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VIII. COMPROMISOS DE MICHAEL LOEWE  

El posicionamiento de Michael Loewe, en un momento en que se daban cita modos 

contradictorios de entender el arte y la arquitectura, se caracteriza por el compromiso 

y la firmeza en defensa de sus ideales. 

 

Vivió un periodo de importantes transformaciones culturales, que pasó de un escenario 

de intercambios de teorías y de experimentación a un clima de confrontación abierta, 

y de lucha por una nueva arquitectura. 

En ese ambiente de división de la sociedad alemana y de profesionales, partidarios y 

detractores de la nueva arquitectura se posicionaron, y Loewe que había optado 

primero por la sobriedad y el funcionalismo, en una tendencia hacia el reencuentro 

con el clasicismo y con los orígenes, radicalizó sus propuestas. Recurrió a las nuevas 

tecnologías para dar forma a otra manera de entender el espacio, abierto a nuevas 

maneras de vivir y siguiendo una línea de compromiso con la sociedad. 

A través de su obra, de la parte material de su obra, hemos reconocido la trayectoria 

del arquitecto-ingeniero, sus influencias y el contexto en el que vivió, y nos 

aproximamos a sus intenciones, al hombre que muestra gran sensibilidad frente a la 

Modernidad, y que lo demostró no solo a través de la ruptura con los estilos del 

pasado, sino extrayendo “su fuerza de las exigencias morales que eran su verdadero 

origen.40” 

 

La formación ética que recibió Loewe en su adolescencia en Berlín, el difícil contexto 

social, sus maestros y padres, fueron decisivos en su desarrollo intelectual y en su 

carácter. También sus lecturas y el entorno intelectual en el periodo de su juventud, sus 

estudios en la Königliche Technische Hochschule y su formación como 

Regierungbaumeister fueron determinantes en su actitud personal.  

Un acontecimiento en la vida del joven arquitecto de treinta años, revela una especial 

conciencia ética que demostró de joven y que marcó el resto de su vida. 

Habiendo superado los concursos para su nombramiento como Regierungsbaumeister 

en la capital de Prusia Occidental, y tras la toma de posesión de su cargo, Michael 

Loewe decide retirarse del servicio público, por haberse pronunciado en un litigio entre 

un comerciante y un influyente industrial, a favor del primero, y al incoarle un 

expediente de amonestación.  

Punto de inflexión en la vida de Loewe, que reconoció muy pronto la rigidez de las 

estructuras publicas prusianas y por lo tanto un freno a su sensibilidad, y a partir del 

cual inicia su carrera como arquitecto liberal. 

                                                      
40Giedion, Sigfried. Espacio, Tiempo y Arquitectura.: el futuro de una nueva tradición. Barcelona: Reverté. 
2009 
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Hemos reconocido su actitud frente a la objetividad y al racionalismo, a la Neue 

Sachlichkeit, y sus respuestas a motivaciones artísticas y sociales, desde un compromiso 

con la tecnología y en definitiva un compromiso por la Modernidad.  

A pesar de su discreción, su participación a favor de una Nueva Arquitectura, 

despertó reacciones de partidarios y adversarios y en las publicaciones de la época, 

unos veían en la nueva arquitectura la expresión de una “monstruosidad” que se 

alzaba contra el pueblo alemán, otros que pertenecía a una “moderna expresión 

artística”.  

 

En la incorporación de Margot Loewe en Bauhaus, identificamos al padre, que al 

reconocer las cualidades de su hija, apuesta por su incorporación en Bauhaus en 1927, 

Escuela polémica, que tanto los políticos de derechas como los de izquierdas y la 

propia sociedad censuraban41.  

Trayectoria y decisiones que hablan de valores, de maneras de pensar la arquitectura 

y del papel que el arquitecto tiene que desempeñar en la sociedad que va más allá 

de los valores materiales, y que son la expresión de sus intenciones éticas, de su 

“norma de conducta42”.  

Loewe permaneció vinculado a la sociedad en la que vivió y entendió su obra como 

un proyecto para el individuo. Vivió un periodo especialmente sensible a los intereses 

capitalistas, a los que la arquitectura era vulnerable, pero supo atender al destinatario 

final del proyecto, a su usuario, por encima de todas las presiones a las que fue 

sometido. 

Lo vemos en su primer proyecto, en el edificio de Bismarckstrasse, en el que abre el 

edificio a un amplio patio, cuyas dimensiones superan ampliamente los mínimos 

requeridos. También lo vemos en su atención al emplazamiento en sus últimos 

proyectos, en los que prioriza al individuo, garantizando la habitabilidad, pero no solo 

en su faceta de ambiente sano y funcional, también en su aspecto estético y poético. 

 

Su arquitectura responde a la habitabilidad, no sin belleza ni sensaciones, todo lo 

contrario. Es una belleza que tiene la voluntad de exactitud y de razón del ingeniero, a 

través de la cual descubre nuevos espacios, nuevas experiencias estéticas con el 

entorno.  

En sus tres últimos proyectos, el arquitecto juega con todos los sentidos. Los olores del 

jardín, el azul del lago de Lietsenzee, la pureza del aire, los pájaros del bosque, todos 

intervienen ahora en su obra.  

                                                      
41Oswalt, Philipp; Stiftung Bauhaus Dessau.; Martin-Gropius-Bau (Berlin, Germany); Museum of Modern Art 
(New York, N.Y.); et al. Bauhaus conflicts, 1919-2009: controversies and counterparts. Ostfildern, Germany : 
Hatje Cantz, 2009 
42Benevolo, Leonardo. Historia de la Arquitectura Moderna. Gustavo Gili. 1982 
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Apoya sus proyectos en la percepción, en las leyes de la percepción visual primero, 

rematando con las cornisas, con zócalos, concentrando la información visual en los 

extremos, como en la arquitectura clásica o apoyándose en el orden, la regularidad,  

la repetición, la jerarquía que permite al ojo agrupar e identificar. 

 

En las agrupaciones de casas de sus últimos proyectos juega con nuevos espacios, 

ahora mas fluidos, de los que el bosque, el jardín forman parte.  

Las fronteras del espacio ya no son interrumpidas por muros. Arboles, pilares, porches 

limitan nuevos espacios, planos virtuales. La profundidad, la perspectiva es acentuada 

a través de texturas o de repetición. 

Los espacios contiguos de su primer periodo ahora son interpenetrados. La privacidad 

de espacios de sus primeros proyectos, con puertas y pasillos que los comunicaban, 

ahora se han abierto y son continuos. 

Explora los límites entre espacios exteriores e interiores, sus límites funcionales, pero 

también sus valores en el recorrido, sus referencias. Los recorridos entre las casas, los 

recorridos en el jardín, junto al lago, en el bosque tienen sus referentes, sus 

singularidades, que permiten la orientación.  

 

Loewe entiende que el bienestar tiene que ver con la percepción del individuo con el 

lugar que habita. Que “la arquitectura despierta emociones y que el objetivo del 

arquitecto es despertar  las emociones adecuadas43”.  

En ese justo despertar de las emociones juega un papel importante en las propuestas 

de Loewe, la relación entre el espacio domestico y el entorno. Los conceptos de 

límites se manifiestan como una relación de espacios, y para ello propone dispositivos 

que el arquitecto adecua en cada caso al entorno. 

Relaciona el individuo con el grupo domestico pero también con otros grupos. En el 

interior del núcleo de vivienda considera la intimidad, pero también relaciona la 

vivienda a otras del mismo grupo a través del entorno.  

Los espacios hablan de intimidad del individuo y del grupo, hablan de sentir los 

espacios. Propone al usuario ver sin ser visto, o ver y ser visto, o sentir el aire, la luz, los 

olores, sensible a caracterizar cada espacio, según un nuevo concepto de la 

intimidad. En las últimas intervenciones de Loewe und Geist, la intimidad y la 

socialización no tienen el mismo significado que diez años antes. La flexibilización de 

los nuevos espacios interiores y su organización son responsables de esta nueva 

calificación de la intimidad pero también lo son la relación con los espacios exteriores 

y su permeabilidad con el interior. 

  

                                                      
43Loos, Adolf.  “Architektur”,  en Trotzdem: 1900-1930. Innsbruck. Brenner. 1931 
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8.1 DIBUJOS DEKARL FRIEDRICH SCHINKEL. DAS ARCHITEKTONISCHE LEHRBUCH. 1828 
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8.1 APUESTA POR LAOBJETIVIDAD 

 

Muchos de los arquitectos alemanes44de finales de siglo, defendían sus creencias en 

un retorno a los orígenes, pero no podemos olvidar que lo hicieron mirando a la 

tradición clásica o a la arquitectura alemana45” de entre 1780 y 1830 o incluso a la 

arquitectura vernacular de los pequeños pueblos alemanes, reinterpretándola para 

extraer su esencia. 

La obra de Michael Loewe, en su búsqueda de nuevos modelos, se apoya en esa 

mirada a modelos clásicos y a modelos tradicionales de la arquitectura alemana. 

Pero la tradición clásica admitía la ocultación de elementos constructivos, y en esa 

reinterpretación se hallaron inmersos en contradicciones. Aceptar y hacer suya una 

nueva cultura técnica, de lealtad constructiva era una actitud cargada de moral, que 

enfrentaba al arquitecto con su propia ética. 

 

Estos principios obligaron a los arquitectos de las Vanguardias a un cambio de 

mentalidad, al que no todos accedieron. La adhesión a nuevas tecnologías y la 

manera de enfrentarse a los problemas exigia una actitud de audacia y a la vez 

seguridad en el hecho científico y de confianza en la razón. 

Romper con el eclecticismo no era romper con todo el pasado, era romper con la 

arquitectura ecléctica que recopilaba estilos, y en ese rechazo fueron muy selectivos. 

La reinterpretación de los clásicos, su interés por las casas rusticas, por las casas de 

campo romanas, no tanto en lo formal, sino en una actitud de retorno a las raíces, son 

actitudes que abrazaban principios de sinceridad. 

 

En realidad, la búsqueda de una nueva arquitectura ya había empezado entre los 

arquitectos franceses de mediados del XVIII, que expresaban la razón con “un nuevo 

respeto por las propiedades del material46” según los modelos del clasicismo y de la 

geometría elemental. 

Loewe se interesó rápidamente por métodos constructivos que le permitieron 

independizar la estructura. Su compromiso por la objetividad y el racionalismo describe 

un proceso ascendente, empezando en sus primeros años y hasta la I Guerra Mundial 

con la expresión de un racionalismo contenido, hasta finalmente liberarse y 

experimentar en el periodo de entre guerras. 
  
                                                      
44Loos: “ Y vi como las antiguas construcciones, de siglo en siglo, iban emancipándose de los ornamentos. 
Tuve que empezar por donde se había roto la cadena de la evolución. Sabia una cosa; para poder 
mantenerse en la línea de la evolución, la sencillez era de la mayor importancia”… “Nuestra cultura se 
edifica sobre el conocimiento de lo que sobresalía en la antigüedad clásica”..  
45Mebes, Paul. Um 1800.Architektur und Handwerk im letzten Jahrhundert ihrer traditionellen Entwicklung.  F. 
München: Bruckmann. 1908 
46Kaufmann, Emil. Architecture in the Age of Reason.New York : Dover, 1968, 1955 
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  8.2 ESBOZOS EXPLORATORIOS DE ERICH MENDELSOHN. 1931-1932 
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La reinterpretación de los Clásicos ya se venía anunciando en décadas anteriores. A 

una tradición academicista, y de proyectos enfocados en el orden, la simetría y la 

armonía de la arquitectura clásica, se enfrentaron los puentes de los ingenieros, que 

ensamblaban nuevos materiales. 

Los dibujos de l’Ecole des Beaux-Arts, testimonian una enseñanza basada en el 

dominio de la forma a partir del canon de belleza clásica y de su despiece 

geométrico, sin referencia alguna a su construcción. En cambio, los dibujos de los 

ingenieros muestran otras preocupaciones, y expresan la búsqueda y la construcción 

de su función. 

 

No obstante, de los elaborados dibujos académicos trazados a tinta, de la época de 

los Prix de Rome, a los bosquejos de Schinkel, existen importantes diferencias 

conceptuales: en unos el dibujo se utiliza como un fin, en los otros el arquitecto piensa 

dibujando.  

El dibujo como imagen o como lenguaje del pensamiento arquitectónico ya eran 

herramientas conocidas, a las que se incorporan otras técnicas, como la fotográfica, 

influyendo en la representación artística. 

El dibujo como soporte del pensamiento, que permite describir un concepto, pensar 

gráficamente, había sido una herramienta en manos de genios como Leonardo, pero 

el siglo XIX no se caracterizó precisamente por el uso del dibujo como herramienta 

conceptual o como instrumento del conocimiento. 

Pero la fotografía ejerció una influencia mucho más profunda en los arquitectos de 

principios de siglo que la referida a su aplicación en la expresión grafica. Reyner 

Banham47, recuerda “la sensación de exactitud y fuerza de los primeros bocetos de 

que Mendelsohn hizo de unos edificios que nunca había visto”, reconociendo la fuerza 

de las fotografías de edificios que nunca había visto. 

 

La percepción implica una organización selectiva a partir de mecanismos personales 

que nuestra mente identifica, selecciona y al que le atribuye significados. 

Las teorías gestálticas junto a nuevas técnicas de expresión, caracterizan el periodo de 

entre guerras, retomando conceptos como el de la precisión de la era de la maquina 

y el de un apurado control de la imagen.  

El control, la exactitud, la construcción del dibujo y del detalle se corresponden con los 

ideales de sinceridad y de expresión abstracta, y Loewe actúa en esa línea y en la de 

las teorías gestálticas que defendían arquitectos del momento. 
 

 

                                                      
47Banham, Reyner. La Atlántida de hormigón: Edificios Industriales de los Estados Unidos y arquitectura 
moderna europea. 1900-1925. Madrid: Nerea. 1989 
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  8.3 WILLI BAUMEISTER. LÁPIZ Y GOUACHE SOBRE CARTÓN. FLÄCHENSPANNUNG MIT ROT. 1926 
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8.2 APUESTA POR LA MODERNIDAD. NUEVAS MANERAS DE VIVIR. 

 

Más allá de las capacidades tecnológicas del momento, al analizar las últimas obras 

de Loewe und Geist, sorprende una nueva actitud en la manera de pensar la 

arquitectura, distanciada tan solo diez años de los edificios de viviendas 

plurifamiliares48 de Charlottenburg, de tradición academicista. 

La apuesta por la Modernidad en el campo de las relaciones entre las artes plásticas y 

la arquitectura, respondía a una capacidad de innovación, desde principios 

racionales y sociales. 

Sus compromisos técnicos y sociales le llevarían a nuevas propuestas formales y de 

maneras de vivir, pero sin obviar motivaciones artísticas y emocionales, que se 

desprenden de sus últimas obras. 

Esas “formas exteriores de la Nueva Arquitectura.. producto lógico e inevitable de las 

condiciones intelectuales, sociales y técnicas de nuestro tiempo”49, que Gropius definió 

con tanto acierto, respondían a la aproximación entre motivaciones artísticas y 

científicas, que tanto se habían distanciado en el siglo anterior. 

 

Los resultados del espacio-tiempo de los neoplasticistas, el paseo arquitectónico de Le 

Corbusier, la dimensión cubista o la rotura de la caja de Wright, todos son conceptos 

que nacen desde la motivación artística y de la investigación, desde una nueva 

manera de entender el espacio. 

 

La abstracción y el nombre de Adolf Hölzel, quedaron unidos al juego de líneas y 

formas cromáticas abstractas, a “la gran escuela visual50”, que tanto influyeron en sus 

celebres alumnos y maestros de Bauhaus, Johannes Itten, Oskar Schlemmer y Wassily 

Kandinsky.  

Hölzel había sido maestro de Baumeister, quien haría referencia a la arquitectura con 

figuras abstractas como integrantes del espacio que las envuelve, y de Carry van 

Biema, pintora y autora de Farben und Formen als lebendige Kräfte, y de artículos 

sobre la obra de Michael Loewe. 

Las teorías de la pura visualidad, la idea de espacio de Hildebrand51 en 1893, y las de 

superficie y profundidad de Wölfflin, son conceptos reconocidos como fundamentales 

por los artistas de las Vanguardias. Las formas reales y las formas aparentes, asociadas 

a la obra de arte, interactúan con el espectador, que participa con una mirada 

subjetiva, provocando impresiones visuales y sentimientos. 

                                                      
48 Edificios de viviendas plurifamiliares de Olivaerplatz, 8 (1909) y de Pariser Strasse, 20 (1913). 
49Gropius, Walter. Nueva Arquitectura y la Bauhaus. Editorial Lumen. 1966 
50W. Baumeister a Hölzel, 28.1.1933, en Ibidem, pág. 28 
51Hildebrand, Adolf von; El problema de la forma en la obra de arte. Madrid : Visor, DL 1989 
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8.5 ESBOZO DE FACHADA. DE STIJL. Ca 1920 
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La búsqueda de nuevos espacios marcó los artistas de Vanguardias, en los que los 

pintores se distanciaron de la perspectiva unifocal, abriendo la puerta a nuevos 

caminos.  A partir de Les demoiselles d’Avignon (1907), los experimentos plásticos se 

sucedieron, y en arquitectura el problema ya no se limitó a la eliminación del 

ornamento, sino en investigar cualidades espaciales. Loos había propuesto el 

Raumplan, el plano de espacios, en los que proponía una composición de espacios, 

diferenciados en función de su volumetría.  

El espacio dinámico del cubismo provoca la búsqueda de dinamismo en el espacio 

arquitectónico, y nuevos intereses, descomponiendo la realidad en elementos 

geométricos. Y los modelos espaciales de los neoplasticistas, de Mondrian y del grupo 

De Stijl, habían arrancado de las experiencias cubistas, y se concretaron alrededor del 

año 1923. 

 

La actitud de realismo no rivalizaba con objetivos artísticos, al contrario, recordemos el 

objetivo de De Stijl de restituir el arte en la vida, traduciéndose en la unión de la 

pintura, la escultura y la arquitectura. 

La búsqueda de lo útil, a partir de un programa y de unos materiales, pero también a 

partir de una experimentación de lo vital, nos remite al escrito de J.M. Montaner 52 

(1994) sobre las experiencias de las Vanguardias arquitectónicas.  

Montaner señala como las Vanguardias arquitectónicas adoptan métodos de las 

Vanguardias figurativas: “El método de subdivisión del mundo en entidades 

elementales y abstractas se corresponde con la descomposición de las figuras del arte 

y la arquitectura en sus elementos irreductibles tal como encontramos en el 

elementarismo abstracto de Kandinsky, Mondrian u otros autores del grupo De Stijl”,.. 

La influencia de Wright en Loewe, se ha de entender en el contexto de un nuevo 

impulso, desde una actitud de objetividad de la Neue-Sachlichkeit, que aportó un 

respiro, un aliento a los arquitectos alemanes, inmersos en un ambiente de pesimismo y 

de resignación, después de la I Guerra Mundial.  

 

La obra de Loewe und Geist, que responde con mayor claridad a la temprana 

influencia de Wright en Europa, fue la del grupo de viviendas de Kuno-Fischer-Strasse.  

Su compleja influencia, se extendió con gran empuje a través de los arquitectos 

holandeses, “mejor preparados para recibir ayuda del empuje de Wright.. cuyas ideas 

se dieron a conocer gracias a un artículo de Van Doesburg en su revista De Stijl53”… 

  

                                                      
52Montaner, Josep Maria. El racionalismo como método de proyectación: progreso y crisis. Clase impartida 
en la Escuela de Arquitectura de Valencia el 30 de noviembre de 1994.www.tdd.elisava.net. 20-10-2011 
53Giedion, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura: Origen y desarrollo de una nueva tradición.Editorial 
Reverté 2009 
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En las publicaciones contemporáneas no se mencionaba la influencia de Wright en la 

obra de Loewe und Geist, en cambio publicaciones 54  posteriores a la II Guerra 

Mundial, y desde una perspectiva más amplia, recogen el alcance de la huella de 

Wright en Europa. 

 

No ha sido posible precisar la fecha en que Loewe entró en contacto con la obra de 

Wright, probablemente fuera a través de Bruno Möhring, con quien Loewe había 

colaborado entre 1912 y 1913, en el proyecto de Dudenstrasse.  

Según Anthony Alofsin 55  (1999), Bruno Möhring fue clave para el extito de la 

presentación de la Carpeta Wasmuth sobre la obra de Wright en Berlín, en su primer 

viaje a Europa en 1910. 

Loewe se situa entre el grupo de arquitectos alemanes56 sensibles al estimulo de Wright, 

que se amplió a los arquitectos holandeses, al grupo De Stijl, manifestando la 

necesidad de considerar la arquitectura como “una unidad plástica constituida por 

todas las artes, por la industria y la técnica57”. 

 

El compromiso de racionalidad de las composiciones pictóricas neoplásticas se basan 

en una reflexión sobre la percepción, con un lenguaje de formas que se 

descomponen en planos, reduciendo la estructura de las cosas a la forma y al color. 

El esfuerzo en definir un nuevo vocabulario que combine unos entramados de líneas y 

colores tenía el propósito de una nueva dimensión del espacio, que no fuera limitado, 

ni cerrado, siguiendo el modelo pictórico.  

 

Loewe formula la influencia de las teorías neoplasticas, desde una reflexión sobre la 

percepción, a partir de la propuesta de una “relación equilibrada de partes 

desiguales”, conectando espacios con largos pasillos iluminados, patios interiores, 

consiguiendo fluidez entre los espacios. 

En su experimentación formal, en el proyecto de Kuno-Fischer-Strasse, se aprecian 

líneas de base sobre las que se apoyan los límites de las estancias, que con frecuencia 

son cuadradas, o bien obedecen a proporciones aureas, según composiciones 

pictóricas. 

  

                                                      
54Kief-Niederwöhrmeier, Heidi. Der Einfluß Frank Lloyd Wrights auf die mitteleuropäische Einzelhausarchitektur. 
Stuttgart : Vertrieb im Kommission K. Krämer.1978. 
55Alofsin, Anthony. Frank Lloyd Wright: Europe and Beyond. University of California Press. 1999 
56Kief-Niederwöhrmeier, Heidi. Der Einfluß Frank Lloyd Wrights auf die mitteleuropäische Einzelhausarchitektur. 
Stuttgart : Vertrieb im Kommission K. Krämer.1978. 
57De Stijl. Primer Manifiesto. 
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La apuesta por la Modernidad les llevara a nuevas propuestas formales y de maneras 

de vivir, cuidando aspectos sociales, desde su compromiso por el bienestar, la calidad,  

la relación con el entorno y la belleza.  

A pesar de su adhesión a la Neues Bauen, y de que toda su producción esté situada 

en Berlín, no se tiene constancia de la participación de Loewe en los conjuntos de 

viviendas sociales masivas impulsadas por Martin Wagner a partir de 1926, 

respondiendo al déficit de viviendas58.  No obstante cabe la posibilidad de que haya 

colaborado junto a Erwin Gutking y Adolf Pander en la Siedlung Neu-Jerusalem en 

1923, ya que en esas fechas Loewe y Pander ya colaboraban bajo el nombre de 

Loewe&Pander.  

La industria alemana, la estandarización y normalización habían dinamizado la 

experimentación con materiales y procesos constructivos nuevos, a lo que Loewe und 

Geist respondieron con las viviendas junto al lago de Pichelwerder (1927), concebidas 

como un proceso industrial.  

En 1927 en la Exposición am Weissenhof se expusieron nuevas formas de construir, bajo 

el lema: “una nueva forma de construir y una nueva forma de vivir”. 

Nuevas formas de vivir en nuevos espacios, inundados por la luz, el sol y el aire. Las 

propuestas recogidas en el Weissenhof, ya eran una realidad para algunos arquitectos 

del momento, entre los cuales se situan Loewe und Geist.  

En los grupos de viviendas de Preusenstrasse (1920) y de Lietsenzee (1923), la 

simplificación de circulaciones, las aberturas de fachadas o la flexibilización de la 

planta expresaban una preocupación por la eficiencia de la vivienda. 

La propuesta del grupo de casas de Pichelwerder, construidas en 1927, va más allá y 

concentran funciones afines, eliminan pasillos. La cocina se sitúa junto al comedor, el 

mobiliario se simplifica y se adapta a espacios mínimos, los dormitorios se concentran 

en superficies mínimas, polivalentes. 

Nuevas formas de vivir en las que la cocina adquiere un nuevo protagonismo. Y tal y 

como se recogía en la Exposición “Die Wohnung59 ”y el cartel diseñado por Willi 

Baumeister, el mobiliario constituía un elemento fundamental en la nueva forma 

racional de vivienda. La sección dedicada a la cocina bajo la responsabilidad de Erna 

Meyer y Hilde Zimmermann tuvo gran exito. 

El espacio de la cocina estuvo en el centro del debate, por el cambio que significó la 

“cocina de Frankfurt” de Margarete Schütte-Lihotzky, distribuida en un espacio de 3,04 

m x 1,96 m, e inspirada en el libro de gran repercusión de Christine Frederick. Cabe 

recordar que en 1923, la cocina de la casa Haus am Horn, ya se había instalado en un 

espacio mínimo. 

                                                      
58“a pesar de haberse construido unas 150.000 nuevas viviendas en Berlín entre 1918 y 1931, el déficit de 
vivienda en 1931, seguía siendo de 200.000 para un total de 1.300.000 viviendas existentes..” 
59Lilly Reich fue la responsable de la Exposición “Die Wohnung”.  
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8.3  COMPROMISOS PERSONALES 

En su trayectoria profesional hemos reconocido rasgos de la posición que adoptó 

Michael Loewe, y hasta qué punto estuvo inmerso en el debate de las Vanguardias. 

Hemos comprobado su decisión en el uso de nuevas tecnologías, en liberar las formas, 

en asumir su papel de arquitecto-ingeniero, y también hemos comprobado su firmeza 

en actuar como promotor junto a arquitectos reformadores, en los años anteriores a la 

I Guerra Mundial. 

Es el caso del edificio situado en Landauerstrasse, 11 construido según la planificación 

del barrio por la sociedad Georg Haberland, y del arquitecto Paul Jatzow, siendo 

Michael Loewe propietario del edificio.  

También de los edificios Spichernstrasse, 19 (1904), de Spichernstrasse, 17 y 18 (1906), 

de Nürnberger Strasse, 56 (1907), Pariser Strasse 41, esquina Sächsische Strasse (1910), 

de Spandauer Brücke 2 (1912).  

 

Las relaciones profesionales de Loewe con arquitectos como Paul Jatzow y de Bruno 

Möhring lo sitúan en la esfera de arquitectos reformadores del periodo previo a la I 

Guerra Mundial. Recordemos que junto a Bruno Möhring y Paul Jatzow también 

trabajaron en ese periodo Rudolf Fischer y Fritz Bräuning. 

Las influencias de estos arquitectos en el joven Michael Loewe, sin duda fueron 

fundamentales en “la parte sumergida, en lo que no se puede ver”, en esa parte que 

Benevolo califica de “norma de conducta”. 

Esta “norma de conducta” transmitida a los jóvenes arquitectos que serán los 

protagonistas del Movimiento Moderno, fueron formados por la generación anterior, 

como lo fueron Bruno Taut, Hugo Häring, Erich Mendelshon, Martin Elsaesser, Ernst May 

y Paul Bonatz, formados junto a Theodor Fischer. 

En los años posteriores a la I Guerra Mundial, se relaciona con círculos como el Juryfreie 

Kunstausstellung60, en cuyas exposiciones los artistas eran libres de exponer sin la 

censura de un jurado, y que se convirtió en un foro de modernidad, con miembros 

como Wassily Kandinsky, Oskar Schlemmer,  Heinrich Schwarz o Gerhard Marcks.  

Loewe und Pander son nombrados en la Biografie Canthal como participantes en la 

Escuela de Danza artística moderna de Berlin, Tanzschule Trümpy, realizada en 1927. 

 

La firmeza de sus compromisos le permitió participar en los debates del nacimiento del 

Movimiento Moderno. Pero no podemos simplificar los acontecimientos, ni las 

situaciones que se vivieron en aquellos años. Los sucesivos contextos de crisis 

económica que vivió Loewe,  y finalmente la confrontación profesional desembocó en 

una lucha política, en la que optó por posicionarse en defensa de sus ideales.  
                                                      
60  Juryfreie Kunstschau, Berlin 1927. Malerei, Graphik, Plastik und Ausstellung religiöser Kunst. Landes-
Ausstellungsgebäude am Lehrter Bahnhof. Berlin. 1927 
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8.4  SU PARTICIPACIÓN EN LA LUCHA POR LA NEUES BAUEN 

 

Cuando Walter Curt Behrendt declaró la “Victoria de un Nuevo Estilo61” en 1927, con la 

publicación de su libro y con la fotografía del Weissenhof de Stuttgart en su portada, 

ondeando banderas que simbolizaban modernidad y victoria, ya se habían librado 

algunas de las batallas por la nueva arquitectura. 

En estas confrontaciones y en las futuras, la revista y el libro moderno jugaron un papel 

importante, convirtiéndose en un medio de propaganda de ideas y de intención 

arquitectónica.  

 

Loewe estuvo inmerso en esa lucha, siendo fundamental la firmeza en la defensa de 

unos ideales, que dividían a la sociedad y a los profesionales, y en la que partidarios y 

detractores se posicionaban.  

Las diferencias ideológicas que se habían configurado antes de la I Guerra Mundial, se 

expresaron con claridad a partir de la declaración de la República de Weimar. 

 

Por una parte, se posicionaron los arquitectos, críticos y artistas que se oponían a las 

nuevas tendencias o que buscaban una nueva identidad, reivindicando 

procedimientos tradicionales, estilos como el Heimatstil, o que reaccionaban contra la 

desfiguración de la ciudad. 

Se formaron grupos de arquitectos, como Die Block, liderado por Paul Schultze-

Naumburg, que lucharon activamente contra las nuevas tendencias y que publicaban 

revistas contrarias a las nuevas ideas. Movimientos como, el Bund Deutscher 

Heimatschutz, que tenían como objetivo la protección de valores culturales alemanes 

a través de una estética tradicional.  

 

Por otra parte, grupos de arquitectos decididos a luchar por la emergencia de una 

nueva cultura arquitectónica desde una perspectiva de reformador. En busca de un 

nuevo estilo, desde un proyecto de modernización, desde una perspectiva 

funcionalista, en el que a la belleza le correspondia la adaptación de la forma a la 

función62. 

 

La lucha iniciada antes de la I Guerra Mundial, se manifestaba en aquel momento con 

contradicciones y titubeos. Pero, alrededor de 1920 y con la proclamación de la 

República de Weimar, explosionó con violentos ataques y partidismos declarados, 

interfiriendo posicionamientos nacionales y políticos. 

                                                      
61Behrendt, Walter Curt. Der Sieg des neuen Baustils. Akademischer Verlag Dr. Fr. Wedekind&Co., Stuttgart. 
1927 
62Pevsner, Nikolaus. Pioneros del diseño moderno. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Infinito. 2000. 2011pág. 
33 y 67 



350 

 

 

8.10 JU

BERLIN

 

8.11 R

 

UNGE BAUKUN

N 1926 

EVISTA DIE BAU

NST IN DEUTSCH

UGILDE. MAYO

HLAND.  

O 1925 

 

 

 



351 
 

 

Progresivamente,  

“Se aliaron la tradición y el nacionalismo, y luego el Nacional Socialismo. La Nueva 

Arquitectura hizo alianza con la democracia y la internacionalización63”.  

 

Das Neue Berlin64 se convirtió, como dice Sabine Hake65, en el escenario en el que la 

arquitectura fusionó ideas de reforma social, de progreso tecnológico, de crecimiento 

económico y símbolo de la vida moderna. 

 

También el Neues Bauen, fue el núcleo de todas las hostilidades y centró los debates. 

Sus adversarios utilizaron todos los medios propagandísticos a su alcance para 

combatirlo, llegando a utilizar términos, como Bausünde, “monstruosidad” en el sentido 

de pecado contra el pueblo alemán66, refiriéndose a valores estéticos y constructivos 

de la nueva arquitectura. 

Y también la sociedad, que a pesar de sentir curiosidad por la nueva arquitectura, no 

asimilaba con facilidad las nuevas formas y los cambios en las formas de vivir, que 

planteaban algunos arquitectos.  

 

Numerosas publicaciones de la época se hicieron eco de la obra de Michael Loewe, 

siendo objeto de críticas o recogiendo aspectos técnicos de su obra, en función del 

tipo de revista. Por ejemplo, artículos escritos en las principales revistas profesionales67 

de la época, como Die Baugilde, Die Bauzeitung, Bauwelt, vertían críticas favorables a 

su obra, en otras de tendencia conservadora, como Die Deutsche Bauhütte o Der 

Baumeister, se pueden leer duras críticas a sus ideas. 

 

Las viviendas del lago de Lietzensee, en Kuno-Fischer-Strasse de Charlottenburg en 

Berlín, obra de “Loewe und Geist”, fueron portada de la Revista de Die Baugilde en 

mayo de 1925.  

  

                                                      
63Gutschow, Kai.K. Revising the paradigm: German Modernism as the search for a National Architecture in 
the Writings of Walter Curt Behrendt.University California at Berkeley. 1993 
64Revista editada por Wagner y Adolf Behne 
65Hake, Sabine. Topographies of Class: Modern Architecture and Mass Society in Weimar Berlin. The University 
of Michigan. 2008 
66Retsch, Sarah. Die Bausünde Karriere eines Begriffs. Nürnberg. Octubre 2009.  ISSN 1862-1562; ISBN 978-3-
940092-03-8 
67Gutschow, Kai.K. The Culture of Criticism: Adolf Behne and the Development of Modern Architecture in 
Germany 1910-1914. School of Architecture. Paper 41. 2005 http://repository.cmu.edu/architecture/41 9-06-
2011 
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Die Baugilde era  una publicación de la BDA68, Asociación de Arquitectos Alemanes69, 

cuya política de admisión y de publicación era estricta y para la cual se exigían 

garantías de una “arquitectura de calidad70”. La Asociación, cofundada por Cornelius 

Gurlitt, tenia miembros como Peter Behrens, Bruno y Max Taut, Walter Gropius, Hans 

Poelzig, Otto Bartning, Heinrich Tessenow, Joseph Maria Olbrich, Alfred Fischer y Mies 

van der Rohe. 

 

En el ejemplar de mayo de 1925, escriben los arquitectos Hermann Muthesius, Cornelius 

Gurlitt, Fritz Schumacher71, Hans Poelzig, Paul Westheim, Karl Elkart, Bruno Taut, Leo 

Nachtlicht, Paul Bonatz y Fritz Stahl, todos significados en la lucha a favor de la 

arquitectura moderna.  

Por ejemplo, Paul Westheim, crítico y escritor, alumno de Heinrich Wölflin, había escrito 

para la Exhibición de la Bauhaus de 1923, en Das Kunstblatt; o bien, Fritz Schumacher, 

era exponente de la Nueva Objetividad y cofundador del Deutscher Werkbund. 

Otras publicaciones, como la famosa publicación de 1926, “Joven Arquitectura en 

Alemania 72 ”, a cargo de De Fries, arquitecto, crítico y autor de hasta 500 

publicaciones73, recoge una muestra de la Neues Bauen, en la que incluye a Loewe y 

a profesionales “poco conocidos y poco mencionados”..  

 

Concretamente incluye proyectos de Otto Banning, Anton Brenner74, Richard Döcker, 

Emil Fahrenkamp, Otto Haesler75, Hugo Häring, Hans Herkommer, Heinrich Kosina, Ernst 

May, Adolf Meyer, Adolf Rading, Wilhelm Riphahn, Hans Scharoun, Karl Schneider, Thilo 

Schoder y de “Max Geist y Loewe H.76” 

En su introducción, De Fries muestra la vehemencia de la batalla y pide el apoyo de 

todos, dirigiéndose “no solo al profesional, sino a todos mis semejantes laicos,  

 
                                                      
68Bundes Deutscher Architekten 
69No se ha confirmado la fecha de afiliación de Michael Loewe en dicha Asociación, debido a la 
destrucción de los Archivos en la Segunda Guerra Mundial.  
70En el Manifiesto del BDA, titulado: “Was wir wollen” (“Lo que queremos”), se describían los objetivos de la 
Asociación: la protección de los arquitectos independientes “artísticamente creativos”, la promoción de la 
arquitectura, la competencia profesional y la mejora de la educación. 
71 Gravagnuolo, Benedetto. Historia del urbanismo en Europa 1750-1960. Ediciones Akal. 1998  “Fritz 
Schumacher, Karl Scheffer, Cornelius Gurlitt, Curt Behrendt y otros defensores de la Gran Ciudad”. pág. 227 
72 De Fries, Heinrich. Junge Baukunst in Deutschland. Ein Querschnitt durch die Entwicklung neuer 
Baugestaltung in der Gegenwart.O. Stollberg, Berlín 1926. (Reeditado en1980 y en 2001) 
73Gutschow, Kai K. The Culture of Criticism. Adolf Behne and the development of Modern Architecture in 
Germany, 1910-1914. 2005. School of Architecture. Paper 41 http://repository.cmu.edu/architecture/41 
74Anton Brenner (1896-1957) Arquitecto austriaco. Profesor del Departamento de Arquitectura de Bauhaus, 
junto a Carl Fieger, el ingeniero Friedrich Köhn, Hans Wittwer, Ludwig Hilberseimer, Alcar Rudelt y Mart Stam. 
75Tanteado por Gropius para sustituirle en la dirección de Bauhaus, el cual se negó, y finalmente el cargo le 
fue ofrecido a Mies van der Rohe. 
76En el índice de la pagina 10 de la publicación a cargo de Heinrich de Fries, “Junge Baukunst in 
Deutschland”, constan los nombres de Max Geist, en lugar de Johannes Geist, y de Loewe H., en lugar de 
Loewe, M.; en cambio en su interior se pueden comprobar la autoría de las obras de Johannes Geist y 
Michael Loewe. 
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entusiastas y necesitados de arte”, y dedicando su obra a “los profesionales poco 

conocidos y poco mencionados.. a aquellos silenciosos dedicados a su obra, quienes 

no les importa el prestigio externo y que continúan sus obras en algún lugar con todo el 

afán de sus corazones”77.  

Y manifiesta su expresa intención de omitir “aquellos nombres conocidos a la prensa, 

celebridades del té de las cinco de la tarde”.. 

 

Arremete contra los detractores de la nueva arquitectura, y también contra sus falsos 

partidarios, ese “hombre muy cuidadoso con la prensa.. que únicamente ve la 

fachada, la superficie que debe ser distribuida o decorada y que, al igual que el 

camarero que mezcla con astucia sus copas, y prepara la decoración: dos 

cucharadas de Renacimiento, un buen toque de Schinkel, un chupito de Lloyd Wright, 

mezclar un rato hasta que los elementos sean irreconocibles y endulzarlo con una 

pizca de peculiaridades personales: ya esta creada una nueva obra maestra..” 

De las viviendas en Lietzensee, obra de Loewe und Geist, comenta que “todos los 

detractores de la construcción tridimensional tienen que admitir.. a pesar de sus 

pesares, que este conjunto de casas con sus árboles y otros elementos paisajísticos, 

genera un efecto fuerte y convincente. Esta forma de colocar y deslizarse es síntoma 

de una capacidad especial que, en su planeamiento, en su composición, en su casi 

absoluta falta de momentos decorativos, ha creado uno de los ejemplos más 

hermosos de voluntad de estilo y ejecución de toda una generación78.” 

 

El extenso artículo aparecido en 1925, en la revista Neue Baukunst: Zeitschrift. für 

Architektur, Raumkunst und verwandte Gebiete, a cargo de Carry de Biedma, es sin 

duda uno de los testimonios más significativos de la lucha de Loewe por la nueva 

arquitectura.  

De Biema, pintora y escritora, se formó junto a Aldolf Hölzel, considerado unos de los 

fundadores de la abstracción y profesor de artistas vanguardistas, como Ittem, 

Schlemmer, y Baumeister.  

En su artículo, de gran lirismo, declara que la obra de Michael Loewe y Johannes Geist 

“pertenece a la moderna expresión artística”.  

De las viviendas de Lietzensee dice: “se expresa a través de la bella proporción 

numérica entrelazada, a través de la armonía de las superficies.. la atmosfera de una 

tranquilidad clara y una serenidad desnuda y festiva al mismo tiempo, difícil de 

encontrar aquí en el norte. Por eso nos parece estar en el sur, en especial en un bonito  

                                                      
77 De Fries, Heinrich. Junge Baukunst in Deutschland. Ein Querschnitt durch die Entwicklung neuer 
Baugestaltung in der Gegenwart.O. Stollberg, Berlín 1926. (Reeditado en1980 y en 2001). Traducción: Sergi 
Egea 
78Id. 



356 

 

 

 
8.15M
 
 
 

 
8.17PE
 
 
 

 
8.19HA
 
 
 

 
8.21W
BERLIN
 

 

 

MIES VAN DER R

ETER BEHRENS. 

ARRY ROSENTH

WALTER GROPIU
N-DAHLEM. 192

ROHE. HAUS MO

 HENNIGSDORF

HAL. 1923-1924

US. ADOLF SOM
21 

 

OSLER.  1926 

 

F. 1919 

 

4 

MMERFELD HAU

 

 

 

 

US. 

 
8.16MIES 
 
 
 

 
8.18PETER
 
 
 

 
8.20 HAR
 
 
 

 
8.22WALT
SHAEFFER
 

 VAN DER ROH

R BEHRENS. WE

RRY ROSENTHA

TER GROPIU
RSTRASSE 9. JEN

HE. HAUS ERICH

EISSENHOF STUT

L. 1927. EISNER

US. FELIX 
NA. 1924 

 

H WOLF.  1926 

 

TTGART. 1927 

 

R RESIDENCE. B

 

AUERBACH 

ERLIN  

HAUS. 



357 
 

día de verano, cuando el luminoso conjunto arquitectónico aparece con el cielo azul 

y las oscuras copas de los arboles del fondo.” 

 

“Un conjunto arquitectónico como este solo es pensable en un entorno con un paisaje 

hermoso, puesto que ahí se dan las contradicciones necesarias que subrayan el 

carácter del edificio. Un creciente álamo, tal como lo vemos aquí, hace que las casas 

aparezcan aun más planas, aun mas alargadas. El viejo e inclinado tronco de pino, y 

las formas semicirculares de las copas de los arboles nos hace conscientes, por 

ejemplo de la dureza de las líneas rectas y de las formas cubicas. La arquitectura y la 

escultura aventajan al resto de las artes en esto, saben que la naturaleza conforma su 

belleza y en su constante cambio aumenta sus encantos79..” 

 

En cambio, la revista Deutsche Bauhütte, de la editorial Curt R. Vinzentz, en su artículo 

titulado Neue Bauten in Berliner Vororten del número 28 de 1924, ridiculizó esas mismas 

viviendas de Lietzensee, en un artículo firmado por Conrad Wittmann.  

En el artículo se hacía alusión, con cinismo, a la cubiertas planas y a la formas 

prismáticas de la volumetría del conjunto de edificios de Lietzensee de “Loewe u. 

Geist”, afirmando que “tiene claras influencias de edificios árabes”, y “que a pesar de 

todas las teorías.., parece que no se ha considerado la necesidad de proteger las 

paredes de la lluvia, lo cual aparentemente ya no es necesario en Berlín”.. 

Al grupo de viviendas situado delante del lago de Lietzensee, lo califica de “harén”, 

aludiendo a las cubiertas planas del edificio, y declara “no tiene ningún sentido 

construir edificios así”.. 

 

La polémica entre tradición y modernidad se sigue crispando, y en 1927, a raíz de la 

celebración del Weißenhofsiedlung, Mies van der Rohe responde con una elocuente 

postal del Weißenhofsiedlung, que mostraba una exposición bien diferente a la 

celebrada, “con tejados a dos aguas, tejados a cuatro aguas, campanarios 

puntiagudos y cúpulas80”... 

Los partidarios de un estilo Neo-germánico, del Heimatschutzstil, defienden métodos 

tradicionales en arquitectura por ser representativos del carácter nacional, y se 

confrontan abiertamente a los arquitectos modernos, entre ellos, aunque con 

importantes matices, Tessenow, Schultze-Naumburg, Schumacher y Fischer son 

defensores del movimiento.  

                                                      
79Biema, Carry van. Neue Baukunst:Zeitschrift. für Architektur, Raumkunst und verwandte Gebiete. 1925. 
Traducción: Lupe Garcia 
80Kirsch, Karin.Die Weissenhofsiedlung-Traditionalismus contra Moderne in Stuttgart. Von der Moderne zur 
europäischen Stadt. Stuttgart Juli 2002 
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En los siguientes años, y hasta la llegada de Hitler al poder, publicaciones como la de 

la editorial Curt R. Vincentz, centraron su lucha contra el Sachlichtkeit y el incipiente 

Movimiento Moderno, invocando no solo pérdida de identidad en las nuevas formas 

pero también, problemas técnicos. 

En el ejemplar del año 1932 de Bausünden und Baugeldvergeudung81 se recogían 

fotografías de obras de Le Corbusier, Döcker, Oud, May, Mies van der Rohe y de 

Hilberseimer, que exhibian numerosas patologías82. En él, se afirmaba que “la nueva 

arquitectura en su conjunto debe ser desacreditada como ineficiente, irresponsable e 

incluso peligrosa”. Y añadía, que además de “experimentos inmaduros.. es un pecado 

contra la patria alemana”. 

 

En el libro titulado Mies van der Rohe. Frühe Bauten, Johannes Cramer y Dorothée Sack 

(2004) estudian edificios de la primera etapa de Mies van der Rohe. En su artículo 

titulado Continuidad Convencional, los autores exponen la voluntad de Mies en 

trabajar con formas convencionales hasta 1925. Y añaden como otros arquitectos “ya 

habían empezado a trabajar con formas modernas a partir de 1921-24, como: Walter 

Gropius, Erwin Gutkind, Arthur Korn y Siegfried Weitzmann, Michael Loewe y Johannes 

Geist, los hermanos Luckhardt, Erich Mendelsohn, Edmund Meurin, J.P.P. Oud o Harry 

Rosenthal. 

 

Según los argumentos de las publicaciones de la época, las obras de Michael Loewe y 

Johannes Geist se basan en una intención consciente de la forma moderna.  

Teniendo en cuenta que el año 1927 es señalado como el año de inflexión en la lucha 

por la nueva arquitectura, se puede incluir a Loewe y Geist en el grupo de arquitectos 

de vanguardia, que a partir de 1921 ya habían abandonado las formas 

convencionales.  

 

Como comentan Cramer y Sack (2004), en los primeros años de la década de 1920, el 

grupo de arquitectos comprometidos con la nueva arquitectura era todavía reducido. 

Las dificultades en encontrar clientes que aceptaran las formas modernas en esos 

primeros años de los años 20, y las oportunidades para que se publicaran sus obras 

eran escasas.  

  

                                                      
81Vincentz Curt R. Bausünden und Baugeldvergeudung. Deutsche Bauhütte, 1932 
82Retsch Sarah. Die Bausünde. Karriere eines Begriffs. Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in 
der National bibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet abrufbar. 
http://dnb.ddb.de. 2-09-2012. ISSN 1862-1562.   ISBN 978-3-940092-03-8 
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8.5 MICHAEL LOEWE.  ARQUITECTO-INGENIERO 

 

Michael Loewe vivió la profesión de arquitecto en una época en que muchos de sus 

coetáneos eran autodidactas, o provenían de otros campos artísticos, como la pintura 

o las artes graficas. No vivió directamente las tensiones entre arquitectos e ingenieros, 

pero su formación heredó esas tensiones que marcaron el siglo XIX. 

El ambiente de enfrentamiento entre arquitectos e ingenieros durante el siglo XIX, 

había puesto en crisis el papel del arquitecto, y el ingeniero había invadido terreno en 

la privilegiada posición de los arquitectos. En el Primer Congreso Internacional de 

Arquitectos de Paris83 de 1889 se declaró que “desde hace mucho tiempo la influencia 

del arquitecto ha disminuido; y el ingeniero, el hombre moderno por excelencia ha 

adquirido una importancia de la que es digno por muchas razones.. pero, dirán 

Ustedes, es el método del ingeniero lo que Usted nos propone?”.. 

 

En Alemania, la profesión de arquitecto liberal se formalizó a partir de 1902 con el 

diploma de Diplom-Architekt 84  expedido por la Escuela Técnica de Berlín. La 

organización de nuevas profesiones emergía de un orden social también nuevo, que 

se asociaba a cualidades éticas y de responsabilidad social.  

 

Con una estricta política de admisión, la Asociación de Arquitectos Alemanes BDA, 

fundada en 1903 y presidida por Cornelius Gurlitt, reivindicó la protección de 

arquitectos independientes “artísticamente creativos” y aseguraba servicios de 

arquitectura de calidad. En su revista, Die Baugilde, escribian y publicaban arquitectos 

como Muthesius, Cornelius Gurlitt, Fritz Schumacher, Poelzig, Paul Westheim, Karl Elkart, 

Leo Nachtlicht, Paul Bonatz o Fritz Stahl. Fueron miembros personalidades tan distintas 

como Paul Wallot, Peter Behrens, Bruno y Max Taut, Walter Gropius, Hans Poelzig, Otto 

Bartning, Heinrich Tessenow, Joseph Maria Olbrich, Alfred Fischer y más adelante Mies 

van der Rohe. 

El Bund Deutscher Architekten, insistía en las cualidades artísticas del trabajo de sus 

miembros, y rechazaba cualidades meramente técnicas representadas por el antiguo 

Verban Deutscher Architekten- und Ingenieurvereine. 

Fue después de la I Guerra, que se hizo evidente que una nueva etapa estaba por 

venir, y que arquitectos comprometidos deberían guiar la voluntad popular 

“identificando necesidades y deseos85” y de la reconciliación entre el arquitecto y el 

ingeniero.  

                                                      
83 Congrès Intenrational des architectes. Troisième sesión tenue à Paris du 17 au 22 juin 1889 
84McClelland, Charles E.  The German Experience of Professionalization: Modern Learned Professions andTheir 
Organizations from the early Nineteenth Century to the Hitler Era. CambridgeUniversity Press. 1991 
85Taut, Bruno. Genossenschaftsarchitektur. Wohnungswirtschaft. 1926 
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“De esta manera va, corre, busca (..) Busca algo que nos permitirá llamar modernidad; ya que 

no se presenta mejor palabra para expresar la idea en cuestión. Se trata, para él, de desprender 

de la moda lo que puede contener de poético en lo histórico, de sacar lo eterno de lo transitorio 

(..). La modernidad, es lo transitorio, lo fugitivo, lo contingente, la mitad del arte cuya otra mitad 

es lo eterno y lo inamovible”.. 

 
Charles Baudelaire  

La Modernité. Le peintre de la vie moderne 
Le Figaro. 1863 
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EN CONCLUSION.. 

 

“EXTRAER LO ETERNO DE LO TRANSITORIO” 

 

 

 

 

 



364 

  



365 
 

La modernidad ya no es propia de un periodo, es una condición atemporal, que 

ncierra dos mitades, la que alcanza lo eterno desde el presente y no desde el apego a 

la tradición, y la de la belleza que trasciende.  

Las Vanguardias plantean su fe ciega en la ruptura con el pasado, con un pasado 

concreto, el del siglo que les precedió. Pero conviene reconocer que ese rechazo 

contiene elementos inacabados y fragmentados y en el que se entrelaza 

necesariamente el compromiso que el arquitecto y el artista tiene con su obra. 

 

En esa dialéctica, de lo transitorio y de lo eterno, se enmarca la obra de las 

Vanguardias que, al privilegiar una u otra dimensión, jugaron un papel decisivo en la 

generación del Movimiento Moderno. 

Más allá de la noción cronológica o circunstancial, que se refieren a la época y a la 

moda del momento, hemos analizado elementos que nos parecen contrastados a lo 

largo de toda su trayectoria, que emanan de los compromisos de los propios artistas. Es 

el caso del arquitecto Michael Loewe y de la artista Margot Loewe, que formaron 

parte, cronológicamente, de un grupo generacional en cuyo entorno se produjo el 

caldo de cultivo generador de las ideas, los usos, las técnicas y las formas que 

cristalizan en las Vanguardias del Movimiento Moderno. 

 

En su evolución, hemos asistido a sus contradicciones y sus aciertos, y además de su 

aventura, no contada, a la olvidada historia de una singular generación de 

arquitectos y artistas, sin los cuales el Movimiento Moderno tal vez no hubiera sido 

posible, y que como dijo de Michael Loewe la artista Carry de Biema (1925), “se 

dedicaron a buscar un lenguaje adaptado a las condiciones exigidas por los nuevos 

tiempos”.. siendo “pioneros mostrando nuevos caminos a la arquitectura”.. 

 

Su obra se enmarca en el mosaico de las Vanguardias Alemanas que, si bien 

carecieron de cohesión y de unidad, tuvieron la lucidez de mirar hacia adelante 

buscando “extraer lo eterno de lo transitorio”, presintiendo una nueva identidad 

arquitectónica. 

 

Para hablar de las conclusiones se hace necesaria una estructura mínima, que hemos 

planteado desde el reconocimiento de dos argumentos clave que permiten enmarcar 

la posición de Michael Loewe en el Movimiento de Vanguardias. 

 

El primero se refiere al reconocimiento de los valores formales en las obras analizadas, 

en la ruptura en su trayectoria, tanto en lo material como en lo formal, planteando un 

dialogo entre técnica y arte. 
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En segundo lugar, consiste en el reconocimiento de esos valores formales como 

resultado de unos compromisos, cuyo alcance va más allá de los que podríamos 

considerar compromisos individuales.  

En Michael Loewe el compromiso enmarcado en la transformación social se deduce 

de la integración del arte y la tecnología y se entrelaza con el destino de su hija 

Margot Loewe. 

Nuestra intención ha sido la de entender el compromiso ético y social, que subyace en 

la obra de Michael Loewe, en una constante confrontación entre tradición y 

modernidad, entendiendo que un nuevo concepto de lo construido podía contribuir a 

un presente más humano.  

 

 

En el recorrido de las obras de Michael Loewe, hemos detectado el valor de su 

esfuerzo en una supuesta lucha a contra-corriente, la ruptura de su lenguaje y la fe en 

la razón en sus planteamientos, lo que nos lleva a suponer que podría haber formado 

parte del grupo de las Vanguardias Alemanas, cuyo ideal común era la ruptura con el 

pasado y la utopía de una nueva sociedad. 

En una primera etapa, previa a la Primera Guerra Mundial, parece que se sitúa en el 

grupo de arquitectos reformadores, posicionamiento que consolida en la etapa de 

Entre Guerras en que radicaliza su lenguaje en la línea de la Neue Sachlichkeit.  

Responde en cada etapa a las restricciones impuestas por los condicionantes 

urbanísticos y técnicos del momento, tal vez por ello, finalmente le sitúan en el punto 

de mira de los adversarios de la Neues Bauen. 

 

El periodo de madurez profesional de Michael Loewe, se sitúa en la generación de 

relevo entre la de los precursores del Movimiento Moderno y la siguiente generación 

de su plena expresión. 

El año de su nacimiento, 1871, lo sitúa en un marco generacional, la generación 

comprendida entre los pioneros del Movimiento Moderno, Frank Lloyd Wright (1867), 

Berlage (1856) y Muthesius (1861), y la de las tres figuras emblemáticas, Le Corbusier 

(1887), Mies van der Rohe (1886), y Gropius (1883).  

 

Se mueve en un círculo profesional plural y reformista, primero en la Technische 

Hochschule de Berlín, con profesores como Friedriech Thiersch, defensor del 

racionalismo, Rudolf Schaar ganador del Concurso del Gran Berlín, o Cornelius Gurlitt,  

fundador de la BDA, y en sus primeros años de profesión junto a Bruno Möhring, con 

quien colaboran jóvenes arquitectos como, los hermanos Taut, Franz Hoffmann, Mies 

van der Rohe, Max Kemper, Leo Nachtlicht, Sigurd Lewerentz y Frank Josef. 



367 
 

Aquellas circunstancias o personajes que le influenciaron, primero la del arquitecto-

ingeniero Bruno Möhring, figura clave en el Concurso del Gran Berlín, en la creación 

del Werkbund y en la publicación de la Carpeta Wasmuth, la influencia de Schinkel, 

padre de los arquitectos modernos alemanes, la de Frank Lloyd Wright y la de los 

holandeses de De Stil, reafirman su espíritu reformador decidido a luchar por la 

emergencia de una nueva cultura arquitectónica, desde la fe en la razón. 

 

La composición de su equipo de trabajo y de sus socios, presuponen su progresiva 

voluntad de lucha, con arquitectos como Max Appelbaum en Loewe&Appelbaum, 

Johannes Geist en Geist&Loewe, y sobre todo junto al arquitecto Adolf Pander en 

Loewe&Pander, que había trabajado con Erwin Gutkind, exponente de la Neues 

Bauen. 

 

En la vehemencia de la batalla, la crítica escrita, encontrada sobre él, lo posicionó en 

el centro de las hostilidades, juntamente con otros, entre los adversarios y los 

defensores de la Neues Bauen. Al radicalizarse las posturas, su obra es criticada con 

cinismo por sus cubiertas planas y sus formas prismáticas por los partidarios del estilo 

Neo-germánico, el Heimatschutzstil, mientras otros artistas de vanguardia recogen con 

cierta sensibilidad sus obras, como la Revista de la BDA, que reunía a Peter Behrens, 

Bruno y Max Taut, Walter Gropius, Hans Poelzig, Otto Bartning, Heinrich Tessenow, 

Joseph Maria Olbrich y Mies van der Rohe. 
 

 

Por su compromiso en la búsqueda de un nuevo lenguaje, rompe con la tradición en lo 

formal y en lo material,  apuesta por la sobriedad y el funcionalismo y por las nuevas 

tecnologías como medio de expresión de nuevos valores artísticos. 

 

Sus primeros años de profesión corresponden con años de búsqueda de nuevos 

ideales, de fermentación cultural y de la gran reforma artística y económica, que 

concluyó con un acercamiento entre el arte y la industria.  

Su primera etapa, previa a la Primera Guerra Mundial, corresponde con la etapa de 

formación y consolidación de Michael Loewe, en que reacciona contra el exceso 

ornamental de los estilos históricos y del Jugendstil, moviéndose entre un austero 

academicismo clásico y un racionalismo técnico, lo cual explica la trama de 

proporciones, la desnudez y la simplicidad geométrica de sus propuestas.  

 

En la segunda etapa, de entre Guerras, evoluciona hacia un lenguaje propio, con dos 

tendencias, la búsqueda de una claridad racionalista y la intimidad con el paisaje de 

la arquitectura orgánica. Sus espacios interiores se articulan con mayor fluidez y 
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libertad. El proyecto explora nuevos materiales, nuevas tipologías, nuevas formas de 

vivir. 

Intuye las nuevas posibilidades de la industria y de la tecnología y a través de la 

experimentación busca una reconsideración de la forma, en que a la belleza le 

corresponde la perfecta adaptación de la forma a la función. Esas realidades le 

obligan a cambiarsu actitud delante del hecho arquitectónico y del propio uso de las 

tecnologías, obligándole a concretar un orden y simplificar la forma. 

 

 

La nueva arquitectura era la expresión de unos ideales que se basaban en la utopía 

de una nueva sociedad, a los que Michael Loewe parece comprometerse hasta el 

punto que se entrelaza con la vida de su hija Margot Loewe, a la que impulsa a 

estudiar en Bauhaus-Dessau. 

 

La defensa de nuevas formas de vivir significaba cambios en las tradiciones o pérdidas 

de raíces, que enfrentaba valores culturales, de fuertes raíces nacionales a valores 

progresistas, a los que Michael Loewe se adhirió. 

Su compromiso como liberal y defensor de los derechos de la mujer, en un momento 

en que todavía la igualdad era precaria, no se limita a la esfera familiar, pero también 

se refleja en sus propuestas experimentales de vivienda mínima. 

Los oponentes a las nuevas maneras de hacer arquitectura se manifestaban en 

discursos de ideologías nacionalistas, a menudo acompañados de contenidos 

antifeministas, a lo que Michael Loewe se opone con firmeza, comprometiéndose en 

la esfera política.  

 

 

Sus compromisos están presentes en el ámbito profesional y en el familiar. Sus tres hijos 

se dedicaron profesionalmente al arte y a la arquitectura, e impulsó a su hija Margot 

Loewe a estudiar en Bauhaus, en un momento en que la escuela era motivo de 

controversia. 

Las dos generaciones comparten ahora los mismos ideales, la misma actitud de 

búsqueda de nuevos modos de concebir la forma, y de nuevas ideas de espacialidad. 

Margot Loewe lo busca a través de la abstracción de la forma, Michael Loewe a 

través de nuevos espacios. 

Michael y Margot comparten la actitud de experimentar, con un mismo instrumento 

de investigación, el arte y la arquitectura,  como si de un proceso técnico se tratara en 

la búsqueda de una nueva identidad arquitectónica, que cristaliza en la conciencia 

del concepto de espacio. 
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Michael y Margot Loewe, el arquitecto y la artista persiguen al igual que otros artistas 

de las Vanguardias, los mismos objetivos, el de la unidad entre arte y técnica, que 

posibilita nuevos valores formales, de lealtad constructiva, de expresión sincera, de 

orden y forma exacta, que solo gracias a las nuevas tecnologías y a la voluntad de un 

deseo genuino de belleza, dio nuevas respuestas expresivas. Discurren juntos, ella 

disuelve los colores en la abstracción de su pintura, el disuelve las plantas en el paisaje. 

Es un único lenguaje que se dirige a la percepción mediante el mismo código de 

formas abstractas, con el mismo anhelo: la expresión de nuevos espacios. 

 

Nuevos valores formales que también son la expresión de una conciencia ética, de 

maneras de pensar la arquitectura y del papel que el arquitecto tiene que 

desempeñar en la sociedad mas allá de los valores materiales. Su búsqueda de la 

belleza tiene la voluntad de exactitud y de razón del ingeniero, pero también la de 

descubrir nuevas sensaciones estéticas con el espacio, con el entorno. Explora los 

límites entre espacios exteriores e interiores. El lago, el bosque, el jardín ahora forman 

parte de su proyecto. 

 

 

Michael Loewe formó parte de ese grupo de arquitectos comprometidos en la 

reconciliación entre el arquitecto y el ingeniero,  que emergía de un nuevo orden 

social, asociado a cualidades éticas y de responsabilidad social. 

Se enfrenta a los problemas de la arquitectura con la metodología y la precisión del 

ingeniero. Cada elemento, cada detalle contribuye a expresar la plástica del conjunto 

y  forma parte de un todo que sin él la totalidad no tendría el mismo significado.  

La firmeza de sus compromisos le lleva al debate a favor del emergente Movimiento 

Moderno, a asumir su papel de arquitecto-ingeniero en la esfera profesional, y a 

actuar de promotor obligado por la crisis económica o por la propia sociedad que no 

aceptaba las nuevas formas de vivir. 

 

 

 

Irrumpe Hitler y el giro político que experimentó Alemania representó la destrucción de 

los itinerarios de Michael y Margot Loewe, como para muchos intelectuales y artistas.  

Tuvieron que exiliarse, con la esperanza de volver, pero al cambiar el curso de la 

Guerra, cambiaron sus planes.  
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Michael Loewe se había significado abiertamente a favor de la Neues Bauen y la 

arquitectura se había convertido en arma ideológica y política. 

De entre sus compañeros de estudios, destacan muy diversas sensibilidades, algunos 

como Fritz Beblo se adhirieron al movimiento Heimatschutz y, en cambio, otros como 

Friedrich Ostendorf, escribieron con decisión a favor de las nuevas tendencias. Los 

violentos ataques y los partidismos declarados, interfieren en posicionamientos 

nacionales y políticos hasta la radicalización del lenguaje y finalmente se produce la 

fractura. 

 

La Guerra borró edificios pero el legado que nos dejan va más allá de lo material. 
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La tacita de té 
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Michael Loewe murió en el exilio, pero de su personalidad y de su obra se desprenden 

evidencias de su coexistencia con un temprano Movimiento Moderno, en un Berlín 

desbordante que se esfuerza por ser una nueva metrópoli. 

 

Su firme formación técnica en la Technische Hochschule de Berlín, seguida de una 

breve carrera de Arquitecto de Estado, y su rígida educación en una Prusia Imperial, le 

proporcionaron, no obstante, algunas de las lecciones que quedarían en él y le 

permitirían sobrevivir a las dos Guerras y al exilio. 

 

Tal vez fue la gran carga humana de su personalidad quien le ayudó a forjar una 

actitud sensible y discreta, pero con la firmeza  suficiente como para interponer sus 

ideas y compromisos por encima de sus propios intereses. 

 

…. 

 

Aun conservo en mi memoria el gesto que tuvo hacia mí, cuando teniendo tan solo 

cuatro años, y él se encontraba postrado en una de aquellas camas clínicas, en 

nuestra casa, mientras leía con una lupa, porque ya ni las gafas le servían, yo estaba 

jugando a cocinitas junto a él.  

Yo, atareada en mi trabajo, machaque unas hojas de una planta, la primera que 

encontré en el patio, y convirtiéndolo en una suculenta bebida, se lo di con cuidado a 

probar.  

Y fue, precisamente el gesto de aquella persona, mayor y enferma, aceptando beber 

lo que yo le había preparado, y dando muestras de satisfacción y de complicidad, lo 

que siempre he recordado de mi abuelo. 
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