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«El pintor que hay en mí está subordinado al arquitecto.» 
Bruno Taut. 
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1. 

PREFACIO 



PREFACIO 

El objetivo de este trabajo es un análisis sobre la aplicación d e l color por 
Bruno Taut en su propia casa. situada en una localidad a l sur de Berlín 
llamada Dahlewitz. en la calle Wiesenstrasse 13 (52° 19' 48"N, 13° 24' 55"E) y 
const ruida en el año 1926. 

La casa consti tuye el tema principal d el libro de título original 'Ein W ohnhaus', 
cuya traducción al español sería 'Una casa para habitar'. El libro fue también 
escrito por Taut y publicado en el año 1927. Actualmente existe una 
traducción al español que fue publicada en el año 2015. 

Lo mós interesante que ofrece el libro poro este trabajo es la carta de 
colores que fue utilizada por Bruno Taut en ella, puesto que las imágenes y 
planos estén en blanco y negro. Se trata de hacer en la medida de lo 
posible una reconstrucción de los documentos que contiene p a ra a n alizar 
la estética de cada imagen y el uso de los colores determinados en los 
nuevos documentos producidos: rescatar el color y explicarlo con orden. 

PORTADA ORIGINAL DE 
EIN WOHNHAUS, 1927 

..... . .. ... . 
• 1 •••• 

• 
TA U T 

EIN 
WOHN 
HAUS 
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2. 
EL ARQUITECTO 



EL ARQUITECTO 

Bruno Taut , arquitecto alemán, nació en 1880 en K6nigsberg, Prusia O riental 
y murió en Ankara en 1938. 

Intentar alcanzar un arte puro fue una de las grandes preocupaciones del 
siglo XX . Desde los primeros años del siglo nacieron distintas corrientes 
conocidos como vanguardias históricos, que surgieron en un primer 
momento de la mano de la pintura. como el expresionismo al que estuvo 
fuertemente vinculado. 

El hisloriador Ozer Bülenl eslableció tres e tapas en su obra. 1 

Comienza con una primero anterior a la 
Primera Guerra Mundial que se 
caracteriza por una experimentación y 
acercamien to al Movimiento Moderno 
como vía de salvación a 1 a situación 
vivida con el auge de la ciudad 
industrial. defendiendo una arquitectura 
de e xp resión que les permitiera escapar 
de eso cotidianeidod vacía poro 
con struir un n uevo mundo de luz y color 
en contraposición a la realidad. 2 

Durante este tiempo perteneció al 
Deutscher W erkbund , una asociación 
de artistas fundada en Múnich en 1907 
con el objetivo de abordar el tema del 
diseño en todos sus aspectos y promover 
así un d ebate intelectual precursor de la 
Bauhaus. 

BRUNO TAUT. 1880- 1 938 

1. SERRA LLUCH. Juan. Color y arquitectura conlemporónca. Tesis doctora l online. 

2. SCHE::ERBART, PAUL. Glasarchilt::Jk lur. B~rlin: der Slurm. 1914. Vtrrsi6n aspanola : La 
arqu1leclur a de Cri:slal. Murcia: Colegio Oficial de Apare1adores y Arqu1teclos 
lécrncos de Murcia, 1998. 
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Con tinúa con una segunda e tapa. con 
los ideales utópicos ya consolidados y 
acentuados por e l estallido de la 
Primera Guerra Mundial en 191 4. 

D urante este período Taut construyó su 
obro más importante. el Pabellón de 
cristal para la exposición de la 
Werkbund de Colonia (19 14). y surgieron 
nuevas asociaciones con el objetivo de 
reorganizar el arte alem6n como e l 
N ovembergruppe junto con artistas 
como Wassily Kandinsky. Paul Klee o 
Mies van der Rohe o con las mismas 
p remisas que el Novembergruppe, el 
A rboitsrat Für Kunst (AfK o Consejo de 
trabajadores del Arte) fundado por Taut 
e n 19 18. 

FOLLETO DEL A f K , 191 9 

Un año después se form aría la llamado 
Cad ena de Cristal. uno cadena de 
correspondencia secre to entre un 
grupo do artistas amigos de la que 
tam bién fue miembro . 
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BRUN O TAUT, DIBUJO DEL PABELLÓN 
DE CRI STAL PARA El PROGRAMA oe 
APERTU RA DE LA ESPOSICIÓN DE 

COLONIA, 1914 

O ER C O Tl 5 C ll F. DO M IS T O A S 
PRALUOIUM OER C LASARC U ITE); TU R 
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En 1919. Walter Gropius fundó la escuela de la Bauhaus en Weimar. Nació 
corno una escuela expresionista con actitud de vanguardia. Sus principios 
habían sido anticipados por Taut en el programa para el A rbeitsrat für Kunst 
en 1918. 

Pese a esto. la nueva república establecida tras la Guerra o frecía pocas 
posib ilidades para la consolidación del paraiso utópico. Las fuertes necesi~ 

dades tras la Guerra hicieron necesaria una arquitectura mós p róctica y 
pragmática que se alejó de lo agitación emocional expresionista para cen
trarse en la construcción de vivienda social. 

Este trabajo se centra en esta tercera etapa, que da comienzo en 1921 con 
una intensa renovación para la ciudad de Magdeburgo de la que Bruno 
Taut fue nombrado arquitecto municipal. 

MAGDEBURGO. O nO· RIC HTER STRASSE 
DISE*"O POR CARL KRA Yl POR 

ENC ARGO DE BRUNO TAUT. 1921. i...-----
Kurt Junghanns, también arquitecto alemán, afirmó que ningún arquitecto 
de la primera trentena de siglo hizo tanto hincapié en el valor social de la 
arquitectura como Bruno Tout. Esto fue tonto desde el punto de v isto del 
anhelo de cambio del mundo a través de la arquitectura como por la 
preocupación por la edificación colectiva. 

En el año 1933 viajó a Japón donde conoció la arquitectura tradicional y 
finalmente viajó a Turquía donde murió en 1938 en la ciudad de Ankara . 

12 



3. 
EL COLOR 



EL COLOR 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Brvno Taul es destacado tundamental· 
mente en la historia por su uso magistral 
del color en la arquitectura durante 
lodo su obra . 

Con el auge de la arquitectura utópica. 
la linea, la fo rmo y e l color, tomaron uno 
importancia especial que ensalzaba el 
poder expresivo de sus artistas que em
pleaban tonalidades muy contrastadas 
y fuerte saturación. 

A partir de 1919 con la fundación de la 
Bauhaus. artistas como Klee o Kandins
ky. enseñaron durante el primer curso las 
relaciones entre formo, espacio y color. 

Bruno Tout defendía un uso libre del 
color. de la forma mós personal y expre
siva posible. Prefirió los colores puros, 
pero tamizando las intensidades en fun
ción de los espacios. las dimensiones o 
las o rientaciones y su gamo fue amplia. 
alejada del purismo cromótico de Le 
Corbusier y de la escasa gama neoplas
ticista . 

Es importante este tamizado de intensi
dades en función de los parómetros ar
quitec lónicos puesto que el impaclo de 
lo impresión color está en función de tas 
d imensiones de la superticie vista. Por 
ejemplo, un color que ocupe lodo el 
campo visual pierde parcial o totalmen
le su carócter cromólico (Kirschmann). 3 

Taut sabía emplear el color de tormo 
preciso y creativa al mismo tiempo. Por 
ello se uliliza la cita «e/ pintor que hoy en 
mi está subordinado al orquitcctc:n> poro 
encabezar este ensayo. 

~~~~;~r 
1 tr Paul Klee~~:'~~1l 

;. Cours du Bauhaus ,... 

l1 -··-···-- ~: 
·-

\\;\SSILY KANIJI NSKY 

COURS l)U 
13AUHAUS 

lntroduaion a l'arr modeme 

PORTADAS DE LOS CUADERNOS 
C URSOS DE LA 8AUHAUS POR 

KLEE Y KANDINSKY 

3. KANOINSKY. WASSll Y Coun c:1u Anuhnu"!: Poris· Deno~I Gonthlf'tr, 1970 Versión 
l"tsr>nt''u">ln· Cursos de lo Bouhaus Moc:1rl c:1· Allnn7o rormo, 1963 y sloulf"lontes: último 
edición: 201 O. Póglnos 35--36 
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El COLOR EN LA O BRA DE TAUT 

Pese a la defensa evidente del uso del color d e sus contemporáneos, la 
arquitectura coloreado y const ruida es en general bastante escasa salvo 
en la abra de Taut. Aprovechando esta y para poner en contexto de una 
forma más visual a los lectores, me parece importante mostra r algunos 
ejemplos de uso del color previos o lo construcción de lo cosa de Taut en 
1926. 

El primer ejemplo es una ilustración del ai'lo 1919 de su prin cipal obra 
teórico-arquitectónica, Arquitectura A lpina. Se tra to de una obro vis ionaria 
de casas de cristal en los Alpes que por su belleza aspiraban a cambiar la 
moral humana. La ilustración elegida es un ejemplo claro de la explosión de 
color y saturación que caracterizó al universo personal de Tau t . 

¡LAS ESFERAS! ¡ LOS CÍRCULOS! ¡LAS RUEDAS! 
I LUSTRACIÓN DE ARQUITECTURA ALPINA, 

1919 
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El segundo ejemplo se corresponde con los periodos de los cuatro números 
que se publicaron d e la revisto Frühlicht , uno revista ligado a l movimiento 
de la cadena de cristal y publicada por Tau!. Los colores elegidos para 
cada uno de ellas en el fondo y las le tras son diametralmente opuestos en 
el círculo cromótico. lo que provoco un contraste único. 

P O RTADAS DE FRÜHUCHT 
BRUNOTAUT. 1921 · 1922 

C IRC ULO C ROMÁTICO 
PAUL KLEE. 1931 

16 



Un ejemplo poslerior es esle estandarte para la c iudad de Magdeburgo 
que el mismo diseñó en el año 1921. La fotografía es un fotomontoje o partir 
de una foto original en blanco y negro y una reconstrucción de los colores 
reales. 

17 

ESTANDARTE DE MAGDEBURGO 
BRUN O TAUT. 1921 



Por último, la entrada a una de las v iviendas de los asentamientos de 
viviendas sociales que construyó e n Berlín , donde u tilizó e l color como 
medio para d ignificar y dar alegría en los tiempos difíciles de la posguerra y 
que fueron const ruidas a partir del a ñ o 25. 

u 

1 

ENTRADA A VIVIENDA EN LA S IEDLUNGEN 
(ASENTAMIENTO) ONKEL- TOM - HÜnE. BERLÍN 
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LA C A RTA DE COLO RES DE TAUT PARA S U C A SA EN BER LÍN 

Una vez entendido el color en el contexto de su obra. vuelvo al tema princi
pal para mostrar el documento del que surgió la idea paro este trabajo: la 
carta de colores adjuntada por Taut a l final del libro. 

Los colores elegidos por Taut para la casa son seleccionados de una tabla 
de colores de Paul Baumann a la que corresponden los números que 
acompañan o cada color, siendo los letras el código que emplea Taut en 
los planos. 

Los colores vienen o su vez divididos en dos secciones según lo pintura seo 
de temple con color para los acabados mole en la parte superior o pin tura 
de aceite para los acabados brillantes en la parte inferior. 

M AT T-
FAR BEN 

6 L· 
PARBE:.N 

... 
••• ... 

... 

... ... ... 
1138 

,,. 

•• 

... ... 
•• 
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Con el objetivo de conocer más a fondo las características de c ada color. 
adjunto o lo corto los valores de tono. saturación y lum inosidad de codo 
uno de ellos así como su Pan tone mós cercan o asociado . por ser la carta 
universal hoy en día y el color real que tomaría la casa si volviera a pintarse 
e n la actualidad. 

Paro este acercamiento, se ociaron a continuación y de formo sencilla los 
conceptos de tono. satu ración y luminosidad. 

1. Tono (H): es el estímulo que nos permite distinguir un color de o tro . C uali
talivomenle es lo variación de color asociado a un cambio d e longitud de 
ondo. Dentro del espectro de luz visible. el tono puede vorior desde e l rojo 
hasta el púrpura. 

2. Saturación (S}: va ligado o la pureza del color. La máxima saturación de 
un color es la que carece de blanco y negro. Mientras que un color muy sa
turado es vivo e intenso uno menos saturado es más descolorido y gris. 

3 . Luminosidad o brillo (B): es la cantidad de luz que un color es capaz de re
flejar. Cuanto más oscuro es un color, menor es su luminosidad, pues absor
be mós luz de la que refleja. 

CATALOGO PANTO N E 
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DIBU JO. VISTA GENERAL DEL SALÓN 
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LA RECONSTRUCCIÓN CROMÁTICA 



LA CASA DE BRUNO TAUT EN BERLÍN: 
LA RECONSTRUCCIÓN CROMÁTICA 

Aquí se muestra la reconstrucción de las imógenes originales publicadas 
por Taut en su libro Ein Wohnhous. En este recorrido por la casa se intenta 
ademós de presentar de la forma mós aproximada posible su aspecto, 
mostrar las muchas virtudes que posee esta vivienda en la que no se vive 
sino que se habito. hoce más fácil lo vida y los tareas y es precursora de un 
modelo de vivienda confemporónea donde el diseño ofrece un papel fun
damental para su adaptación a los personas del m ismo modo que "una 
comiso o medido" en palabras de Taut. 
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FACHADA ESTE 
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FACHADA ESTE 

La gran vidriera y la puerta blanca y lisa de la puerto 
resaltan sobre la fachada negra de la entrada. a la 
que se accede a través de tres escalones con una ba
randilla llevada a la mínima expresión: un tubo de gas 
pintado de rojo (Q). 

Las ventanas . todas diferentes entre e llas dependien
do de la estancia a la que dan, tienen jambas azules 
(S) . intradós rojo (Z) y carpinterías blancas. 

V I D RIERA Y ENTRADA PRINCIPAL 
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FACHADA ESTE: ENTRADA 

La marquesina de la puerta de la que sólo se p inta la 
cara inferior. es también de color rojo (Q) y protege 
del v iento y la lluvia a quien se detiene frente a la 
puerta. 

C ORTE TRANSVERSAL DE LA ENTRADA PRINC IPAL Y LA 
ESC ALERA 

ª ..-.---- .. i ' 
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CORTA VIENTOS 

.E1) 
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PLANO D E PLANTA BAJA 
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CORTAVIENTOS 
323 - A 

A l atravesar la puerto de entrada, no encontramos 625 i B 

con un azul frío en el zaguón (V. W) desde el cual se 
pasa al fresco vestíbulo (U) y a la calidez del salón rojo 193 e 
(A). cuyo techo contrasta con el verde de la naturale-
za Iras la negra puerta de vidrio del fondo. 1126 D 

Los bastidores negros de las puertas permiten enmar- 1143 E 
car los diferentes espacios contiguos resaltando la cla-
ridad del vidrio. 

631 F 

VISTA A TRAV~S DEL CORTAVIENTOS 960 G 
DEL EL VESTÍBULO Y El SALÓN 
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3 0 

·~ o 

l<All 
TOF 
FE 

PLANO DE PLANTA BAJA 



VESTi B U LO 

Las paredes del vestíbulo están pintadas de blanco (U) 
y el techo de verde (G). Los tuberías y radiadores estó n 
pintadas de color amarillo (R) . 

Desde aquí se accede a la planta superior a través de 
una escalera con detalles p intados de colores rojo (Q) 
y negro. Desde aquí se ve también el salón y el ja rd ín 
al rondo a través del negro de la p u erta acristalada. 

VESTÍBULO V ISTO DESDE EL DESCAN S ILLO DE LA ESCALERA 
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VESTiBULO 

La distribución del v estíbulo da también acceso a la 
pequeña habitación de la planta inferior y un peque
ño guardarropa. 

V EST(BU LO VISTO DESD E LA 
H ABITACIÓN AZU L. CON El 
I N I C I O DE LA ESCALERA 

V ISTA HAC IA L A 
H A BITAC IÓ N A Z UL Y H ACIA 
EL G UARD ARR O PA 
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SALÓN 

Durante todo el año, e l salón deja ver a través d e dos 
g randes ventanas y de la puerta de vidrio. el escenario 
natural del jardin. Dice Tau! que este paisaje ha sido e l 
punto de partida para la solución cromática. 

El rojo (A) del techo que se consigue con una p intura 
preparada con cola. resalta con su complementario 
verde del jardin desde la entrada de la casa a través 
de las puertas de vidrio. Las paredes que reciben la luz 
del e xterior de frente. estón pintadas en color vino (C) 
para amortiguar el resplandor y conservar el calor de 
lo tard e . 

SALÓN MIRANDO HAC IA EL JARDÍN 
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SALÓ N 

La claridad del color gris areno (B) , ilumina la superficie 
de pared que no recibe luz, donde se encuentran las 
ventanos. 

Por otro lado. el suelo del salón se relaciona con los 
muros grises del mismo modo que el techo rojo se re la
ciono con las paredes color vino. 

Él mismo indica la división de las funciones del salón. La 
franja gris c laro une las puertas como un recorrido. 
m ientras que las otras dos superficies de goma color 
gris azulado señalan la mesa del comedor y la mesa 
del té. 

SALÓN MIRAN DO HAC IA EL JARDfN 
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SALÓN 

Los detalles de las puertas son de nuevo de color rojo 
(Q) mientras que en las ventanas predomina el negro 
paro enfatizar la transparencia del vidrio. 

El mobiliario está lapizado con lela negra y los radia
dores a ambos lados de la puerta del jardín se pinta n 
de azul (S) y rojo (T) con las abrazaderas del color 
opuesto a la tuberia rojas de entrada y azules de 
salida. 
S ALÓN, V ISTA HAC IA El JARDÍN 
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SALÓN 

El siguiente a rmario situado en un plan o rojo vino (C) 
comunico con la zona de la cocina y fregadero de 
modo que el recorrido entre el salón y el órea de servi
cio es mínimo o la hora de los comidos donde los 
platos se pasan a través de las puertas de este mueble 
diseñado por T out. 

Los cuatro cajones (negro. g ris. rojo y azul) de abajo 
destacan sobre el resto y guardan los cubiertos. las ser
villetas y o tros obje tos de uso cotidiano en la mesa de 
modo que la persona que ponga la mesa no necesite 
ni levantarse de la silla. El concepto de poner la mesa 
cambia para Taut: en la mesa de goma negra no 
hoce falto n i poner m antel y poro ponerlo y recogerlo 
no hace falta ni dar un paso. 

SALÓ N , V ISTA HAC IA EL JARDÍN 
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FACHADA O ESTE 

El colorido del salón resal to aún más visto desde el 
prado. Los muros exteriores blancos al igual que los 
contraventanas, resaltan e l color del interior al perma
necer abiertos. 

Los marcos n egros y las molduras amarillas (R) enfati
zan la limpia forma de la ventana. 

V EN TA N AS DEL S A LÓ N DESDE El J ARDÍN 
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HABITACIÓN AZUL 
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HABITACIÓN AZUL 
323 A 

El techo se p inta de un profundo u ltramarino 625 B 
(E). La pared con la ventana p r incipal se 
p inta de amarillo c romo (F), mientras que e l 
resto de ventanas se pintan de un azul más 
suave y claro ( D). El suelo de goma es de 1126 
color gris claro y negro. 

HABITAC IÓ N A Z UL VISTA DESDE El JARD(N DELANTERO (DEL 
LADO DE LA C ALLE) 
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H ABITAC I Ó N AZUL 

Las jambas de las pue rtas, están pintadas d e a zul 
oscuro (S) y tanto la puerta como e l mobiliario. conser
van el color natural de lo modera en todo lo coso. 

HABITACIÓ N AZUL CON lA llBRERfA 
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H ABITACIÓN AZUL 

El mobiliario es de lelo negro. 

Otros elementos de color son los radiadores: el radia
dor junto o lo ventano grande se pinto de rojo (T) y el 
de lo venlono pequei'ia de amarillo (R) del misma 
modo que el plano de lo mesilla junto ol diván. 

HABITAC IÓ N A Z UL C ON ESC RITO RI O Y SOFÁ PARA LEER 
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VESTÍBULO DE LA SEGUNDA PLANTA 

PLANO D E PLANTA ALTA 
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VESTiBULO DE LA SEGUNDA PLANTA 

El vestíbulo en segunda planta se p inta en su totalidad 
de un color blanco (U) que reflejo lo luz del mediodía 
que entro por lo gran vidriera adoptado perfectamen
te a la forma de la escalera. 

En cima de los peldaños se coloca un pequeño e sca
lón revestido de azulejos blancos poro poder sentarse 
y donde vemos también el toque de color con el del
gado pilar de color azul (H) que divide lo vidriero. 

VIDRIERA C ON LÁMPARA VISTA DESDE EL RELLANO SUPERIOR 
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VESTiBULO DE LA SEGUNDA PLANTA 

La gran linterna que supone el rellano da luz a todas 
las habitaciones. 

La funcionalidad en el diseño de la p lanta permite la 
distribución a todas las habitaciones en muy poco es
pacio. Los puertos con las jambas negras son las puer
tas a las habitaciones principales mientras que las mós 
bajas y blancas dan paso a a lcobas secundarias y al 
baño. 

El único color que resalla junio con e t azul del p ilar es 
el rojo (Q) del radiador y las tuberías. 

RELLANO D E LA PLANTA ALTA 
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DORMITORIO C ENTRAL 
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DORMITORIO CENTRAL 

La pared con salida al balcón está p intada de color 
rojo (A J al igual que el techo. El espacio de la cama 
está pintado de color azul (E) y la pared opuesta a 
esta de color amarillo (1). La pared de entrada está 
pintada de negro al igual que el suelo y utiliza el 
blanco (U) para el muro y los azulejos que encierran e l 
nicho del lavabo. 

DORM ITO RIO DEL CEt'oiTRO 
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DORMITORIO CENTRAL 

La pared negro de entrada al dormitorio central au
menta la sensación de profundidad de la habitación y 
resalta la luminosidad del rellano tras ella. 

Las jambas de las puerlas están pinladas de azul (S) al 
igual que el radiador y sus tuberías. 

La puerta y los a rmarios conservan de nuevo el color 
natural de la madera. 

DORMITORIO CENTRAL: VISTA HACIA LA V IDRIE RA DE LA 
ESC ALERA 
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DORMITORIO CENTRAL 

La practicidad del nicho del lavabo en el dormitorio lo 
repite en lo habitación contiguo de lo m ismo forma . 

O tros elementos funcionales como los armarlos dobles 
poro la ropo de como y lo ropo de vestir se repiten 
también, pues la funcionalidad de cada elemento es 
fundamental poro entender lo coso . 

DORMITORIO DEL CENTRO: NIC H O PARA El LAVABO 
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DORMITORIO DE LA DERECHA 

PLANO DE PLANTA ALTA 
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DORMITORIO DE LA D EREC HA 

Este dormitorio es funcionalmente similar al dormitorio 
onlerior pero sirve poro dos personas. Contiene ormo
rios con el mismo diseño y e l nicho del lavabo a la en
trado. Tout dice que estó pensado poro ojos delicados 
por lo que empleo colores suaves. 

Los paredes estón pin lodos de color amorillo (F). verde 
(K) y verde (L). Los rodiodores también verdes. tienen 
un ocobodo brillonto on color (Y). El suelo es de gomo 
gris verdoso y el techo de un tenue ozul verdoso (M). 
Desgrociodomente el libro carece de más imágenes. 

DORMITO RIO DE LA DEREC H A : NIC H O P A RA EL LAV A BO 
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DORMITORIO PEQUEÑO 

PLANO DE PLA NTA ALTA 
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DORMITORIO PEQUEÑO 

Esto pequeño habitac ión contiguo y orientado al este 
fue pensado poro un niño mayor. 

Un pequeño tablón bojo lo ventano funciono como 
mesillo de noche junto o lo como. 

El techo est6 pintado de amorillo (1) y el suelo es de 
goma color azul grisóceo. Los paredes posan por lres 
tonalidades de azul (N.O y P). siendo lo mós oscuro lo 
de lo ventono y lo m6s cloro. lo pored frente o ello. 

DORMITORIO PEQUEÑO: LADO DE LA C AMA 
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DORMITORIO PEQUEÑO 

También en esta habitación hay dos a rmarios empo
trados de modero poro lo ropo de vestir y lo ropo de 
cama. 

El radiador y los venlonos son blancos. 

DORM ITO RIO PEQUE~O: LADO DEL A RMARIO 
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HABITAC IÓ N PRINC IPAL 

PLANO DE PLANTA ALTA 
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H A BITACIÓN P RINCIPA L 

Este dormitorio puedo funcionar como habitación ma
trimonio! y como solo de trabajo. Por ello es el mós 
grande de los lres. 

La alcoba se sitúo tras unas cortinas negras y blancas 
en un nic ho pintado de blanco puro ol iguol que e l 
techo en dos de sus tres lodos. Lo pared mós amplio 
se pinlo de rojo (A). Aqui Toul vuelve o emplear este 
color chillón ol igual que en el salón hacía en el techo 
paro uno gran superficie no iluminada directamente. 
Lo pared de enlrodo es de color azul (E) y un pequeño 
nicho que se comunico con la habitación central se 
pinto de amorillo (F). 

DORMITO RI O PRINC IPAL Y C UARTO DE TRABAJO 
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H ABITAC I Ó N P RINC IPA L 

El suelo funciona al igual que en el salón como una al
fombro separadora de funciones y recorridos. Estó divi
dido en dos superficies de color gris claro separadas 
por una franja de goma azul oscura que desemboca 
en el nicho del escritorio donde se convierte en u n 
negro grisáceo. 

El blanco del techo funciona como un color puro 
como cualquier otro de la casa y n o como "un dicta
do de lo costumbre" como explico Touf. 

DORMITO RIO PRINCI PAL Y C UARTO DE TRABAJO 
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ZONA DE TRABAJO DEL DORMITORIO PRINCIPAL 

El puesto de trabajo está pensado de tal forma que 
con un ligero movimiento. lo persono situado e n él al
cance el leléfono bojo lo meso. el rollo de papel fren le 
a sus ojos. el interruptor de la lamporito situado e n uno 
ménsula o su izquierdo o puedo abrir los puertos del 
mueble archivador situado sobre él. Además de todo 
ello. posee un reposo pies. 

Como ya se d ijo, en este escritorio Taut pinta de amari
llo cloro (F)el nicho donde se encuentro lo meso. Esto 
operación do como resultado que se refleje lo luz de lo 
lamparita sobre la mesa y cree así una luz favorable 
poro el trabajo. 

PUESTO DE TRABAJO 
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H A B ITAC IÓ N P RINC IPAL 

Aquí dos vistas de la habitación en su conjunto. 

La chaise-longue negra junio al pues lo de trabajo sirve 
como d escanso junto a una pequeña mesilla y se sitúa 
frente a la puerta de salida al balcón. 

PUESTO DE TRABAJO 

ALCOBA Y ARMARI O PARA LA ROPA 
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D IBUJO, VISTA D E L SALÓN: 
PUERTA HAC I A LA ZON A DE SER V I C I O 

Y ARMARI O COMUNICANTE 



5. 
ANÁLISIS DEL COLOR 



ANÁLISIS DEL COLOR 

Tras haber reconstruida de la manera mós próxima posible e l aspecto real 
de la cosa, es importante dar un paso más paro entender mejor el uso de
terminado de cada color en cada determinado plano. Para e llo he segui
do distintos procedimientos con el objetivo de que el lector tenga en cada 
momento datos relevantes sobre ellos. 

El COLOR EN SUPERFICIE 

Lo primero aproximación es un análisis de superficies coloreados que permi
te ver a simple v ista aquellos colores "favoritos" o mós usados. ¿Cuól es el 
color mós empleado? Queda claro que e l c tósico rojo que estaba incluido 
en la paleta de los neoplasticistas o Le Corbusier. es e l que más juego a 
dado en la casa de Taut. empleado en 3 de las 6 habitaciones principales. 

G RÁFICA COMPARATIVA DE LAS SU PERFIC IES PINTADAS EN COLO RES MATE 
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El rojo A , es un color muy solu rodo y con gron luminosidod y que Tau l 
emplea de man e ra e jemplar a l hacerlo destacar sobre el complementario 
verde del prado. 

Los colores menos empleados, son en general colores menos p uros y de 
menor satu ración que n o dejan de emp learse de una forma admirable en 
codo uno de sus usos concretos como veremos o continuación. 

Muestro aquí el resultado del análisis sobre los colores con a cabad o brillan
te. El más empleado (U) e s el único que Taut traslada a los muros junio con 
los azules v y w ; el uso del resto. lo relega a pequeños detalles metálicos 
para baran dilla s. m o b iliario, jamba s de p u e rtas y ventanas. tuberías y radia
dores. 

G RÁFIC A COMPARATIVA DE LAS SUPERFIC IES PINTADAS CON A C A BA DO BRILLA NTE 
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GRÁFICA COMPARATIVA DE COLORES BRILLO- MATE 

Debido a ello, una última g ráfica para 
darnos cuen ta de la importancia de estos 
acabados con pinturas de aceite que 
Taut empleó principalmente, para desta
car el color incluso en los mós mínimos de
talles bajo el pasamanos de la escalera o 
las abrazaderas de las tuberías. Aún con 
un uso tan específico y como ya dije sólo 
trasladado al muro en una ocasión, 
cubren mós de un 30 3 de la superficie 
coloreada total. 

EL COLOR SEGÚN LA INCIDENCIA Y LA DIRECCIÓN DEL SOL 

Una segunda aproximación al lugar me ha permitido comprobar por mí 
misma que lo dicho inmediatamente antes no es una mera suposición u 
opinión m io: cada color está pensado exaclamente para un determinado 
lugar y no es solamente un producto estético. 

La geometría de la casa según Taut, no es más que el resultado de un cál
culo realizado en relación con el paisaje, el jardín y la posición de la c a sa. 
Por ello, me ha parecido oportuno estudiar cada p lano de color en función 
de la luz que recibe. Los siguientes esquemas p retenden mostrar de 
manera sencilla la e lección de Taut para cada muro de la casa en función 
de dos factores fundamentales: el p rimero, según recibo o no luz directa
men te del exterior; el segundo, según el tipo de luz que recibe en función 
de la orientación de las ventanas. 

Antes de mostrarlos, un pequeño comentario para poner al lector en situa
ción. La rachada convexa negra de en trada a la casa esló orientada al 
este y recibe la suave luz de la monona. mientras que la fachada blanca 
frente al prado estó orientada hacia el oeste y recibe los rayos desde el me
diodía, más horizontales y cálidos a m edida que cae la noche. 

Dicho esto, presento aquí la segunda fase para este a cercamiento al color: 
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La pared calor vino (C) recibe los rayos de la tarde mientras que la pared 
gris (B) nunca es iluminada directamente. 

SALÓN: ESQUEMA LUZ- COLOR 
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La pared con la ventana más grande (la que recibe la luz de la tarde) está 
pintada de amarillo (F) y el rest o de la habitación de azul (D) 

HABITACIÓN AZUL ESQUEMA LUZ- COLOR 
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Los colores empleados en el vestíbulo son el blanco (U) y el verde (G) . 
En p lanto segunda muros y techo son blancos pero se muestran aquí 
ambos colores porque la escalera une los dos espacios como uno sólo 
iluminado por la gran vidriera junto a ella. 

VESTIBULO: ESQUEMA LUZ-COLOR 
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Cinco colores empleo para la habitación central. absorbiendo el negro ta 
incidencia total de los royos que entran por el balcón. 

HABITACIÓN CENTRAL: ESQUEMA LUZ- COLOR 
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Aquí el único plano que no recibe luz directa es e l plano amarillo (F) . Al ser 
el color más saturado y brillante Tout evito un d eslumbramiento mayor en 
los ojos enfermos de a quien estó destinada esta habitación. 

HABITACIÓN DE LA DERECHA: ESQUEMA LUZ- COLOR 
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La variación de tres tonos de azul que hace Taut en esta habitación si túa e l 
tono más brillante frente a las ventanas. 

DORMITORIO PEQUEf'lO: ESQUEM.A LUZ~COLOR 
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La última habitación con importanc ia cromática de la casa y por tonto el 
último esquema es el de lo habitación principal que se caracteriza por lo 
pureza de sus colores . 

HABITACIÓN PRINCIPAL: ESQUEMA LUZ-COLOR 
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Tras analizar el anterior material, puede entenderse mucho mejor e l uso del 
color en cualquier pared que nos propongamos. Si prestamos atención a 
los esquemas nos daremos cuenta de que los muros interiores orientados al 
oeste y con luz d irecta se pintan de colores menos luminosos corno el rojo 
vino (C), e l azul (D). los verdes (K y L) o el negro. Por otro lado, los muros inte
riores que reciben luz directa del este. es decir. por la concavidad interior 
de la fachada negra de entrada. toman tonos m6s luminosos y poco satu
rados como el azul cloro (N), el verde (G), o el b lanco brillante (U) en todo 
la escalera que funciona como una fuente de luz que aúna ambas p lantas 
en un sólo espacio. 

El ejemplo más claro lo tenemos aquí: mientras que Taut se reserva el color 
m6s luminoso (B) del salón para un plano no iluminado. utiliza uno m6s 
oscuro para que reciba la fuerte luz del jardín y no deslumbre. Sin embargo. 
cuando se trata de luz de este emplea el procedimiento contrario: el 
blanco brillante de todo el rellano de la escalera recibe directamente la 
suave luz de la mañana del mismo modo que en la alcoba, de las tres tona
lidades de azul que emplea. es de nuevo la que tiene m6s b rillo la que se 
reserva para acoger la luz del sol más suave. 

Los pavimentos que reciben siempre luz directa en a lguna de sus partes 
tienen en general todos bastante m6s neutros que los muros y techos y 
cuyos colores son una aproximación puesto que Taut no adjunta ninguna 
carta de colores para e l material de goma que emplea en ellos. 
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EPÍLOGO 

Escribió Taut que la vivienda es e l esp ejo mós inmediato y mós cruel de 
cualquier ser humano. <C"Oime con quién andas ... " o "¡Enséñame como 
vives!" ¡Permíteme ver cómo comes, cómo duermes, cómo te levantas! 
¡Muchas gracias! Ya no necesito ver más.» Esla frase del primer capitulo del 
libro resume perfectamente la vocación de Taut de crear una vivienda en 
la que todo tiene su lugar. en la que no caben cosas superfluas o inútiles y 
que vista desde ojos e xtraños pueda ser "el espejo más inmediato" del ser 
humano pero nunca "e/ más cruel'. Dicho esto, espero que el trabajo haya 
mostrado de forma fiel este propósito de orden y claridad. de planificación 
y diseño. 

El mero hecho de reconstruir algo olvidado en parte y no publicado en su 
estado original más que en fotos en blanco y negro d onde e l color es tan 
importante fue el propósito inicial ... Pero llegar más allá parecía importante 
sobre todo tras leer el libro "Uno cosa paro hobitol' donde Taut da más im
portancia a la funcionalidad que al color. El texto del libro está destinado a 
hacern os ver esas nuevas reglas de tratamiento del color que dice a 
menudo se considera arbitrario. 

Es por esto que el estudio posterior sobre la luz ha reafirmado lo que cabía 
esperar: que la situación de los colores no es una mera coincidencia o de
cisión estética del arquitecto. Al escribir al principio del trabajo la cita «e/ 
pintor que hay en mí esfó subordinado al arquitecf0>> ponía sin dudo uno 
barrera. Poco a poco, al estudiar la incidenc ia del sol respec to a la casa, al 
comprobar cómo cada color está pensado tanto para las grandes superfi
cies como para elementos singulares como jambas. contraventanas. car
pinterías, tuberías, pomos. pasaman os, e tc. y al ver los detalles y la delica
deza con que Taut destina cada una de las habitaciones a un tipo de habi
tante específico, se confirma que lo puramente estético no es aquí mós 
que un resultado de lo próctico. 

En los años 60, Hann a Dippner adquirió la casa y la restauró devolviéndole 
los colores originales del estado deplorable en e l que se encontraba. No 
quiero concluir el trabajo sin mencionar la ayuda de la familia Dippner. 
actual propietaria de la casa de Bruno Taut, sin la cual gran parte de la re
construcción cromática habría quedado incompleta por falta de informa
ción. Recrear con la mayor veracidad posible era la prioridad mós impor
tante del trabajo. El mismo Taut duda de que el lector pueda hacerse una 
idea de los espacios sólo por lo descripción de colores y materiales. Es por 
ello que adjunta la carta de colores que utiliza a fin d e que podamos imagi
narla un poco mós. Confío en que ahora el lector pueda imaginarla de 
forma más cierta. 
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