar físicamente en la casa. Para 
ello, Mies conforma un doble plano de vidrio que libera un espacio tranquilo donde estar 
fuera estando dentro. Su posición lateralizada contribuye a esta función, ya que, al no 
quedar enfrentado con las vistas sino participar del entorno de manera más sutil, puede 
configurarse como un espacio más introvertido y privado. Aquí se desdobla la membrana 
de definición del límite para que capture una porción de exterior incorporándolo dentro 
de la casa (fig. 4). 
 

 
 
Figura 4: Casa Tugendhat. Exterior de la casa a mediados de los años 30. Fot. Fritz Tugendhat 
(Canadian Center for Architecture. DR1990:0010. DR1990:0017). 
 
Estas membranas, al modo de la más pura utopía de Ebeling, alcanzan el máximo grado 
de sofisticación técnica10. La invención y la construcción se ponen al servicio de la 
conceptualización arquitectónica ofreciendo para ello todas sus capacidades mágicas. Las 
soluciones técnicas para la disolución del límite son las herramientas que permiten la 
definición visual de una necesidad más allá de lo físico. Mies lo recoge en unas breves 
anotaciones: “La vivienda es un objeto de uso. ¿Puede preguntarse para qué? ¿Puede 
preguntarse, con qué se relaciona? Por lo visto, sólo con la existencia material. Por lo 
tanto, que todo funcione perfectamente. Sin embargo, el hombre también tiene 

 
9 “[Los Tugendhat] entusiasmados aprobaron la sugerencia de Mies de emplear dos grandes y caras 
ventanas empotrables en el suelo de la clase que primeramente había ensayado en la casa Lange, 
pero ahora combinadas con la idea de la membrana de cristal de suelo a techo introducida en 
Barcelona”. Barry Bergdoll, “The Nature of…”, 96. 
10 Las ventanas retráctiles, además de en la casa Lange, aparecen en la ampliación de la Casa 
Henke, la casa de la Exhibición de Berlín y probablemente en el proyecto de la casa Gericke. 
Rosemarie Haag Bletter, “Mies and Dark Transparency”, en Mies in Berlin…, 354. 
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necesidades intelectuales que nunca pueden satisfacerse si se queda encerrado entre sus 
muros”11. 
El proyecto-concurso para la casa Gericke nos ofrece algunos datos más en esta 
investigación. En la descripción que acompaña a la propuesta, Mies define así el espacio: 
“El salón principal de la casa está cerrado con grandes paños de vidrio, algunos de los 
cuales pueden descender, algunos deslizarse a un lateral, y al extremo de este se encuentra 
el pequeño jardín de invierno solicitado”12. 
La pieza de salón se proyecta como un elemento independiente apenas atado en su lado 
corto por la conexión del plano construido que contiene la chimenea. Este volumen 
representa por primera vez la disolución completa de los límites del espacio, llegando al 
punto en que ya no podemos hablar de volumen, pero tampoco podemos hablar de 
planos horizontales y verticales proyectados para definir el espacio. Igualmente podemos 
observar en los dibujos cómo los elementos estructurales se aproximan significativamente 
a uno de los planos de cerramiento, llegando incluso a reflejarse sobre el plano de vidrio 
posicionando de esta forma la carpintería. Una solución que anticipa los siguientes pasos 
de la etapa americana.  
Estas intenciones van a quedar reflejadas en el artículo no publicado de Mies para la 
Asociación de Fabricantes de Vidrio: “¿Qué sería del hormigón y del acero sin el vidrio 
reflectante? El poder para configurar espacios de ambos quedaría limitado, incluso 
neutralizado, quedaría en mera promesa. Sólo la piel de vidrio, sólo las paredes vidriadas 
permiten a las construcciones realizadas con un esqueleto alcanzar su forma estructural 
unívoca y les asegura sus posibilidades arquitectónicas. (…) Sólo así podremos estructurar 
el espacio, abrirlo al paisaje y ponerlo en relación con él, con ello se satisfacen las 
exigencias de los hombres actuales”13. 
 
La traslación de la investigación a la etapa americana 
Otro proyecto no realizado, la casa Resor, va a actuar de charnela entre la etapa europea y 
la americana. Punto de reflexión y sumatorio de todas sus líneas de investigación, 
supondrá la síntesis de los mecanismos y los sistemas empleados y, a su vez, el principio 
de una nueva vía. Además, permite la toma de contacto con la industria en América, casi 
como un diccionario que traduce sus conceptos arquitectónicos al nuevo contexto.  
La casa Resor se conforma como un volumen conectando ambas orillas del Mill Creek, 
elevada sobre el entorno natural y abierta a él en sus dos lados mayores14. Se trata de una 
propuesta en la que ya no se recortan los huecos sobre la superficie del volumen, 
formado ahora por elementos independientes: los planos horizontales perfectamente 

 
11 Neumeyer, La palabra…, 416. 
12 Tegethoff, Mies van der Rohe..., 16. 
13 “¿Was wäre Beton, was Stahl ohne Spiegelglas?”, en Neumeyer, La palabra…, 476. 
14 El proyecto de la casa venía condicionado ya desde el primer momento por el hecho de que la 
obra ya había sido comenzada por el arquitecto Philip Goodwin. El matrimonio Resor le retiró el 
encargo a este último para entregárselo a Mies van der Rohe. Así pues, la solución estaba 
condicionada por la preexistencia de un ala de servicio y de dos apoyos, uno a cada lado de un 
arroyo de montaña: el Mill Creek, afluente del río Snake.  
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11 Neumeyer, La palabra…, 416. 
12 Tegethoff, Mies van der Rohe..., 16. 
13 “¿Was wäre Beton, was Stahl ohne Spiegelglas?”, en Neumeyer, La palabra…, 476. 
14 El proyecto de la casa venía condicionado ya desde el primer momento por el hecho de que la 
obra ya había sido comenzada por el arquitecto Philip Goodwin. El matrimonio Resor le retiró el 
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diferenciados enmarcan los elementos de cerramiento, y el espacio resultante se 
corresponde con la apertura de la casa al exterior.  
Un tema sobre el que Mies trabajó incesantemente fue el del acceso, tanto en su 
distribución como en su recorrido, abordando la cuestión de la transparencia y la visión 
desde el exterior. En las primeras propuestas la solución está más cercana a los 
planteamientos del pabellón o de la casa Tugendhat. Sin embargo, las sucesivas 
propuestas evolucionan pasando por versiones de una simple caja de cristal hasta una que 
recuerda a la configuración de la casa Gericke. 
El tema principal de la casa es la relación del espacio principal de 27x58 pies con el 
paisaje. En esta casa los grandes ventanales adquieren el carácter de cuadros 
monumentales, y su representación es uno de los más hermosos fotomontajes realizados 
por Mies15 (fig. 5). 
 

 
 
Figura 5: Casa Resor. Perspectiva interior con fotomontaje (MvdR 3800.808.MoMa Art Resorces, 
New York). 
 
Tan importante es la relación con el exterior de este espacio, que Mies estudiará 
reiteradamente toda clase de detalles de la carpintería exterior para comprobar cuál había 
de ser su efecto. En este paisaje enmarcado es precisamente el marco el que define la 
relación visual del conjunto. Mies estaba preocupado por la visión de esa carpintería 
desde el exterior, y aún más sobre su relación con los elementos estructurales; y por su 
descomposición en elementos perpendiculares que aligerasen su percepción y provocasen 
una alternancia de sombras que intensificasen la sensación de marco. Siempre en acero, 
dibujó pruebas con pletinas, con tubulares, con elementos complejos conformados por 
varias chapas, con perfiles normalizados en T y en L, buscando la construcción exacta de 
la imagen del límite del espacio que quiere conseguir16 (fig. 7).  

 
15 Para lograr ese efecto, Mies decide en principio utilizar láminas de vidrio de gran formato 
(96x180 pulgadas y tres cuartos de pulgada de grosor) similares a las que pensaba colocar en sus 
últimos proyectos domésticos en Alemania. 
16 Los detalles finales serán la antesala de los que habrá de utilizar unos años después en la casa 
Farnsworth. 

359



“Las casas de Mies van der Rohe…” 

En la casa Farnsworth culminan todos los mecanismos de disolución del límite del 
espacio, de integración exterior e interior, y de vinculación con el paisaje. En primer lugar, 
los diferentes sistemas están no sólo independizados, sino explícitos hasta el paroxismo.  
La estructura se desplaza al exterior para transportar en volandas a la arquitectura, y lo 
hace con delicadeza. Los soportes pasan tangentes a los planos de forjado, y se 
interrumpen verticalmente antes que la casa. Las soldaduras se hacen desaparecer para 
que no exista transmisión visual del esfuerzo17. Los planos flotan sobre el territorio como 
pequeñas mesetas artificiales.  
Los planos del suelo y del techo definen tanto el espacio exterior como el interior de la 
vivienda. La secuencia de espacios permite un recorrido medido entre el interior de la 
vivienda y el terreno. Están a disposición del habitante todos los matices posibles entre el 
dentro y el fuera. Una vez más, porciones de exterior se han incorporado a la casa para su 
vivencia privada como extensiones del interior. Pero en esta ocasión Mies va más allá, 
expandiendo los límites implícitamente hasta donde abarca la mirada: los virtuales muros 
externos están tan lejos que se han desvanecido en el aire. El límite de la casa lo forman el 
horizonte, el río, los árboles que definen la vista (fig. 6). 
 

 
 

Figura 6: La casa Farnsworth y su relación con el paisaje (Alamy stock photo). 
 
La naturaleza, convertida en paisaje enmarcado, rueda los 360 grados de la mirada. Desde 
la casa el territorio lejano a modo de horizonte es un gran cuadro del que disfrutar. La 
distancia con el resto del mundo es necesaria, ya que la casa se apropia visualmente del 
entorno y, por lo tanto, no admite presencias cercanas. Mies lo explicó de esta manera: 
“Cuando se mira la naturaleza, a través de las ventanas de la casa Farnsworth, adquiere un 
significado más profundo del que tiene cuando está fuera, al aire libre. La naturaleza se 
realza al pasar a formar parte de un gran conjunto”18.  
El otro límite, el físico, está conformado por láminas de vidrio de suelo a techo, colocadas 
exactamente en el vértice del objeto: pasando interiores tangentemente a la estructura, 
asociadas a ella en su límite, pero sin hacerla desaparecer, la presencia de cada elemento es 
permanente y cada elemento ocupa exactamente su lugar. La carpintería, compuesta por 

 
17 Las soldaduras se ejecutan escondidas en una escotadura realizada a la viga por detrás del pilar. 
18 Christian Norberg-Schulz, “A Talk with Mies van der Rohe”, Baukunst und Werkform, no. 11 
(1958). Reproducido en: Fritz Neumeyer, The Artless Word: Mies van der Rohe on the Building Art 
(Cambridge: MIT Press, 1991), 235. 
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17 Las soldaduras se ejecutan escondidas en una escotadura realizada a la viga por detrás del pilar. 
18 Christian Norberg-Schulz, “A Talk with Mies van der Rohe”, Baukunst und Werkform, no. 11 
(1958). Reproducido en: Fritz Neumeyer, The Artless Word: Mies van der Rohe on the Building Art 
(Cambridge: MIT Press, 1991), 235. 
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pletinas gruesas puestas de canto convierte en un marco la relación del plano de vidrio 
con lo que lo rodea. El encuentro con el suelo y el techo se produce por medio de una 
sombra poco profunda que intensifica la presencia del marco y lo independiza 
conceptualmente. El encuentro con los pilares se resuelve de igual forma con una 
sombra, pero aquí sólo al exterior, ya que al interior la transición se realiza por medio de 
un perfil en L que garantiza la distancia entre marco y pilar por fuera: una distancia 
perfecta, para que el marco de acero quede tangente al pilar por el exterior, pero sin llegar 
a tocarlo (fig. 7). 
 

 
 
Figura 7: Detalles constructivos de carpinterías. Secciones horizontales y verticales. 01 (redibujo de 
los autores en base a los planos originales: MvdR 2.263, MvdR 3800.796, MvdR 4505.118, MvdR 
6.68, MvdR 2.2). 
 
Conclusiones 
El deseo de la arquitectura de vincular el espacio doméstico interior con el exterior nace 
como expresión de una nueva sociedad que necesita nuevos modos de habitar y de 
relacionarse con una naturaleza domesticada. En la modernidad, el límite del espacio 
pierde su condición de frontera para ganar la de horizonte y de esa manera se transmuta 
tanto la percepción del espacio arquitectónico como las reglas de definición de su límite. 
El espacio se prolonga por medio de los planos verticales y horizontales; las fronteras se 
desplazan o se desdoblan incorporando el exterior al interior; se busca tanto la disolución 
visual como la real del límite; la naturaleza se enmarca, y a modo de cuadro se transforma 
en paisaje para acercarla al interior. Y todo se lleva a cabo mediante la depuración de las 
soluciones constructivas que permiten a la arquitectura alcanzar su máxima expresión 
visual.  
Mies dedicó toda su carrera a perseguir la síntesis de unos pocos conceptos, de unas 
pocas ideas. Para ello realizó infinitas aproximaciones en la definición constructiva que le 
permitiera alcanzar los objetivos espaciales y visuales asociados a estas ideas. Mies había 
logrado, en su ideal de vinculación del espacio interior de la casa con el exterior, casi todo 
con casi nada.
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