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Las características visuales, constructivas, funcionales, se observan en éste proyecto como en ningún 

otro, como una valoración extremadamente considerada del lugar. El lugar es primero, luego 

construimos. Pese al aparente brutalismo estético que enraíza fuertemente en el estilo internacional, y 

que es lo primero que llega a la vista del observador, hay una fuerte conexión con el lugar, no tanto 

desde las valoraciones arquitectónicas de los edificios, como del urbanismo en el que se apoyan. En éste 

caso, la fuerte pendiente y lo sinuosa de ésta, no es un impedimento, si no una ventaja que éstos 

arquitectos han sido capaces de aprovechar para que su proyecto arquitectónico adquiera el valor 

monumental que ahora presenta.  

El distrito genovés Forte Quezzi, en una posición paisajística privilegiada y dominante, fué construido 

en medio del boom económico de los años 60.  Es único con respecto a las experiencias de diseño del 

programa INA-CASA1, tanto en términos de tamaño como de lenguaje arquitectónico. Situada casi en 

la cima de una colina, es claramente visible desde gran parte del centro de la ciudad de Génova, 

mientras adolece de dificultades para acceder y conectarse con la ciudad y una condición inevitable de 

aislamiento. 

El barrio, alberga a unos 4.500 habitantes y está formado por cinco cuerpos lineales con un desarrollo 

muy extenso (el mayor supera los 500 metros de longitud) que se disponen de forma sinuosa a lo largo 

de la configuración morfológica natural del terreno. Esto hace que el alojamiento sea óptimo tanto en 

términos de vistas y exposición (principalmente este - oeste y sur) y configura todo el distrito, lo que 

marca un claro fuera de escala en comparación con la arquitectura del contexto, como una especie de 

presa de contención del distrito de Marassi, guarnición de margen y terminal de la ciudad. 

 

Los cinco edificios que componen el conjunto se caracterizan por la presencia de dos "paseos" 

destinados a la socialización de los habitantes y al juego de los niños. El edificio A, el más alto de la 

planta, al igual que los demás edificios, tiene locales y logias continuas en los departamentos hacia el 

valle y un pórtico de distribución a las escaleras en la conexión a tierra, sobre el nivel del 

estacionamiento, ubicado a nivel de calle. El mismo cuerpo, diseñado por Daneri, tiene otra planta 

completamente libre en medio de su desarrollo: un espacio semiprivado, libre de funciones y accesible 

para los habitantes. Una arquitectura que en términos de lenguaje, ciertamente recuerda las Unidades 

Habitacionales de Le Corbusier, así como el plan maestro  Obus para Argel en el que el diseño de los 

edificios acompañaban las curvas de la costa, como mecidas por el viento. 

 

La gran logia común es también uno de los miradores más bellos de Génova sobre la ciudad y el mar, 

generalmente un privilegio de las clases más pudientes, que los diseñadores deciden valiente e 

ideológicamente otorgar a todos los vecinos del barrio. 

 

De éste modo, los arquitectos de Forte Quezzi intentan, aportar un arquitectura social, que a la vez sea 

relevante en cuanto a la ciudad y el paisaje.  Un proyecto que ciertamente aporta un grado de lujo a la 



sociedad, pero que adolece de que la propia ciudad no está preparada para recibir éste tipo de 

construcciones, delegando a un segundo plano infraestructuras relevantes que le otorgarían un grado 

elevado de lujo al habitar.  

 

1.- Plan INA-CASA, Plan arquitectónico que trataba de aglutinar desde la vida privada, la social y 

comunitaria, la familiar, desde el punto de vista de los edificios, las habitaciones, el urbanismo. “Una 

reconstrucción social y moral de Italia” 
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 Ubicamos este proyecto en el desarrollo de cobertura social que Alemania debió ejercer después 

de la derrota en la primera guerra mundial. La migración a las ciudades y la necesidad de ofrecer a los 

ciudadanos soluciones a la vivienda de forma económica y saludable propiciaron la creación del 

movimiento de los Siedlungem. 

 

 El caso del Sidlungen de Rommëstad fue uno de los mejor resueltos. En él se consideraron ideas 

y soluciones descritas por  Raymon Unwin, que facilitaron la creación de un asentamiento perfectamente 

adecuado a las características del terreno, con un carácter autosuficiente y que valoraba los aspectos 

paisajísticos, muy en la idea de la ciudad jardín. 

 

 El trazado  del barrio se desarrollo a partir de una formación en T, originada por las dos calles 

principales, la In der Rommënstad y la  Hadrianstrase, siendo la primera el limite norte, que ya era una 

calle existente, que comunicaba los dos pueblos cercanos y  el caso de la segunda, una calle en curva que 

dirigía hacia al rio, intencionadamente, para valer de comunicación directa con la ciudad de Frankfurt. 

Las calles secundarias cuentan con menor ancho. Parten o terminan en alguna de estas calles. En ellas, 

la jerarquía queda determinada por el ancho de la vía, y la altura de los edificios, que llegan a tener hasta 

4 alturas. La Hadriansttrase, además centraliza los comercios locales.  

 

 Todo el trazado de vías, cuenta con líneas de árboles paralelas y accesos a viviendas ajardinados. 

En vías secundarías contamos con pequeños unifamiliares adosados con huertos, que establecen 

distancias suficientes entre viviendas traseras como para general perspectivas que aprovechan la 

pendiente del terreno y que permiten disfrutar de mejores vistas. 

 

 La rotura en la línea de viviendas adosadas, en calles paralelas, permite la interrelación de 

espacios, y el quiebro de calles genera rincones, enlaces, e incluso miradores al rio, lo que facilita la 

diversificación tipológica de las viviendas, evitando la monotonía de la repetición de tipos para los casos 

de construcciones con marcado carácter industrial y repetitivo. (con objetivo claramente de optimización 

económica).  

 

 En conjunto, se observa un constante distanciamiento con los espacios repetitivos y sin 

personalidad. Edificios de 4 alturas, rectos, pero con quiebros. Edificios de enfoscados y edificios de ladrillo 

visto. Edificios de dos plantas y cuatro plantas, rectos o curvos. Unifamiliares de crujías de 5 o 6 m, con 

jardín delantero o con solo aceras para el acceso, con huertos de distintos largos, con repeticiones 

limitadas y aperturas que facilitan compartir las vistas que la ubicación ofrece. Y todo ello valorando la 

interrelación con la naturaleza. 

 

 Finalmente, los años han obrado sobre el asentamiento, dañando el barrio de forma radical. 

Partido por el centro con una vía rápida, a separado las funciones establecidas y los elementos de 

interrelación comunitaria. Los cambios de ámbitos han limitado el carácter de autosuficiencia 

potenciando los enlaces de salida y las comunicaciones con la ciudad cercana, que a su vez han 

provocado  que éstos tomen tanta importancia como el propio espacio residencial. 
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 Este proyecto forma parte de la reconstrucción de ciudades que se dio después de la Segunda 

Guerra mundial en diferentes zonas del país. En el caso de Klein Dreine la localidad antigua sufrió grandes 

daños por su ubicación en cruce de caminos, tanto de carreteras como de líneas ferroviarias. 

 

El plan urbano Klein Driene se presenta en una cuadrícula rectangular de carreteras existentes. 

Está formado por dos distritos Klein Driene I y II tienen una estructura urbana abierta y bien organizada 

con una relación equilibrada entre arquitectura, desarrollo urbano y vegetación. Klein Driene II consta de 

seis manzanas idénticas a ambos lados de Mozartlaan, el eje verde central del distrito. La estructura de 

desarrollo urbano de Klein Driene I consta de cuatro franjas de edificios paralelas orientadas de este a 

oeste, tres de las cuales consisten en unidades residenciales repetidas en la misma franja. La franja en 

forma de cuña entre Schumannstraat y Mozartlaan estaba destinada a zonas verdes, instalaciones y 

edificios especiales. En los bordes del barrio, alrededor de las manzanas, varios bloques residenciales,  

paralelos y perpendiculares a las carreteras del barrio. En el extremo occidental de Klein Driene II hay un 

centro comercial y una escuela, en Klein Driene I las franjas comerciales se extienden por todo el distrito. 

La iglesia de San Rafael de 1959 es un hito entre las planificaciones que se ha convertido en monumento 

nacional recientemente.  

La estructura vial de Klein Driene tiene una jerarquía reconocible, con una distinción entre 

caminos vecinales, calles vecinales, calles residenciales y vías residenciales y para bicicletas. En Klein 

Driene I los viales son menos jerárquicos que en el II y, por lo tanto, más variado. La vida y el tráfico se 

han mantenido separados en Klein Driene II. Los patios solo son accesibles por caminos residenciales con 

un amplio espacio verde de árboles y arbustos, utilizados como articulación de calles, como bordes o 

como transición. A demás se mantiene una generosa vegetación comunitaria y pública que les da valor. 

Las manzanas de ambos distritos tienen un carácter propio y se pueden dividir en cuatro tipos 

en términos de distribución espacial y distribución. Klein Driene II solo conoce un tipo de manzana que se 

repite seis veces. En Klein Driene I tenemos tres tipos, dos de ellos se corresponden en términos de diseño 

y orientación de la vivienda, pero difieren en términos de altura del edificio, arquitectura y la relación entre 

el verde privado y [semi] público. La manzana restante se corresponde en arquitectura y altura de 

construcción. En la manzana de Driene II una franja de casas de poca altura en el lado norte con dos 

franjas de casas con porche en ángulo recto y tres franjas de casas unifamiliares en el lado sur. Los 

bloques residenciales están óptimamente orientados al sol y agrupados alrededor de una cancha verde 

con áreas de juego y bancos. Los edificios de las manzanas de Driene I consisten en casas de tres pisos 

con pórtico y bloques de viviendas unifamiliares de poca altura. Muchas casas con porche tienen jardines 

privados. Se ha habilitado espacio para aparcar en esta calle residencial.  


