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. 

 

 

[1O]_ EXHIBIR  

 

A través de la cámara de Rudofsky1, se pudo contemplar el cultivo de cítricos en el lago 

de Garda (Italia) en 1912. Los limoneros (citrus limonum), al igual que los naranjos, no 

soportan ni las temperaturas bajas ni los cambios bruscos de temperatura, y deben 

guarecerse de los vientos. Los naranjos tienen un fruto de gran valor que sólo se 

produce una vez al año; los limoneros dan fruto todo el año. No hay huerto medicinal 

que se precie que no contenga estas especies. En la actualidad, las plantaciones del lago 

de Garda son de limoneros, alguno de los cuales ha producido limones a lo largo de 

ciento cincuenta años.  

                                                             
1 RUDOFSKY, Bernard. L'Architecture insolite: une histoire naturelle de l'architecture concernant, en particulier, ses 

aspects le plus souvent négligés ou totalements ignorés. Paris: Tallandier, cop. 1979. Pág. 324 
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Cultivo de limoneros. Laberintos terraplenados con invernáculos rústicos desprovistos de los techos y de 
las paredes que se usan en invierno. Lago de Garda, Italia, ca. 1912. Fuente: Ibíd. Pág. 111

Los horticultores a veces se unen 
a las filas de los constructores 
inspirados. Estas plantaciones 
de cítricos, ahora parcialmente 
abandonados, destacan de forma 
perpendicular a la orilla del lago de 
Garda. La Pé. Fuente: RUDOFSKY, 
Bernard: L’Architecture insolite. Óp. 
Cit.Pág. 324

Cultivo de limoneros. Laberintos terraplenados con invernáculos rústicos 
desprovistos de los techos y de las paredes que se usan en invierno. Lago 
de Garda, Italia, ca. 1912.  Fuente: RUDOFSKY, Bernard: Arquitectura sin 
arquitectos: breve introducción a la arquitectura sin genealogía. Buenos Aires: 
Editorial Universitaria de Buenos Aires, cop. 1973. Pág. 112
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Los limonaie2 forman laberintos aterrazados, contenidos por altos muros de piedra y 

vigilados por fieros perros. Durante los meses de invierno, los limoneros, algunos de los 

cuales han estado dando frutos durante 150 años, son protegidos del frío y de la nieve 

con techos de tablones de madera mientras que se insertan paneles de cristal entre las 

columnas de más de 12 m de altura (40 pies).3 

Las pérgolas están colocadas de forma escalonada aprovechando el desnivel del 

terreno, crean una estructura porticada que protege la parte inferior de los árboles, el 

tronco, al tiempo que permiten a las copas recoger los rayos del sol. Cumplen, así, una 

función de protección y de acondicionamiento ambiental buscando el bienestar de los 

árboles. Las imágenes que se contemplan corresponden al verano.  

Es un paisaje que se construye y deconstruye en función de la época del año. Lo mismo 

sucede con la orangerie 4 que propone en 1620  Salomón De Caus. En la revista Elector 

Palatine in Heidelberg, De Caus describe su propio diseño para realizar un invernadero 

de madera para naranjos, portátil o desmontable: “Cubre treinta árboles pequeños y 

cuatrocientos medianos y está hecha de madera que se monta todos los años por 

Michaelmas (N.T. se celebra el 29 de septiembre) y los naranjos son calentados por 

medio de cuatro hornos durante todo el invierno, de modo que en el tiempo de las 

grandes heladas se puede caminar en esta orangerie sin sentir nada de frío. En Pascua, 

se retiran los marcos de madera para dejar los árboles descubiertos todo el verano“.5 

El edificio debía tener unos 280 pies de largo (unos 85 m). El éxito de estas estructuras 

determinó la sugerencia de Salomón De Caus al elector de crear un invernadero 

permanente de piedra, explicándole que con un techo de madera sólo era necesario 

cerrar las ventanas en invierno. Este conservatorio fue un ejemplo temprano de las 

muchas salas de banquete cum orangeries que disfrutó la aristocracia en los siglos  XVII, 

XVIII y XIX , tanto en el continente como en Inglaterra. 6  

Se puede contemplar en la litografía de la fiesta en la Orangerie del Palacio de 

Shonbrunn cómo los naranjos están colocados al costado de las fachadas, retirados de la 

                                                             
2 Se refiere al árbol de Limonero. Ver anexo vegetal 
3 RUDOFSKY, Bernard. Architecture Without Architects. A Short Introduction to non-pedigreed Architecture. 

Albuquerque (N.M): University of New Mexico Press, 1987 
4 Orangerie, n.f ( XV s., formado de naranjas, origen árabe [narandji] y persa). Habitación en edificio cerrado, el 

destino ha conservación plantas que no  soportarían el  paso del invierno  el exterior.  CONAN, Michel. 

Dictionnaire Historique de l'Art des Jardins. Paris: Hazan, 1997. Pág. 163. 
5 HIX, John. The Glass House. Londres: Phaidon Press Limited, 1974. Pág. 10 

6 Ibíd. 



242

Planta general du Parterre et de 
l’Orangerie de Versailles du dessein de 
Monsieur Mansart premier architecte 
du Roy / [estampe, plan] / le Blon 
avec privilege du Roy. Jean Le Blond 
(autor). Fuente: Bibliothèque nationale 
de France. Identificación:  ark:/12148/
btv1b53128259q 

7 Schönbrunn en Viena, Fiesta en la 
Orangerie, litografía, 1839.  Fuente: 
KOHLMAIER, George y VON SARTORY, 
Barna. Das Glaushaus. Ein Bautypus 
des 19.Jahrhunderts. München: Prestel-
Verlag München, 1981. Pág. 54

Orangerie de madera portable, 
construída para el Elector Palatine en 
Heidelberg por Salomon de Caus. 
Fuente: HIX, John. The Glass House. 
Londres: Phaidon Press Limited, 1974. 
Pág. 10
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parte central para dejar paso a la gran mesa. Tanto en el centro de ésta como en sus 

laterales se colocan pequeños ejemplares de plantas en tiestos elevados sobre la cabeza 

de los comensales. Las velas la rodean para iluminar la vegetación expuesta.7  

En 1683, la orangerie 8 de Versalles -orientada a sur, por supuesto- duplica la longitud 

del primer invernadero y su anchura en un edificio enorme. La galería central mide más 

de150 metros y su arco se eleva a 13 m de altura, por los que entra la luz que da vida a 

las  diferentes especies. Entre  las gruesas paredes hay una distancia de 4 a 5, las 

ventanas de doble acristalamiento y la exposición al mediodía ayudan a mantener las 

temperaturas en invierno por encima de los 5 ° C. Para rellenar la Orangerie, Luis XIV reúne 

todos los naranjos de las casas reales y multiplica las adquisiciones de nuevos ejemplares en 

Italia, España y Portugal. Está tan de moda entre los cortesanos que la corte ofrece al rey le 

ofrecen sus propios árboles de naranjas a modo de pago. Versalles presume de tener la 

colección más grande de Europa en la actualidad.9 

En invierno, los cítricos se conservan en las orangeries; pero cuando llega el buen tiempo 

son trasladados al exterior. En el caso de Versalles, a un parterre frontal de tres 

hectáreas. Frente a las propuestas anteriores, en las que el edificio es construido para 

proteger los vegetales en invierno y luego es deconstruido o movido, ésta representa el 

caso contrario, lo que se mueve son los árboles, que se pueden disponer donde sea más 

conveniente. Sin embargo, esto implica un tamaño relativamente reducido de las 

plantas, cuyo crecimiento o desarrollo está en función de la tierra que tienen a su 

disposición. Los conocidos como tiestos de caja10 tienen un diseño curioso, se trata de 

una estructura cúbica que permite abrir los laterales para sanear las raíces de la planta.  

En Versalles, cuando llega el verano se sacan de la orangerie 1.055 árboles en cajas, 

incluyendo naranjos (citrus aurantium), palmeras (palmae), adelfas (nerium oleander), 

granados (punica granatum) y arbustos de la especie Eugenia (eugenia caryophyllata), 

mientras que en invierno permanecerán en el interior del edificio. 11  Este dispositivo 

móvil abre infinidad de posibilidades para la disposición de los árboles.  

 

                                                             
7 Ilustración de l’Orange. Musée Scolaire, Les fils d’Emile Deyrolle, 46, Rue du Bac, Paris 7e. Planches anciennes. 
Fuente: Ilustración Deyrolle. La boutique  
8 Louis Le Van construye la orangerie de Versalles en  1663. Información disponible en CHATEAU DE VERSAILLES. 

“Château de Versailles.” Château de Versailles. [En linia]. Disponible en: chateauversailles.fr  

9 Ibíd. Específicamente en el apartado de l’Orangerie  
10 CHATEAU DE VERSAILLES. “Retour du printemps à l’Orangerie” [En linia]. Disponible en: chateauversailles.fr  

11 CHATEAU DE VERSAILLES, Óp. Cit. Específicamente en el apartado de l’Orangerie 
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Glasshouses. Fuente: VOG, Günter. Miniature and Panorama. VOGT Landscape Architects. Projects 2000-12. Zürich: Lars Müller 
Publisher, 2012. Pág. 460-461
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_ Vitrina autónoma

A finales del XVII, empezó en Europa la búsqueda de ejemplares botánicos 

desconocidos. Ricos y privilegiados coleccionistas e instituciones, como el Jardín 

Botánico de Oxford, financiaban expediciones de caza de plantas y semillas por todo el 

mundo. Para hacer frente a las nuevas demandas climáticas, los invernaderos tenían que 

perfeccionar estufas y fosas. La llegada de nuevas especies era continua. Sir Hans Sloane 

(1660_1752) donó cincuenta plantas al año durante 40 años a la Royal Society.12 El 

fitólogo Nathaniel Bagshaw Ward (1791_1868) inventó la caja Wardian, un tipo de 

invernadero en miniatura portátil desarrollado en los albores de la revolución industrial. 

Los helechos recién plantados en su jardín de Londres estaban sufriendo por el 

incremento de la contaminación del aire. Pensó en varios dispositivos con el propósito 

de evitar que los contaminantes atmosféricos llegaran a las plantas -veinte años antes de 

los ingenios del Crystal Palace de sir Joseph Paxton-. Después de algunos intentos 

iniciales con pequeñas casitas de vidrio hechas con estructura de madera que hoy 

llamaríamos terrariums, en 1833 envió a Australia uno de sus invernaderos plantado con 

helechos que sobrevivieron al calvario del viaje de seis meses en cubierta sin ningún 

daño apreciable. Ward publicó sus hallazgos en un artículo titulado “The Growth of 

Plants without Open Expouse to the Earth". La afición contemporánea por las plantas 

vivas y su uso ornamental se activó a un ritmo frenético, al igual que la demanda de 

invernaderos en miniatura. También se avivó el instinto de los cazadores profesionales 

de plantas13. El entusiasmo por la recolección también se dirigió al diseño de los 

invernaderos 14. Se prueban entonces diferentes tipos de estufas y de sistemas de 

                                                             
12 HIX, John. Óp. Cit. Pág. 10 
13  Ibíd. Pág. 1 
14  Serre_ Deriva del latín popular serrare, cerrar con una barra). En el  invernadero de los siglos XVII y XVIII designa:  

1_una habitación de la casa en la que se guardan (es decir, donde se conservaban) las plantas de invierno, por 

ejemplo, las alcachofas, cardos y coliflor. 

2_ Un edificio que mantiene en macetones los árboles que no soportarían pasar el invierno en el exterior, como 

higueras, jazmines, arrayanes, laureles, granados, limoneros y naranjos. 

3 _ Un edificio en  el que se cultiva en semilleros plantas comestibles que producen todo el año. Estos edificios 

están expuestos, en general, al sur desde donde reciben toda su luz a través de grandes ventanales que son 

cuidadosamente sellados durante el invierno. Se llama "orangeries” a los invernaderos destinados a naranjos y 

limoneros. 

La búsqueda de soluciones para tres problemas técnicos contribuye a una profunda evolución de los invernaderos 

durante los siglos XVIII y XIX: el aumento de la luz del sol en el interior, el mantenimiento de una temperatura 
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Secciones transversales de interiores (escala 1:800). Las figuras de la izquierda muestran tejados inclinados 
y cumbreras 1. Wollaton Hall, 1823; 2. Chatsworth, 1834; 3. Chatsworth, 1841; 4. Dalkeith Palace, 1841; 5. 
Nymphenburg, Munich, 1820; 6. Pfaueninsel, Berlin, 1829; 7. Jardin des Planes, Paris, 1833; 8. Lyon, 1847; 9. Berlin- 
Schöneberg, 1857; 10. Kew, London, 1859; 11. Herrenhausen, 1879; 12. Glass Palace, Munich, 1853. 
En la figura de la derecha se muestran techos abovedados: 13. Langport, 1817; Hackney, 1820; Budleigh Salterton, 
1843; 16. y 17. Coliseum London, 1833; Bretton Hall, 1827; 19. Jardin des Plantes, Paris, 1833; 20. Lednice, 1843; 
21. Kew, London, 1844; 22. Glasnevin, Dublin, 1850; 23. Jardin d’Hiver, Paris, 1846; 24. Glasgow, 1872; 25. Berlin- 
Charlottenburg, 1871; 26. Vienna- Schönbrunn, 1880; 27. Berlin- Dahlem, 1905; 28. Laeken Brussels, 1875
Fuente: KOHLMAIER, George y VON SARTORY, Barna. Houses of glass. Óp. Cit.Pág. 65
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renovación del aire. Al mismo tiempo, se experimenta con diferentes secciones e 

inclinaciones del vidrio para potenciar el crecimiento, al igual que con la disposición de 

la vegetación en sección, dando lugar a una diversidad de diseños que puede 

observarse en el estudio comparativo de la lámina adjunta. 

Robert Fortune (1812-1880) transportó 20.000 plantas de té  (thea sinesis) desde 

Shanghai (China) hasta Assam (India) y así pudo establecerse la que hoy sigue siendo una 

próspera producción de té. Del mismo modo, los árboles de caucho (ficus elástica)  de 

Brasil fueron trasplantados a Kew Gardens (Inglaterra). La cronología de los 

descubrimientos importantes de plantas puede leerse como una (pre)historia de 

globalización. En el antiguo Egipto, las plantas utilizadas de las que se extraída el 

                                                                                                                                                      

adecuada independientemente del frío del exterior y la renovación del aire interior. Switser (1717) propone 

invernaderos con techo de cristal; Wakefield (1798), calefacción a vapor; Ganger (a mediados del siglo XVII), 

calefactar el aire que entra por la chimenea; Bonnemain (1790), calefacción por circulación de agua caliente; y 

Mackenzie (1815) la forma hemisférica totalmente acristalada.  

Los significados de "invernadero" y "orangerie" evolucionan y, a partir de mediados del siglo XIX, se designa 

como invernadero a las construcciones de techo enteramente acristalado destinadas al cultivo de vegetales 

durante todo o  parte del año. 

1_ Bâche ou châssis_ 

Esta forma de invernadero, la más elemental, se reduce habitualmente a un marco de madera o de obra sencilla 

recubierto con un bastidor de cristal: la exposición que más le conviene es la orientación sur. 

2_Serre movile_ invernadero móvil 

No es un invernadero propiamente dicho, sino una simple forro de bastidores acristalados que se adapta 

temporalmente a una pared de espalliers (espaldera o espaldar) para acelerar la maduración de las frutas o la 

floración de las trepadoras ornamentales. La exposición de los invernaderos móviles varia, al igual que la de la 

espaldera que las recibe, entre sur-sureste y el sur-suroeste. 

3_Orangerie_ 

Tampoco es un invernadero propiamente dicho, ya que ninguna planta podría vivir en ella todo el año; solamente 

se meten las plantas durante el sueño de su hibernación. La orangerie pide exposición a pleno sur. 

4_invernadero frio (green house y Consevatory de los ingleses) 

Este invernadero se construye siempre con dos aguas : puede estar expuesto al este  o al oeste, o incluso al norte. 

5_ Serre temperé_ invernadero templado. 

Puede construirse a una o dos aguas, admite todas las modificación posibles de forma y de disposiciones 

interiores. Es la más corriente. La exposición del invernadero templado puede variar desde sureste a pleno 

suroeste. 

6_ Serre chaude sèche_ invernadero cálido y seco. 

Se construye como cobertizo a una sola agua antes que de cualquier otra forma. Normalmente, se le da 

exposición sur ligeramente sureste. La exposición de pleno sur puede convenirle igualmente. 

7_Serre chaude humide_ invernadero cálido y húmedo. 

Preferentemente, se construye a lo largo de una pared de una terraza, expuesto a pleno sur. Tomado de: CONAN, 

Michel. Dictionnaire Historique de l'Art des Jardins. Paris: Hazan, 1997. Pág. 212- 214 
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< Secciones de los invernaderos 
realizadas por J.C. Loundon para 
comparar el ángulo del vidrio frontal 
en varias latitues. 1. Boerhaave at 
Leyden, 1720; 2. Linnæus at Uppsala, 
1740; Adanson, 1760; 4. Adanson, 1760; 
Nicolas Facio de Douiller at Belvoir 
Castle, 1699; 6. Tipica bodega alemana, 
c., 1730; Thomas Knight’s bodega; 
8. Thomas Knight’s peach house; 9. 
Inclinación recomendada por Philip 
Miller y Rev. Wilkinson; 10. M. Thouin en 
el Jardín de Semis, Paris; 11. Sir George 
Mackenzie’s semi-dome, 1815; 12. Mr. 
Braddick of the L.H.S. Para Mr. Palmer, 
Kingston, Surrey.. Fuente:HIX, John. Óp. 
Cit. Pág. 17

< Sección de un invernadero de inverno 
Alemán.  El sótano de almacenamiento 
tenía un piso aislado que protegía la 
cámara de abajo. Los árboles de cítricos 
fueron colocados en gradas para recibir 
la misma luz. Fuente: Ibíd. Pág. 16
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incienso venían de países africanos vecinos al sur. Los romanos llevaron vides (vitis), 

nogales (juglans regia), cerezas, ciruelas y otras plantas cultivadas clásicas hasta el norte 

de Europa durante sus campañas militares. 

En el siglo XVIII, Inglaterra se convirtió en la sede de los cazadores de plantas,  en un 

imán para las plantas de todo el mundo de acuerdo con su posición como primera 

potencia mundial. Además del intercambio de plantas entre colonias, miles de especies 

de todos los continentes fueron llevadas a la Gran Bretaña, adonde llegaban por los 

mares del mundo entero plantas tropicales para los nuevos invernaderos15. Entre 1709 y 

1730, los jardines estaban rodeados de numerosos marcos de vidrio apoyados sobre 

paredes,  grandes casas climatizadas con ventanas abatibles y con galerías de gran 

tamaño. El jardín era, básicamente, una máquina de medio ambiente que producía 

plantas.  

A comienzos del siglo XVIII, los holandeses ya habían desarrollado marcos con techos de 

cristal inclinados para la producción de naranjas, piñas y uvas. El marco delantero 

inclinado fue diseñado para controlar el ambiente. La pared posterior, siempre de 

mampostería, absorbía los rayos del sol y así mantenía el calor por la noche. En el interior 

de la pared o afuera, en el suelo, la chimenea de cañón arrojaba calor y humo que salían 

por la parte superior de la pared. La pared sur frontal estaba construida enteramente de 

vidrio montado en marcos de madera. El marco era de gran tamaño para permitir que las 

plantas se pudieran mover y reproducirse. En verano, las ventanas a menudo estaban 

abiertas para proporcionar la máxima ventilación y luz del sol; pero en invierno estaban 

bien selladas contra las corrientes de aire y sólo se abrían muy de vez en cuando, en los 

pocos días cálidos de la estación fría. Se colocaba en los marcos un papel engrasado 

(que es blanco y translúcido) a menudo se fija bajo las ventanas. Otro bastidor 

mecanizado tenía una serie de persianas de madera con bisagras en la parte superior 

para ser desplazado hacia abajo por las poleas y cuerdas en la pared trasera.16 

A principios del XIX, una cultura de fantasía ambiental se había desarrollado en Gran 

Bretaña. La colonización trajo consigo riqueza, plantas y patrones, industrias emergentes, 

nuevos recursos y tecnología. Los escritores victorianos de finales de siglo describían la 

"manía" de este período, que se extendió como un contagio. Ya en 1810, Walter Nicol 

escribió que "un jardín no se considera completo sin una invernadero o conservatory.17  

                                                             
15 HIX, John. Óp. Cit. Pág. 12 
16  Ibíd. Pág. 13 
17 Ibíd. Pág. 19 
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< Biblioteca y jardín de invierno. 
Cooper grabado, 1816. Fuente: 
KOHLMAIER,G y VON SARTORY, B.: 
Houses of glass. Óp. Cit. Pág. 30.

< Jardín de invierno y  casa de campo. 
Grabado Copper, 1825. Ibíd. Pág. 70

Conservatorio adjunto y salón de villar em el Theydon Grove, Epping. Ambas construidas por Weeks & Co., Ingenieros Horticultores. 
Fuente:HIX, John. Óp. Cit. Pág. 87
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Estas pequeñas intervenciones en los jardines no se pueden comparar a los jardines 

privados de invierno que surgieron después de 1800, posibles gracias a la introducción 

de plantas tropicales y subtropicales,  al desarrollo de medios técnicos -en particular, la 

calefacción- la fabricación de vidrio y la producción de hierro. El sistema de calefacción 

era tan caro que sólo la nobleza tenía su privilegio.  

Los primeros winter garden privados eran salas que directamente conectadas a las 

estancias de la vivienda. Por lo general, se unían al salón, la biblioteca o la sala de billar. 

En un diseño de Humphrey Repton de finales de siglo, la puerta de cristal de la librería 

se abre a un jardín de invierno. En el Teydon Grove, en cambio, se conectan el billar y el 

conservatory, ambos lugares de juego, uno para niños y adultos, y el otro entre hombres 

mientras las mujeres observan. En la imagen de Rapton, parece que tanto biblioteca 

como winter garden están destinados a la contemplación, de planta y de libros, y al 

estudio. 

El invernadero de hierro fundido y vidrio del Garaje de Hampshire construido por sir 

Charles Cockerell en 1825 , tenía una conexión directa con el comedor y el salón de las 

mujeres. En la xilografía puede contemplarse a dos mujeres conversando sobre la 

vegetación y un trabajador que muestra lo costoso del mantenimiento. Son espacios de 

contemplación, conversación y paseo, y aunque una de las mujeres está sentada, no se 

contempla mobiliario en ellos. En el winter garden construido por Schinkel (1832) para el 

príncipe heredero Albrecht en Berlín, las puertas del dormitorio, el vestidor y el estudio 

del príncipe se abren sobre un invernadero lleno de naranjos. Es un espectáculo para los 

sentidos, visual y olfativo. 

Los avances tecnológicos después de 1830 permitieron a la nobleza construir gigantes 

winter gardens privados, algunos tan largos como las estaciones de tren del momento. 

Esto llevó a que se acabaran convirtiendo en construcciones independientes. El cristal  

surgía del suelo hasta el punto más alto. El Great Conservatory at Chatsworth 18 

construido entre 1836 y 1840, fue el más admirado. Cuarenta años después, el rey de los 

belgas construye un invernadero en el que hay salones de té, orangeries, salones de 

banquetes y salas de reuniones, y hasta una iglesia, todo realizado con cristal y acero. 

Era tan costoso que motivó un enfrentamiento del rey con el parlamento. En esta época, 

y con ideas tan románticas como las del anterior, Ludwig II de Baviera construye dos 

invernaderos sobre la cubierta de la residencia, encargados a August von Voit.  Effner, el 

                                                             
18 Realizado por Paxton  para el Duke of Devonshire. 
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A. Von Voit, winter garden of Ludwig II, Residenz, Munich, 1867-1869. Fuente: Fuente: KOHLMAIER,G 
y VON SARTORY, B.: Houses of glass. Óp. Cit. Pág. 563-564
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giardiniere real, realiza un exótico paisaje que imita un valle de Cachemira, con un 

pequeño lago en el centro y una vistas de las montañas del Himalaya pintadas en el lado 

oeste. La única entrada era a través de las habitaciones privadas de Ludwig.19 

“Por todas partes había palmeras gigantes y espléndidas plantas tropicales con 

sus delicados plumajes o sus hojas de gran tamaño. La larga pasarela cubierta 

con un enrejado por la que el rey pasaba de sus aposentos directamente al 

jardín estaba rodeada de maravillosas plantas trepadoras duplicadas mediante 

el uso de espejos. El sendero de la derecha conducía al lugar favorito del rey, 

conocido como la gruta, que formaba parte de una masa rocosa que se 

levantaba llamativa. El jardín de invierno estaba sumido en una oscuridad irreal; 

una pequeña cascada murmullaba a través de ésta de manera melancólica. El 

rey se sentaba aquí y soñaba durante horas sin fin. Cuando se encendían las 

innumerables lámparas en los lechos de flores y bajo árboles y arbustos, una 

música escondida llegaba desde detrás de los matorrales y el caballero del 

Cisne pasaba junto a él en su bote dorado como medio en sueños, se 

despertaba en su mente la fantasía que cada vez más peligrosamente lo hacía 

prisionero. Desde esta gruta, un pequeño camino llevaba al quiosco, un edificio 

muy simple más allá de cual el camino conducía a través de un estrecho puente 

de piedra hasta un hermoso pozo construido como un refugio de pescador. Una 

serie de caminos sinuosos rodeaban el lago y llevaban a través de la tierra de lo 

que parecía un parque y por un puente mayor de vuelta a la entrada de la 

gruta”.20 

“Con una sonrisa, el rey apartó la cortina. Me quedé sin palabras porque vi un 

enorme jardín, a la manera veneciana, con palmeras, un lago, pabellones de 

puentes y edificios como castillos. “Ven” me dijo el rey, y yo le seguí fascinado 

como Dante seguía a Virgilio al Paraíso.” 21 

 

El invernadero de la princesa Matilde de Bonaparte muestra una sala de estar con 

cortinajes y mobiliario apto para la lectura, la conversación y el disfrute de las grandes 

palmeras que formaban la colección más preciada. Aparece la alfombra en un winter 

                                                             
19 KOHLMAIER, George y VON SARTORY, Barna. Houses of glass. London [etc.]: The MIT Press Cambridge, 

1986.Pág. 33 
20 Ibíd. 
21 Descripción del jardín de invierno del rey Luis, 1883, realizada por María de la Paz Ibíd. Pág. 1 
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Derecha: Vista interior del jardín de invierno del “Palais Prinz Albercht”. Grabado. Izquierda: Planta del jardín de 
invierno del “Palais Prinz Albercht”. Fuente: Íbid.Pág. 164

<Winter garden of Princess 
Mathilde de Bonaparte, Paris, ca. 
1869. Wood engraving. Fuente: 
Ibíd. Pág. 34 y 35.

< Charles Cockerell, Ther 
Grange (Hampshire), 1825. 
Interior view of the winter garden. 
Woodcut. Fuente: Ibíd. Pág. 32.
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garden para domesticar y para mostrar que es un jardín en el que no llueve. El agua 

suministrada a la vegetación está bajo control de los jardineros y, por tanto, puede darse  

una estancia como ésta que pocos años atrás era impensable, inimaginable. Así 

describía su invernadero: 

 

“Hay una fascinación inherente en poder abrir, en medio del invierno, la 

ventana de un salón y sentir una brisa suave y primaveral en lugar del 

crudo aire de diciembre o enero. Puede llover fuera, o la lluvia puede caer 

en copos suaves de un cielo negro, pero uno abre las puertas de cristal y 

se encuentra en un paraíso terrenal que se burla de las invernales 

duchas”22 

 

 

_ Vitrina insertada

 

Son vitrinas los invernaderos que contienen un jardín para el deleite del coleccionista, 

del exhibidor, del botánico, de la jardinera y de la princesa. Es una construcción para 

mostrar riqueza material y espiritual, un nuevo mundo que puede existir gracias a los 

avances de tecnológicos. 

Vitrinas autónomas (que son las anteriores)  son los invernaderos que no se conectan ni 

con el entorno, ni con el paisaje; tienen su propio mundo, y éste está compuesto por 

jardines tropicales. Son habitaciones añadidas que se unen a través de una puerta  o 

grandes pabellones en el jardín. Desde el exterior atrae la luminosidad que entra en las 

cajas o campanas  acristaladas. Las vitrinas insertadas dialogan con el entorno y forman 

parte de la propuesta arquitectónica que abarca la vivienda. En algún caso, absorben la 

vivienda y el entorno. 

Las vitrinas destinadas a la preservación y cuidado de árboles y otras plantas son 

denominadas jardins d´hiver23  a partir del siglo XIX.  En la actualidad, este término se 

                                                             
22 Princess Mathilde Bonaparte, 1869. Ibíd. Pág. 25 
23 Jardin d´hiver, loc: m: (s XIX) Habitación bien iluminado anexa a la casa, donde se puede almacenar durante el 

invierno plantas de jardín delicadas, que también sirve como sala reservada o lugar de reunión o de retiro como 

los pabellones en jardín de las grandes propiedades de los siglos precedentes. CONAN, M. Óp. Cit. Pág. 138 
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Diferentes fotografías de la época en que vivió la familia Tugendhat en la casa diseñada por Mies van der Rohe. 
Fuente: HAMMER-TUGENDHAT, Daniela; HAMMER, Ivo y TEGETHOFF, Wolf. Has Tugendhat. Ludwig Mies van der 
Rohe. Slovenia: Birkhäuser Verlag GmbH Basel, 2015. Pag. 31 y 37
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utiliza para proporcionar a las viviendas una estrategia climática de captación de calor, 

como sucede en las casas  de Lacaton y Vassal 24. 

Los invernaderos y jardin d´hiver privados fueron adheridos a castillos y residencias hasta 

el siglo XX. Eran construcciones acristaladas que normalmente contenían ejemplares de 

vegetación tropical, en su mayoría plantados en grandes tiestos dispuestos libremente o 

bien creando zonas de plantación y de paseo; pero en ocasiones contenían grandes 

jardines que simulaban paisajes, como el de Cachemira en el caso del príncipe Ludwig II. 

Eran pequeños o grandes jardines aislados, vitrinas que contenían logros o hallazgos 

botánicos. Rara vez se relacionaban con el entorno, eran burbujas acristaladas en las que 

el paisaje exterior era una visión velada. Conviene apuntar aquí que aunque se tratara de 

construcciones realizadas con cristal, la percepción estaba mediada por el pequeño 

despiece, por la inclinación del cristal, por la incidencia de la luz y por la calidad del 

propio cristal. Sin olvidar la humedad y el contraste térmico. La percepción desde el 

exterior recuerda a la de un brillante, como describen los visitantes25 del Crystal Palace.  

En 1930, el jardin d´hiver es incorporado a la residencia, como se puede observar en la 

Casa Tugendhat 26 (Brno, Eslovaquia). La casa tiene un wintergarten (jardin d´hiver) 

transparente en la planta inferior. Se accede a la vivienda por la planta superior y, una 

vez franqueada la puerta de acceso, que se esconde tras un volumen semicilíndrico de 

vidrio opalescente blanco, un vestíbulo sirve de distribuidor a los dormitorios. Desde 

aquí se toma la escalera semicilíndrica que conduce a la gran sala de la planta inferior.  

“Es un único espacio sin particiones, aunque con partes destinadas a estudio, 

biblioteca, comedor, piano y simplemente a estar. A pesar de no disponer de 

espacios cerrados y de mantener una continuidad visual, la sala sí define unos 

claros límites entre zonas especializadas mediante diversos mecanismos: el 

                                                             
24 Como por ejemplo en la Cité manifeste, Mulhouse (2005), la Maison Latapie, Floirac (1993) o la Maison, 

Bordeaux (1999). Más información en: AA.VV.”Lacaton & Vassal” En: A+U 498 (2012); MÁRQUEZ Cecilia, Fernando 

(ed.) y LAVENE, Richard (ed.). “LACATON & VASSAL 1993-2015. Horizonte post-mediático”. En: El Croquis de 

arquitectura y de diseño 177-178 (febrero- marzo 2015)  
25 Tal y como se comenta en el apartado [8] _Incluir, a propósito de la vista de Charlotte Brönte al Crystal Palace. 
26 Mies va der Rohe. Casa Tugendhat, Bro, 1928-1930. Más información en HAMMER-TUGENDHAT, Daniela; 

HAMMER, Ivo y TEGETHOFF, Wolf. Has Tugendhat. Ludwig Mies van der Rohe. Slovenia: Birkhäuser Verlag GmbH 

Basel, 2015 
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Diferentes fotografías de la época en que vivió la familia Tugendhat en la casa diseñada por Mies van der Rohe. Fuente: Ibíd. Pag. 38, 
39 y 136
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puntuado de los pilares en una malla de 5 x 627, las cortinas (…), las alfombras 

(…), la precisa disposición de los muebles y la referencia constante a dos planos 

verticales exentos, uno plano y otro curvo. Los mecanismos resultan de una gran 

efectividad y hacen que un leve desplazamiento -como alejarse de una pared, 

salir de una alfombra, entrar en el nicho de la pared curva, colocarse junto a un 

pilar o detrás de una cortina- provoque cambios radicales de ambiente”. 28 

Si colocamos la mirada frontal al final de muro de la escalera, veremos en la fachada 

sudoeste el wintergarten de planta rectangular (16 m x 3 m). Desde el acceso a la planta 

baja pueden contemplarse dos terceras partes del wintergarten. La visión se encaja entre 

el muro de ónice y la pared blanca en la que se apoya el piano; y ligeramente a la 

izquierda, al costado del cristal del jardín interior, perpendicular, está la mesa del 

despacho. El muro de ónice tiene un acabado de pulido brillante que hace que la visión 

del jardín interior se duplique. Estos reflejos se dan con la luz de la mañana. Al otro lado 

del muro sucede lo mismo, desde el punto de vista adecuado.  

La colocación en la fachada suroeste supone una cortina vegetal que surge del suelo al 

igual que los cristales sumergidos en el zócalo del edificio. Este cortinaje vivo aporta la 

visión de un paisaje aparentemente ficticio, artificioso, de un verde intenso, con un 

paisaje nevado detrás. Son dos telones superpuestos en los que el actor es el cuidador 

de las plantas. Ya que no hay lugar para estar, es sólo una gran vitrina vegetal. Pero no 

es una vista impuesta; desde el salón, se puede escoger el espectáculo, la cortina de 

terciopelo negro que ciega esta visión está en uso, se puede recurrir a una visión parcial 

de ésta sumando así un elemento más al juego de matices. Los otros  elementos son: las 

paredes opacas revestidas de madera atigrada de la biblioteca junto a la pared curva de 

madera de ébano de Madagascar, al panel de ónice reflectante, a los vidrios y dobles en 

el caso del, también brillantes  del jardin d´hivern, sin olvidar los pilares; junto a la pared 

acristalada con vidrio opal que permite iluminar todo el panel de manera continua, es 

una pared-lámpara, creando un efecto de sombras desde el office. Junto a las cortinas 

de seda que traspiran luz, que están clocada en la fachada móvil y en el cierre del 

despacho están las de terciopelo blanco y el  negro  cierra el perímetro. 

                                                             
27  En el texto describe la cuadrícula de la casa de 5 m x 5 m pero si se mide la planta se descubre que la retícula 

no es cuadrada sino de 5 m x 6 m.  Tomado de: MIES VAN DER ROHE, Ludwing. Casas = houses. Barcelona: 

Gustavo Gili, 2009. Pág. 118-155 
28 Ibíd. Pág. Pág. 118 
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Portada revista Arts & Architecture. Dibujo realizado por Ralph Rapson.  Fuente: ENTENZA, John (ed.). “Case Study 
House Nº4- Interiors”. En: Arts & Architecture (sept-1945). Pág. 33-37
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En los planos29, la mesa de despacho está dispuesta al lado de la lámina de agua de 

modo que la vista de quien estudia sortee el panel de ónice y alcance Brno. Esta 

proximidad  permite la contemplación de los nenúfares y al mismo tiempo el reflejo de la 

vegetación interior proyectada en la lámina de agua. 

El invernadero tiene dos puertas alineadas en el extremo más cercano a la biblioteca, 

que permite la salida de la casa sin que ésta pierda el clima interior. Esta pieza, que en 

otro clima se llamaría zaguán, es sala o pieza de una casa inmediata a la puerta principal 

de entrada, donde se conversa, hace fresco y huele a flores. 30 Las puertas dan a un 

camino  del jardín que lleva a un circuito de senderos que llevan a la escalinata que da a 

la terraza, al jardín y a la casa al final de la parcela en que viven los padres de la 

propietaria.  

Las vistas desde esta situación, tanto desde el acceso de la planta superior como desde 

ésta, son del casco antiguo de Brno y al estar colocada en la parte alta de un terreno con 

mucha pendiente son extraordinarias.  Así que al realizar estas dos fachadas acristaladas, 

la móvil y la del wintergarten, para equilibrar el espectáculo de las vistas de la ciudad 

aporta un  velo  de vegetación, probablemente, de origen tropical. 

La vitrina tiene un pasillo entre las plataformas para los tiestos y el  pequeño lago de los 

nenúfares para poder regar las plantas. Las vegetación del  Wintergarten está dispuesta 

de tal forma que permite la superposición de paisajes, y desde el salón se puede cerrar 

con una cortina de terciopelo negro, a modo de telón. Se accede a la vitrina para el 

cuidado de las plantas.  

Ralph Rapson colca el invernadero en la parte central de la casa, como vemos en la 

propuesta de la Casa greenbelt 31. 

Esta planta aproximadamente cuadrada se compone de tres franjas de tamaños similares 

orientadas por su parte más alargada de este a oeste, la central en la que está ubicado el 

greenbelt y las dos laterales -área de alimentación con salón en el lado sur y en el norte 

los tres dormitorios con el baño-. El espacio de en medio, el greenbelt, es un área 

destinada a la plantación, tanto de un huerto como de una gran alfombra verde de 

                                                             
29 MIES VAN DER ROHE, Ludwig. The Mies van der Rohe archive. New York: Garland, 1986. Concretamente los Vol. 

2 y 5, donde aparece publicada la casa. 
30 Definición tomada de: STEVENSON, Angus (ed.) y LINDLBERG Christine A. (ed.). New Oxford American 

Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2015. Traducción MTK, 2017 
31 Case study nº 4, publicada por primera vez en ENTENZA, John (ed.). “Case Study House Nº4 by Ralph Rapson”. 

En: Arts & Architecture (Agos-1945). Pág. 30-37; y  sus interiores en ENTENZA, John (ed.). “Case Study House Nº4- 

Interiors”. En: Arts & Architecture (sept-1945). Pág. 33-37 
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Axonometría y perspectiva de propuesta para la Case Study House . Dibujos realizados por Ralph Rapson Nº4.  Fuente: 
ENTENZA, John (ed.). “Case Study House Nº4 - Interiors”. En: Arts & Architecture (sept-1945). Pág. 34-35 y ENTENZA, John 
(ed.). “Case Study House Nº4 by Ralph Rapson”. En: Arts & Architecture (Agos-1945). Pág. 29-30
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césped o de una colección de cactus. Este jardín es el punto de acceso a la vivienda 

prefabricada, y el espacio donde se produce la conexión de circulación entre un lado y el 

otro.  

“Greenbelt  (cinturón verde), cuenta el autor, se basa en la premisa de que 

debemos crear nuestro propio entorno —que hay que “mirar hacia dentro” en 

lugar de “mirar hacia afuera” (…).  Esto se logra mediante la creación de una 

gran área central vidriada que no sólo se convierte en el foco central de las 

funciones de vida sino que proporciona un paisaje –un lugar donde los niños y 

los adultos de igual forma vivan y jueguen en asociación con la naturaleza. (…). 

Mediante la creación de un gran césped interior con un área de plantado, la 

barrera artificial entre el hombre y la naturaleza se disuelve. (…)” y la integración 

completa entre el afuera y el adentro estará bien conseguida. Así, la zona verde 

se convierte en lo importante, sobre ella se desarrollan varias actividades de 

vida, cada espacio es apropiado e interesado obteniendo además privacidad y 

perspectiva. “(…) Esa plantación interior es completamente factible: varios 

extractos de pyrethrum y rotenone usados en spray y polvo combaten exitosa y 

fácilmente problemas de insectos. Lo que es más importante de esta vida 

interior con plantas es que será sana para los seres humanos. (…) Quizás el 

aspecto más importante del greenbelt está en su personalidad —la 

personalidad de cada persona de la familia lo dará.(…). El área individual de 

dormir, de nuevo, abre directamente sobre el greenbelt, con privacidad 

obtenida por el uso de puertas plegables y particiones. El espacio adyacente al 

de dormir puede ser para jugar, para hobbies, fiestas o uso general, etc”. 32 

Rapson muestra una vivienda en la que un espacio central prolonga el entorno vegetal 

hacia el interior de la vivienda. Este jardín al uso permite que huerto, cactus y quizás 

árboles se inmiscuyan entre el salón y el piano, y entre el comedor y la sala de juegos de 

los niños, se palpan las plantas interpuestas al disfrutar del jardín central o circular por él. 

El espacio acristalado, cubierta y laterales, se abre a voluntad al igual que las carpinterías 

interiores, que se abren para volcar a los ocupantes hacia el jardín, acercándolos al 

sueño de vivir en la naturaleza y convivir con ella. El greenbelt es una alfombra vegetal 

de poca altura, a escala humana, condición determinada por la altura de la vivienda.  

                                                             
32  ENTENZA, John (ed.). “Case Study House Nº4 by Ralph Rapson”. En: Arts & Architecture (Agos-1945). Pág. 31 
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House 2000. Prada Poole. Fuente: PRADA POOLE, J.M. “Arquitectura y técnica. Architecture & Technique”.En: Espíritu Nuevo 2 (1995). 
Pág.33
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_ Vitrina absoluta

En “La casa del paraíso”33 se propone un invernadero de 15 m x 15,5 m, y 9 m de altura. 

Se crea esta gran caja de espejo que refleja el entorno y reproduce otro paisaje en el 

interior. Un espacio dominado por las necesidades y tamaño de las palmeras, árboles de 

forma esférica y multípara. También hay arbustos, un lago y una fuente. Las instalaciones 

para el funcionamiento de este jardín de clima cálido son subterráneas. El gran jardín 

tiene una segunda planta en la parte central, a 5 metros de altura, desde donde se 

puede disfrutar de las copas de los árboles colindantes. 

En planta baja, la del jardín, la mitad de la superficie es área de plantación y la otra está 

pavimentada. La parte con más jardín, más plantación, es el área publica; y la parte con 

más superficie pavimentada es la privada, donde se depositan núcleos compactos para 

habitar que pueden ser roulottes, o minúsculas cabañas. Son piezas que segregan 

actividades como dormir, cocinar, asearse, comer, almacenar. Parece que cada una de 

estas piezas tenga una posición aleatoria, pero lo que es seguro es que son ampliables y 

pueden cambiar de posición. Prada Poole busca en esta propuesta proporcionar una 

estrategia climática para la vivienda.   

 

La “Casa puente”34 y la “Casa bonsái”35 son dos proyectos que introducen en la 

vivienda la naturaleza de una forma controlada, planteando que, domesticada, se puede 

utilizar para beneficio humano. En la "Casa puente” el agua es el componente natural 

introducido mientras que en la “Casa bonsái” es el bosque, un pequeño conjunto de 

árboles. En ambos casos, se busca que mediante dichos elementos se climatice el 

interior de las viviendas creando unas condiciones de humedad y temperatura estables 

durante todo el año a través del control natural que aquéllos ejercen. Es una estrategia 

que garantiza la eficiencia de la vivienda y que, en esas condiciones, las personas vivan 

con comodidad.  

Análogamente sucede en el planteamiento teórico de la “Casa del paraíso”: “hombres, 

animales y plantas conviven en una vivienda formando un sistema interdependiente. 
                                                             
33  CASA DEL PARAISO; JM de Prada Poole, 1991). Primer premio de la “vivienda del 2000”. Publicado en: PRADA 

POOLE, J.M. “Arquitectura y técnica. Architecture & Technique”. En: Espíritu Nuevo 2 (1995). Pág. 28-33 
34 José Miguel Prada Poole. Casa Puente, 1987. Proyecto 

35 José Miguel Prada Poole. Casa Bonsai, 1987. Proyecto 
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Casa Frei Otto. Arriba: Casa  principal y parte del estudio a la izquierda. Abajo (sección)ón. Izquierda estudio y 
garaje y a la derecha su casa de Cristal con habitaciones y multiniveles y habitación de invitados.  Fuente:HIX, John. 
Op. Cit. Pág. 178
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Humedad, temperatura, sombra y calidad del ambiente se subordinan a un delicado 

equilibrio inestable corregido continuamente por los medios técnicos que controlan en 

todo momento los intercambios entre interior y exterior” (Prada Pole, 1985)36. 

El clima artificial es la clave. La cúpula con aire acondicionado de Richard Buckminster 

Fuller 37  sobre Manhattan y la propuesta de Frei Otto para ciudades con aire 

acondicionado en el Ártico38  son indicativas de nuestras aptitudes para crear el "clima 

artificial". Hace casi dos siglos, en 1822, J.C. Loudon expuso la misma idea con gran 

detalle en su Encyclopaedia of Gardening. De hecho, casi no hay límite en la medida en 

que este tipo de cubiertas (en forma de cresta o surco) puede cubrir varias hectáreas, 

incluso un conjunto de residencias. Realizó las previsiones para instalar lluvia artificial y 

calor del vapor, respiraderos controlados por automatismos y un tejado de hasta 45,72 m 

(150 pies) de alto de modo que admitiese "... los árboles orientales más altos y el vuelo 

libre de pájaros apropiados para estas ramas (…). Cada animal tiene su clima y alimento 

natural, por lo que cada planta tiene una exposición, temperatura de la tierra, y el suelo 

adecuado para nutrir y mantener en un estado de salud adecuado" 39 

Quizás el invernadero menos convencional y ambientalmente más satisfactorio es la 

propia casa de Frei Otto situada en una ladera orientada al sur por encima de un pueblo 

cercano a Stuttgart. Los calentadores radiales móviles hacen que el enorme espacio de 

vidrio tenga la ventilación máxima. La casa está dividida en dos unidades. La unidad  más 

pequeña está colocada en la parte más baja del terreno es un estudio de vidrio. 

La otra unidad es la vivienda realizada con varios niveles cerrado con habitaciones de 

techo plano colocadas en dos niveles. Por un lado se encuentran las habitaciones de los 

padres de la familia -con cocina, una pequeña sala de estar y otra habitación- y el área 

para el equipo mecánico. El otro lado está dispuesto para los niños, con una habitación 

de invitados por debajo. En el centro, detrás del techo de vidrio corredizo encontramos  

higueras, naranjos y eucaliptos. Frei Otto ha creado en Stuttgart un microclima templado 

en el que las plantas, nativas de la zona mediterránea a centenares de kilómetros hacia el 

sur, atestiguan su éxito”.40 

                                                             
36 PRIETO, Nuria. José Miguel de Prada Poole: Arquitectura y Proyecto [Arquitectura en la Vanguardia, Utopía 

Construible y Contracultura Española]. Tesis doctoral. Coruña, Universidad de la Coruña, 2014. Pág. 396 

37 Dome over Manhattan, 1960. Propuesta realizada por Buckminster Fuller junto a Shoji Sadao.  
38 The Artic City, 1971. Propuesta realizada por Frei Otto en colaboración con Edwald Bubner, Kenzo Tange y Arup. 

39 BRADLEY, Richard. A Philosophical Account of Works of nature. London: W. Mears, at the Lamb, without 

Temple-Bar, 1721 
40  HIX, John. Óp. Cit. Pág. 177 



268

Row House. Junya Ishigami. Fuente: ISHIGAMI, Junya; IGARASHI, Taro. Plants & architecture. Japan: Junya Ishigami+ Associates, 2008
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Estas cajas climáticas escogen un clima, en el presente caso el mediterráneo, y lo 

reproducen. Colocan dentro elementos vegetales del clima seleccionado y conforman 

una estancia arbolada. Hasta ahora, los invernaderos que se han mostrado no entran en 

diálogo con el entorno, no hay continuidad entre exterior e interior con la vegetación 

propuesta (aunque en el caso del greenbelt se contempla esta opción pero se deja a la 

elección del usurario).  

En la Bienal de Arquitectura de Venecia de 2008, el pabellón de Japón busca un nuevo 

concepto, una nueva relación entre arquitectura y paisaje, se pretende que sean 

equivalentes. Hubo intención de crear arquitectura y paisaje como una sola entidad. 

“Se fijó una diferencia de temperatura de dos o tres grados entre los espacios interiores 

y exteriores, con variaciones porcentuales mínimas. Hay algunas especies botánicas a las 

que incluso variaciones mínimas les pueden influir de manera significativa. Por esta 

razón, incluimos en los invernaderos plantas que tal vez crecieron en Venecia o 

potencialmente podrían hacerlo dadas las oscilaciones climáticas de la propia ciudad.  Al 

mismo tiempo, para algunas plantas, esta variación de temperatura supone una 

desviación tan leve que podría percibirse como un único entorno ambiental, de manera 

que podrían crecer tanto en el exterior como en el interior de la estructura. Esta 

ambigüedad es una característica propia de estos invernaderos. Algunas especies 

únicamente pueden crecer en el interior, otras pueden hacerlo en el interior y en el 

exterior, y otras más sólo pueden desarrollase en el exterior. Son ellas las que relacionan 

sutilmente el ambiente exterior e interior de la arquitectura y difuminan sus límites para 

permitir el surgimiento de un paisaje unificado y eternamente nuevo.”41

Ishigami utiliza la vegetación para unificar y difuminar los límites creando una distorsión 

de la realidad. Cuesta saber qué y cuándo es interior o exterior. Acompaña este tapiz de 

flores con la colocación de mobiliario que se entiende como de interior en el exterior, 

provocando la continuidad entre exterior e interior.  

En la Bienal, Junyia Ishigami distribuye un pequeño libro (7 cm x 7 cm) titulado Plants & 

Architecture, donde muestra un mundo de convivencia y trato equivalente entre ambos 

órdenes. También muestra la Row House y explica que es una unidad en una hilera de 

viviendas muy apretadas, donde la trama de la ciudad proporciona un entorno pequeño  

para la vida. Construida a una escala ligeramente más pequeña que las otras unidades, 

                                                             
41 MÁRQUEZ Cecilia, Fernando (ed.) y LAVENE, Richard (ed.). “Cristian Kerez 2010-2015. Junya Ishigami 2005-2015” 

En: El Croquis de arquitectura y de diseño 182 (2016). Pág. 178-180 
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ISHIGAMI, Junya. Casa con plantas, Tokio,  Japón, 2010-2012.  Fuente: MÁRQUEZ Cecilia, Fernando (ed.) y LAVENE, Richard (ed.). 
“Cristian Kerez 2010-2015. Junya Ishigami 2005-2015” En: El Croquis de arquitectura y de diseño 182 (2016). Pág. 236
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da un aliento sutil de nueva vida a la vivienda y altera tranquilamente el entorno. Incluso 

el espacio mínimo de los alrededores puede convertirse en un jardín natural, encerrado 

entre paredes de cristal con techos que se abren y se cierran, formando un espacio vivo 

de interior al aire libre.42 

En la “Casa con plantas”43, el suelo de tierra se conserva en el interior del edificio. Su 

apariencia recuerda un doma44: La tierra en el interior se planta para crear un pequeño 

jardín (…) que se comporta como un nuevo entorno de vida interior. En el jardín se 

coloca una selección de mobiliario creando un pequeño escenario coherente con las 

variadas especies plantadas. De esta manera se concibe un pequeño paisaje dentro de 

la casa.  

Junya Ishigami nos explica cómo el jardín se encuentra en el interior. Las variaciones de 

la vegetación crean cada día un nuevo paisaje interior, en contraste con una ciudad de 

asfalto que no es cambiante. Pero esta relación con el exterior es más amplia. No se trata 

de un pavimento de tierra sembrada continua entre interior y exterior, se trata de una 

nueva escala en la arquitectura45. Para poner en sintonía la arquitectura con el paisaje, y 

que se traten con la misma intensidad, se deben incorporar nuevos valores, nos cuenta 

Ishigami:  

(…) será fundamentalmente volver a pensar en nuestros métodos de 

construcción de la arquitectura. Al hacerlo, vamos a descubrir un nuevo 

mundo que se expandirá a otra escala, nunca percibido antes. 

La escala del espacio engendrado por el ambiente natural. El sentimiento 

liberador de un paisaje que se extiende aparentemente para siempre, la 

inmensidad del cielo, la ligereza de una nube, la finura de la lluvia cae. Cada 

uno tiene una escala nunca realizable en la arquitectura hasta ahora. 46 

 

La escala de los nuevos edificios debe contemplar las medidas de la naturaleza para 

poder incorporarla. La línea de diferencia entre natural y artificial se diluye creando un 

nuevo entorno. Ishigami concibe la envoltura de sus propuestas de una consistencia 
                                                             
42 ISHIGAMI, Junya; IGARASHI, Taro. Plants & architecture. Japan: Junya Ishigami+ Associates, 2008. Pág. 72 

43  Construida en Tokio entre el 2010 y 2012 por Junya Ishigami. 
44 Área de tierra compactada dentro del edificio de las casas vernáculas tradicionales de Japón. Este espacio se 

utiliza particularmente para cocinar, y también servía como entrada principal en la vivienda. 
45  ISHIGAMI, Junya. Another scale of architecture. Kyoto: Seigensha Art Publishing, 2010  

46 Ibíd. Pág. 4- 5 
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ISHIGAMI, Junya. Casa con plantas, Tokio,  Japón, 2010-2012.  Fuente: Ibíd. Pág. 235, 238, 239 y 241
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insignificante que le permite unificar interior y exterior. Al tener la ligereza de una 

película de plástico, puede considerar que el nuevo techo de sus propuestas será el cielo 

y las nubes, las paredes serán las montañas y los bosques. Las vistas son el horizonte del 

paisaje. Estudia47 las formas de las nubes y las corrientes de aire que las mueven, las 

estrellas, las variaciones que se producen en los bosques, las disposiciones de la 

vegetación y las constelaciones para conocer los nuevos límites de la arquitectura y de la 

naturaleza, porque para Ishigami el nuevo entorno es arquitectura. 

 

Esta concepción de la arquitectura, con pocas reflexiones sobre el clima y todo el interés 

puesto sobre la vegetación, no se puede comprender sin entender la relación con el 

clima de las casas tradicionales japonesas. Bruno Taut 48 relata su propia experiencia 

cuando habitó con su mujer “Pureza de corazón” (nombre de la casa donde residían). En 

invierno, la diferencia de temperatura entre interior y exterior era de entre tres y cuatro 

grados, no más. A la hora de dormir, se introducían bajo múltiples edredones para poder 

soportar el frio. Las casas estaban diseñadas para el verano, que es el clima más 

incómodo para los japoneses. Con una tierra que no absorbe el agua, en las épocas de 

lluvias sufren la humedad y en pleno verano se crea una gran masa de aire caliente sin 

brisas que rebatan el calor -tan sólo en la costa se consiguen corrientes de aire-. La 

vestimenta tradicional constaba de las suficientes capas para poder estar confortable en 

el interior y el exterior de las viviendas. Los japoneses son especialmente cuidadosos con 

el calzado que se utiliza en cada época del año tanto dentro -deben preservar el tatami- 

como fuera de la casa. En la casa con plantas, los zapatos49 están colocados en el jardín 

interior junto a unas piedras. Para un japonés el gesto de sacarse los zapatos se realiza 

cuando entras en la vivienda, y así se marca el límite entre exterior e interior. En esta 

vivienda el calzado se encuentran junto a la alfombra de hormigón que recoge el 

comedor y en otra imagen  junto al armario,  este uso valida las intenciones de Ishigami. 

.
                                                             
47 Ibíd. 
48 TAUT, Bruno. La Casa y la vida japonesas. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2007 

49 Explicar la entrada en la casa tradicional, donde se depositan los zapatos 
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_ Jardín en el aire

 

Este último punto contiene los casos en que los árboles ascienden desde la tierra para 

colocarse en cubiertas, terrazas y barandillas, o en los interiores. Se separan de los 

nutrientes y del agua que les aporta la tierra. Para conservar la vegetación en altura hay 

que utilizar tiestos o bandejas con tierra que se apilan unos sobre otros. Son los jardines 

en el aire.  

El viento, los pájaros y los insectos traen semillas. Algunas de ellas 

encuentran un ambiente favorable. Los rosales se han sublevado y se han 

convertido en enormes escaramujos. El césped se ha convertido en 

hierba, en diente de león. Un cítiso ha nacido; un falso sicomoro. Dos 

briznas de lavanda se han convertido en matorrales: El sol domina, el 

viento (allá arriba) domina. Las plantas y los arbustos se orientan y se 
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El jardín en movimiento. Un 
experimento. Fuente: CLÉMENT, 
Gilles. El jardín en movimiento. 
Barcelona: Gustavo Gili, 2012. Pág. 
32-34

Pequeña cubierta jardín de la casa de 
Le Corbusier en Porte Molitor, Paris. Le 
Corbusier. Fuente: ÁLVAREZ, Darío. El 
jardín en la arquitectura del siglo XX. 
Barcelona: Reverté, 2007. Pág. 263



277

instalan a su gusto, según sus necesidades. La naturaleza ha recobrado sus 

derechos. Desde este momento, el jardín está abandonado a su destino.1 

 

El deseo de Le Corbusier para su propia cubierta ajardinada (toit-jardin) 2 era que las 

plantas pudiesen crecer libremente en el interior de las formas que él había concebido  

previamente, dejando su desarrollo al arbitrio de la naturaleza3.  Así puede contemplarse 

en la fotografía de la pequeña cubierta de la casa de Le Corbusier en Porte Molitor.4  

Estas formas que contienen la vegetación regalada por el viento y los pájaros se colocan 

perimetralmente con distintos grosores, de cincuenta centímetros aproximadamente en 

el costado del patio más amplio, un metro en el lado opuesto y cuatro metros y medio 

donde se encuentra el cajón del montacargas. Estas medidas son la consecuencia de 

colocar una terraza rectangular, salvando el espacio de salida de la escalera a la terraza. 

Preserva una estancia exterior y siembra el resto. Los laterales son más densos, más 

frondosos, mientras que la zona más amplia cuenta con una vegetación escasa, según 

parece, porque hay un camino. Parece una terraza exterior en planta baja de una casa 

aislada, no hay referencias de la ciudad y ni de la altura a la que se encuentra, sólo cielo. 

Este tipo de plantación ha sido denominada por Gilles Clément jardín en movimiento5. 

Clément explica que los terrenos baldíos, tras ser removidos por la maquinaria agrícola  

o  por una casualidad, están listos pare recoger lo que les depare el viento y los 
                                                             
1 Le Corbusier: “Reportage sur un toit-jardin”, en : LE CORBUSIER. Le Corbuier. Œuvre. 1938-1946 Complète. 

Zurich: Éditions d’Architecture, 1995. Pág. 140 y más adelante prosigue: “Un día de mayo de 1940, hablaba yo de 

esto con mi vecino el jardinero jefe de los Invernaderos de Paris. Él me decía: ‘No se preocupe, deje hacer, la 

naturaleza proveerá. Con sequía o humedad, los vientos, los pájaros y los insectos traerán innumerables semillas a 

los tejados donde haya puesto tierra. Y allí encontrarán su condiciones de vida, allí prosperarán’ ”. 
2 Toit-jardin es uno de los cinco puntos de la nueva arquitectura propuesta por Le Corbusier. Le Corbusier 

concebía la cubierta como un espacio que podía contener elementos variados y en el que se podían producir 

diferentes acontecimientos. Otra de las razones esgrimidas por Le Corbusier en defensa de la cubierta jardín era 

la necesidad de recuperar el espacio ocupado por los edificios de la ciudad que se preveía cogestionada y con 

graves problemas de suelo. El sistema de la cubierta plana se defenderá como un hallazgo significativo de  la 

arquitectura moderna en el plano funcional, aunque no fue así. Tomado de: ÁLVAREZ, Darío. El jardín en la 

arquitectura del siglo XX. Barcelona: Reverté, 2007. Pág. 258 
3 Ibíd. Pág. 263. 
4 Vivienda ubicada en París, construida en 1933. Más información en: MONTEYS, Xavier. Le Corbusier. Obras y 

proyectos. Barcelona: Gustavo Gili, 2005. Pág. 94 
5  Gilles Clément explica que el jardín en movimiento tiene una connotación planetaria, que validar este 

comportamiento -crear áreas de libertad para acoger plantas vagabundas- permite disponer de áreas que pueden 

crear unos recorridos para la propagación de la biodiversidad que se da en ellas. CLÉMENT, Gilles. El jardín en 

movimiento. Barcelona: Gustavo Gili, 2007 
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Apartamento Beistegui, axonometría de la versión definitiva y secuencia del recorrido: (en sentido de las manecillas 
del reloj) inicio del jardín, con la lámina de vidrio en el césped; los setos móviles y la escalera interior con el 
periscopio; la escalera de acceso a la estancia superior; y la estancia superior, con la chimenea y el arco. Le Corbusier.
Fuente: Óp. Cit.  ÁLVAREZ, Darío. Pág. 281-282
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animales. Lo explica como “hacer lo máximo posible a favor, lo mínimo en contra”6 de la 

biodiversidad y concluye que “el término movimiento está justificado por la perpetua 

modificación de los espacios de circulación y de vegetación; gestionar este movimiento 

justifica el termino jardín”. La vegetación varía de año en año, desaparecen unas 

especies y aparecen otras en un espectáculo cambiante que tiene un comportamiento 

vagabundo. 

Hay un proyecto anterior, un ático en el centro de París realizado en 1930: el 

Apartamento de Beistegui7, que es una obra maestra en el desarrollo de la cubierta 

jardín. El propietario no quería construir una vivienda, sino un lugar de placer y diversión 

donde poder organizar espléndidas fiestas para disfrutar con sus amigos, 

sorprendiéndolos con todos los efectos especiales a su alcance, de los cuales uno de los 

más atractivos era sin duda el jardín y su relación con la ciudad. Esta idea de lugar lúdico 

explica la aparición de diferentes escenas, terrazas, escaleras y recorridos, algo poco 

habitual en una construcción convencional8.  

El jardín tenía tres niveles. El primero estaba enmarcado en una esquina de setos altos 

que no permitía la vista de la ciudad y promovía un giro de noventa grados que 

enfocaba la mirada y circulación hacia el siguiente nivel. A la izquierda de la promenade, 

unas láminas de cristal hacían el efecto diurno del reflejo del agua y de noche permitían 

percibir la luz de la planta inferior. Se accedía al siguiente nivel mediante unas 

escalinatas, frente a las que había unos setos lineales de tejo y boj que podían moverse 

al antojo del propietario deslizándose con sus jardineras mediante un sistema eléctrico. 

De esta manera, el paisaje de la ciudad -incluidos monumentos como el Arco del 

Triunfo, la Torre Eiffel, Notre-Dame o el Sagrado-Corazón- aparecía y desaparecía de la 

vista del espectador creando un sistema de jardín abierto o cerrado según las ocasiones. 

En el resto de artilugios había un apéndice que sobresalía verticalmente de la chimenea 

de barco, una especie de periscopio rotatorio que permitía ver el paisaje de París desde 

la planta inferior del apartamento o como un proyector de películas oculto, con pantallas 

que se deslizaban mediante poleas. El tercer nivel es una estancia cerrada por muros, sin 

techo, con una gran alfombra verde en el suelo y una chimenea sobre la cual aparecía, 

apoyándose, un cierto objeto, el ya mencionado Arco de Triunfo.  

                                                             
6 Ibíd. Pág. 81 
7 Le Corbusier, 1930-1931. Reforma de un ático en la Av. De Les Champs Elisées. M.as información en: MONTEYS, 

Óp. Cit. Pág. 80 
8 ÁLVAREZ, Darío. Óp. Cit. Pág.: 280. 
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AGUIRRE, R.I. “La terraza de la familia Guardans-Cambo”. En: Excellence: el placer de vivir Nº1 (1989). Pág. 56
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Cuando se traslada a la cubierta un jardín de configuración clásica 9  ocurren 

singularidades dignas de mención. Es el caso de la cubierta ajardinada10 realizada para 

Francesc Cambó por Adolfo Florensa entre 1924 y 1926. La vegetación ha ido variando 

debido a los vientos marinos. Los elementos de relevancia son los que tienen relación 

con la ciudad y con la vivienda. Se proponen varios encuadres de la ciudad a través de  

una  glorieta,  de diferentes pórticos  y  de los setos. Una de esta vistas  fue diseñada por 

el propio Cambó, que adquirió el edificio de enfrente para poder colocar en él unas 

pinturas encuadradas en estructuras de treillage simulando una villa, para controlar las 

vistas y para no ser visto en su jardín. La aportación más sorprendente es el lago ovalado  

de la segunda planta de jardín, que tiene un pavimento de ladrillos de vidrio que crea un 

gran lucernario en la planta inferior por el que no sólo pasa luz, sino también sombras en 

movimiento creadas por el chorro que sale del cisne cuando agita la lámina de agua. 

 

_ Mausoleo plantado

 

Hay que remarcar que las cubiertas ajardinadas no son una aportación de la arquitectura 

del siglo XX. Tal como han demostrado las excavaciones arqueológicas, los míticos 

jardines de Babilonia habrían sido una aplicación a mayor escala de los sistemas 

domésticos:  una estructura aterrazada en forma de “montaña valle” y rellena de capas 

de tierra que permitían la plantación y crecimiento de las especies vegetales. Sistemas 

similares fueron utilizados para la cubrición de los mausoleos de los emperadores 

romanos Augusto y Adriano, rematados originalmente con montañas cónicas de tierra 

plantadas de árboles11.  

El mausoleo de Adriano (123 DC-139 DC) se compone de una base cúbica de 

12 m de alto, cubierto de mármol de Luni, con un friso decorativo de cabezas 

de ganado (cráneos de buey) y pilastras en la esquinas. Por encima del cubo 

base, se establece un tambor de piedra de lava y hormigón cubierto de 

travertino y pilastras estriadas. Por encima, un segundo tambor cubierto con un 

montículo de tierra con cipreses y rodeado de estatuas de mármol, de las que 

                                                             
9 Jardín italiano de un cuatrocientos intemporal. Más información en: AGUIRRE, R.I. “La terraza de la familia 

Guardans-Cambo”. En: Excellence: el placer de vivir Nº1 (1989). Pág. 54-58 

10 Edificio realizado por Adolfo Florensa y los jardines por Jean-Claude Nicolas Forestier. El edificio se encuentra 

en la calle Via Laietana 30, Barcelona. 
11 ÁLVAREZ, Darío. Óp. Cit. Pág.: 259. 
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Jean-Nicolas-Louis Durand, Tombaux romains, ca. s. IVaC. Fuente: DURAND, Jean-Nicolas-Louis: Recueil et parallele des édifices 
en tout gene, anciens et modernes, remarquables par leur beauté, par leur grandeur ou par leur singularité, Nördlingen, Alfons Uhl, 
:1986. Pág. 20.
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permanecen algunos fragmentos. La base mide aproximadamente 85 m de 

lado, mientras que el tambor tenía un diámetro de 64 m con una altura hasta la 

estatua de 21 m. El montículo estaba coronado por una cuadriga de bronce 

conducida por el emperador Adriano. Bajo el montículo se encontraban las 

tumbas de algunos miembros de la familia12. 

 La arquitectura funeraria monumental surge en Roma como herencia directa de la de los 

etruscos, aunque irá tomando características propias con la extensión del imperio al 

introducirse ritos y tipos de sepulcros inspirados en otros pueblos conquistados. Los 

etruscos consagraron a sus muertos inmensas ciudades funerarias. Las primeras tumbas 

hechas para las familias más influyentes se datan a partir del siglo VI a. C. Su tipología 

era la de estructuras rectangulares y circulares que podían estar bajo un  túmulo  o 

montículo artificial 13. Aunque hay otros ejemplos14 de cubiertas ajardinadas, lo que hace 

remarcables a éstos es que sean topografías artificiales con pedestal, que propongan un 

paisaje fingido disponiendo los cipreses de manera medida y simétrica, que no dejen 

lugar a duda de su artificialidad mostrando el poder de los emperadores.  

Aunque de manera no intencionada, paisajes de montañas diseñadas también se han 

dado en los valles donde se encontraban las tumbas incas, que con el paso del tiempo 

fueron recubiertas por la vegetación. Montañas piramidales, en esta ocasión. 

 

_ Balcón infinito

 

La disposición de la vegetación que vemos en estas dos tumbas es un recurso utilizado 

en la actualidad para realizar los conocidos como green buildings, edificios con aspecto 

vegetal que se consigue con tiestos. Se dan dos tipos, los colocados en el perímetro y 

los colocados en el interior de las plantas. 

El primer tipo, el más sencillo, es el que dispone vegetación en el perímetro para 

mostrar una voluntad de integrar la vegetación en los edificios  por motivos diversos.  Es 

el más sencillo porque es el inspirado en los tiestos de terrazas y balcones. Como 

ejemplo, la Tower Flower15, el bloque de viviendas de protección oficial realizado por 

                                                             
12 Ibíd. 
13 Ibíd. 
14 Ibíd.  
15 Edouard François. Edificio realizado en el distrito 17 de París, se finalizó en 2004.  
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Édouard  François. Tower Flower. Paris 17 (2004). Fuente: Édouard François [En linia]. Disponible en: edouardfrancois.
com

< Kengo Kuma. Oficinas Z58. Shangai, 
2003-2006. Fuente: FERNÁNDEZ-GALIANO, 
Luis. “Kengo Kuma. Atmospheric Works 
2000-2014”. En: AV Monografías 167-168 
(2014). Pág. 56
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Edouard François en la Zona de Regeneración Urbana Hauts Malesherbes. La torre es la 

continuación vertical de un parque adyacente. El ascensor está en la fachada y, 

acristalado por dos lados, permite que la luz penetre en las áreas comunes. En la planta 

baja, se abre directamente hacia el exterior, que se convierte en vestíbulo. 

Con sus grandes macetas colgadas de los balcones, se inspiró en las ventanas con 

vegetación de París que pueden ser auténticas proezas botánicas. Las macetas se 

maculan al forjado del balcón, perforándolo en ocasiones y sobresaliendo entonces por 

la parte inferior. Al tener los tiestos prácticamente la altura de la barandilla, se produce 

en la fachada y en las terrazas perimetrales una alternancia entre la densidad de aquéllos 

y la trasparencia de ésta. Los habitantes disfrutan del susurro del bambú (bambusa)16 y 

de una luz filtrada por el follaje17. La altura de los tiestos, combinada con aberturas de 

suelo a techo, permiten que las sombras de los bambús se dibujen en el pavimento del 

interior de las viviendas. Un caso más extremo de tiestos en los cantos de los forjados es 

el de la propuesta para Gurgaon 7118, donde al colocar árboles de mayor dimensión los 

tiestos son también mayores y conforman unos aleros con grandes protuberancias. 

Recordando el proyecto de la casa del braus  de Antoni Moragas en el que se dibujan 

escenas de toros en los techos de las terrazas para deleite de los transeúntes, se puede 

deducir que en estas torres la percepción de los tiestos será más relevante que la de la 

vegetación.  

En las Oficinas Z58, Kengo Kuma19 propone un filtro verde, una fachada de hiedra 

(hedera hélix) y acero. Realizando una fachada de lamas horizontales que son tiestos 

consigue amortiguar la contaminación exterior y generar un ambiente apacible de 

trabajo.   Como las lamas fijas son de espejo, la fachada refleja el entorno, una estrategia 

mimética y de desvanecimiento de la percepción del edificio conjugada con un 

espolvoreo de hojas con forma de cinco puntas.  La densidad de la fachada -la  distancia 

entre lamas es estrecha-  no permite el juego de sombras que se da en los casos 

anteriores. 

 

                                                             
16 Durante los primeros siete años, la plantación del bambú aparenta inactividad pero está generando un complejo 

sistema de raíces que le permitirá sostener posteriormente su crecimiento: en seis semanas, la planta de bambú  

puede crecer más de 30 metros. R? 
17 Más información en: Édouard François [En linia]. Disponible en: edouardfrancois.com 
18 Edouard François. Propuesta para la India realizada en 2013. Más información en: Ibíd.  
19 Oficinas Z58. Shangai, 2003-2006. FERNÁNDEZ-GALIANO, Luis. “Kengo Kuma. Atmospheric Works 2000-2014”. 

En: AV Monografías 167-168 (2014). Pág. 54-57 
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House & Garden. Tokyo, Japón, 2006-2011. Diseño: Oficina de Ryue Nishizawa. Esquemas en planta MTK 2017 e imagenes 
del proyecto. Fuente:MÁRQUEZ Cecilia, Fernando (ed.) y LAVENE, Richard (ed.). “SANAA 2011-2015. Kazuyo Sejima, Ryue 
Nishizawa. 2004-2008”. En: El Croquis de arquitectura y de diseño 139 (2008).  Pág. 339; MÁRQUEZ Cecilia, Fernando (ed.) 
y LAVENE, Richard (ed.). “SANAA 2011-2015. Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa. Sistemas de continuidad”. En: El Croquis de 
arquitectura y de diseño 179-180 (2015). Pág. 309
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_ Casi todo jardín

 

El segundo tipo o disposición se da cuando los tiestos superan el contorno de edificio y 

se incorporan a su interior, cuando pasan de ser cortinas vegetales a conformar jardines. 

El pequeño edificio Garden & House20 realizado en Tokio en un distrito muy denso y 

lleno de edificios de gran altura es el nuevo hogar de dos mujeres que desean trabajar y 

vivir en este entorno. La parcela es un pequeño rectángulo de 8 x 4 m. A derecha e 

izquierda, y al otro lado de la calle, hay grandes edificios de más de 30 m de altura que 

hacen que sea como un pequeño valle oscuro rodeado por una construcción 

montañosa. El autor consideraba que un edificio con paredes produciría un 

estrechamiento del espacio, ya estrecho de por sí, por lo que buscó un edificio con un 

método alternativo. La decisión final consistió en una estructura de losas horizontales 

para crear un edificio sin paredes que proporciona un jardín y una habitación en cada 

piso. Cada habitación, ya sea la sala de estar, una habitación privada o el baño, tiene un 

jardín propio para salir a leer en la intimidad o refrescarse con la brisa en la noche, para 

disfrutar de un ambiente abierto en la vida cotidiana.21. 

Crea cinco espacios dispuestos en las cuatro primeras plantas, mientras que la cubierta 

contiene otro jardín. Estos cinco espacios son más pequeños que la losa, lo que aporta 

libertad en el diseño de la relación del jardín de cada planta con la habitación 

correspondiente. La estructura está formada por tres pilares gruesos de hormigón (se 

muestran en color rosado en las plantas) que tienen la dimensión del mobiliario y que en 

la planta baja se envuelven con estanterías. 

La disposición del jardín de entrada responde a la primera acepción del término que 

explica la conformación de espacios con la disposición de los tiestos, hachiue. Se explica 

a continuación el concepto: 

En las ciudades japonesas, las personas han creado muchos fenómenos en 

múltiples líneas que forman una verdadera cultura urbana con la naturaleza. A la 

naturaleza organizada de  jardines  y  parques  públicos, se  añade la  naturaleza  

                                                             
20 Realizado Ryue Nishizawa, finalizado en 2011, en Tokio. 
21 Descripción del autor. Fuente: MÁRQUEZ Cecilia, Fernando (ed.) y LAVENE, Richard (ed.). “SANAA 2011-2015. 

Kazuyo Sejima, Ryue Nishizawa. Sistemas de continuidad”. En: El Croquis de arquitectura y de diseño 179-180 

(2015). Pág. 306-321. 
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House & Garden. Tokyo, Japón, 2006-2011 Diseño: Oficina de Ryue Nishizawa. y Julia (Yun-Tzu) Chang Analysis of Garden House, 
Ryue Nishizawa, Tokyo, 2011 (completion). Fuente: Ibíd. Pág. 306 y Urban Habitats. “Studies”.  [En linia] Disponible en: urbanhabitats.
wordpress.com
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difusa de las macetas con plantas en todas partes, en muchos jardines, delante 

de casas, tiendas o a los pies de los edificios.  

Esta práctica de la jardinería es resultado de un rico trasfondo cultural, está 

en las formas urbanas y arquitectónicas del horticultor desde la época Edo. El 

hábitat popular es organizado a lo largo de estas calles pequeñas y estrechas 

(roji) en el corazón de las manzanas, particularmente en la época Edo. Hoy en 

día, incluso si su camino es diferente, siendo callejones y calles estrechas de 

pequeñas casas comprimidas, la forma arquitectónica que predomina es la de 

la casa rodeada por un jardín. Cuando se reduce la parcela, el jardín se está 

reduciendo, el niwasaki (cierre y jardín delantero) desaparece.  

El jardín delantero es remplazado por las plantaciones o plantas en macetas a 

ras de fachada. Si la fachada no permite la instalación de macetas, se colocarán 

en las aceras alineadas, a los pies de los árboles y entre los árboles. Las plantas 

en las macetas reconstruyen el niwasaki y forman una pantalla o una separación 

entre el suelo y las paredes. Crean un submundo para proteger la privacidad en 

barrios no muy agradables y forman una transición entre el espacio público, la 

calle, y el espacio privado, el hogar.  

Este límite, a veces pequeño y simbólico, marca la diferencia entre la esfera 

pública y la esfera privada. Las plantas en las macetas contribuyen a preservar el 

carácter multifuncional de la calle en Japón, que no es un espacio monumental 

para el automóvil. Muchos usos individuales coexisten, como la práctica de la 

jardinería. El espacio público de la calle sigue siendo un territorio común 

compartido. Los residentes, tanto los propietarios como los inquilinos, dan 

como la principal razón para el cultivo de plantas en macetas el deseo de sentir 

el cambio de las estaciones (shiki) y embellecer su entorno.  Como razón más 

práctica, también se avanza la línea de acceso a las viviendas, el 

estacionamiento de bicicletas o el tráfico lento por el estrechamiento de la 

calzada. El bienestar privado participa en la comodidad y la seguridad del 

espacio público.  

Los jardineros hacen hincapié en un punto importante para ellos: sus 

plantaciones no son caras, tanto las macetas como las plantas son del 

supermercado, o las han recibido o recogido en  viajes o excursiones. No 

deben ser un tema de inquietud. El precioso bonsái y su olla de barro es escaso 
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House & Garden. Tokyo, Japón, 2006-2011. Diseño: Oficina de Ryue Nishizawa. Fuente: Ibíd. Pág. 316  y 317
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pero no ausente. En general, estos jardines son informales, realizados con 

material del lugar, reciclados, la mezcla de frugalidad proporciona exuberancia.  

La evolución es por adiciones sucesivas de macetas de plástico. Este elemento 

básico es modular, flexible y fácil de mover para buscar la luz, reversible pero 

permanente. Esta disposición orgánica cambia según las circunstancias, a la 

imagen de la ciudad que se transforma de  la misma manera. El efecto 

acumulativo se ve acentuado por la variedad de plantas, seleccionadas por sus 

características estacionales para de este modo poder disfrutar mejor los 

cambios de estación. En estos dispositivos no hay flores marchitas ni hojas 

muertas, lo cual requiere una inversión de tiempo considerable. Por tanto, los 

hombres y las mujeres que practican esta forma económica de entretenimiento 

son gente mayor. 

No todo el mundo cultiva plantas. Las plantaciones no son continuas sino que 

forman secuencias, “archipiélagos de oasis", según la expresión de Michel 

Butor. Si los residentes son numerosos, la calle se convierte en un sendero del 

jardín real y la competencia entre los residentes locales es visible en el paisaje. 

Las calles más plantadas se sitúan en modestos barrios donde se vive en 

pequeñas viviendas atendidas por callejones. Sin embargo, la transmisión de 

prácticas y gustos también se llevará a cabo en otros tipos de barrio22. 

 

La reconquista de tierra, de la plantación, es lo que nos explica este gran felpudo 

repleto de tiestos. La naturaleza difusa que proporcionan los tiestos marca los límites 

entre exterior e interior, y estos se trasladan a los distintos niveles del Garden & House. 

Conviene observar la disposición de cada uno de estos pequeños jardines.  Hay un área 

de descanso que no está separada de la escalera, pero sí se rodea por una cortina 

semitransparente verde, tornándose alcoba. El jardín está compuesto por cinco  piezas 

fijas: una mesa para cuatro comensales -la más grande de la casa-, un tiesto curvo a 

modo de barandilla que protege la mesa de miradas de la calle, otra barandilla de acero 

de líneas mínimas, una cortina que proporciona recogimiento a la mesa y, finalmente, 

tras una columna, un espacio de lavadero que no se percibe desde el comedor exterior. 

El espacio restante está libre para la disposición de los tiestos. La tercera planta contiene 

                                                             
22 BONNIN, Philippe; MASATSUGU, Nishida y SHIGEMI, Inaga (ed.). Vocabulaire de la spatialité japonaise. París: 

CNRS Edition, 2014. Pág. 154 
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Agricultura verde. Fuente: FRIEDMAN, Yona; Pro domo, Barcelona, Actar, 2006. . Pág. 194 y 195
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el baño y la escalera pero en envolventes de cristal separadas. Por tanto, para ir al baño 

hay que salir al jardín, que tiene el suelo de tierra. Sucede que  recuerda a las letrinas 

colocadas en el jardín que rememora con nostalgia Junichiro Tanizaki, 23 pero hay una 

contradicción para poder considerarlo un uso propio de la cultura japonesa. El furo es 

bañera; el agua caliente en una bañera, baño, baño público24. La práctica de tomar el 

baño en Japón se da por distintas razones, de las cuales mantenerse limpio es sólo una.  

Otras serían aliviar la fatiga física y mental, cuidar de la salud o el mero placer25. Esto 

tiene relación con el fuerte vínculo que aún hoy se conserva con el cambio de estación a 

lo largo del año, una particular sensibilidad que se hace patente en casi todas las esferas 

de la vida japonesa, desde la comida hasta la forma de saludar, pasando por el baño 

estacional. Se trata de la vuelta a la naturaleza o de la fusión con ella26. Esta es la relación 

con la bañera que está entre vegetación en una esquina, para disfrutar del jardín. En 

cambio, la colocación del inodoro en esta pieza responde a costumbres  occidentales, 

en la arquitectura contemporánea japonesa suele estar a parte.  En la otra esquina hay 

una plataforma elevada que permite el descanso. Y tras la escalera, la mesa de trabajo. 

Nishizawa coloca una mesa de trabajo en cada una de las plantas; a excepción de la 

planta de acceso, en el resto están a la intemperie. Ya se ha comentado con anterioridad 

la relación que tiene con el clima27. En la penúltima planta está la segunda área de 

descanso, una vitrina cuadrada que deja un jardín en la parte delantera y otro en la 

trasera. En la parte delantera hay una mesa individual de trabajo, un tiesto fijo más bajo 

que la barandilla de cristal curvada que aporta reflejos a los tiestos de su interior. Y, por 

último, a la cubierta se accede desde el jardín trasero de la planta inferior, de modo que 

quien habita esta planta es quien tiene el uso de la cubierta. 

Esta disposición de los habitáculos sobre las losas de hormigón permite imaginar 

posibles propuestas utópicas como la realizada por Yona Friedman en Agricultura 

verde28 en 1979. 

 

 

                                                             
23 TANIZAKI, Junichiro. El elogio de la Sombra. Madrid: Siruela, 1994 

24 Tokio: Kodansha 
25 NAKAGAWA, Takashi. La casa japonesa, espacio, memoria y lenguaje. Barcelona: Editorial Reverte, 2016. Pág. 

136 
26 Ibíd. Pág.141 
27 Se explica en el apartado [9], al hablar de la casa A. 
28 FRIEDMAN, Yona. Pro domo. Barcelona: Actar, 2006.  Pág. 194-199 
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Agricultura verde. Supervivencia. París 1979. Fuente: Ibíd. Pág. 196 y 197
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_ Parcelas agrícolas en altura

 

Esta propuesta en viñetas muestra los pasos que se debería seguir para alcanzar una 

ciudad que garantizara la supervivencia de sus habitantes sin depender totalmente de 

los bienes importados desde el exterior. Expone que : 

“ la ciudad y el campo serían mucho más habitables si se redujeran los actuales 

niveles de dependencia de las metrópolis respecto de las zonas rurales. La 

autosuficiencia de la ciudad podría ser un concepto realista, incluso en la actual 

civilización industrial, si se redistribuyeran adecuadamente el tiempo y el 

espacio. Una política que promoviera la autarquía urbana propondría un nuevo 

planteamiento de la planificación física y social que se correspondería a un uso 

adecuado del tiempo y el espacio. La promoción de estas medidas políticas 

requiere una investigación innovadora de biotecnología, agronomía y 

arquitectura,  entre otro.” 

El escrito sigue con una reflexión sobre la producción agrícola en las ciudades, 

recordando que la ciudad “paleoindustrial” (la que va de la Edad Media al siglo XIX, 

ambos inclusive) seguía siendo en gran medida autosuficiente: producía parte de los 

alimentos, además de sus productos industriales, y era capaz de sobrevivir a asedios, 

epidemias y crisis económicas. Incluso en 1879, ciudades como París producían algunos 

alimentos, no los suficientes para sobrevivir indefinidamente, pero sí los necesarios para 

mantener viva a la población durante meses sin ayuda exterior29. La cuestión es cómo 

reincorporar la producción agrícola en la ciudad, un nuevo tipo de ecología urbana que 

incorpore sistemas muy pequeños lo más autosuficientes posible. Podría ser una 

respuesta adecuada si queremos que las ciudades vuelvan a ser “herramientas” que 

garanticen una supervivencia más agradable y segura para los que viven en ellas y que 

no provoquen daños a los que viven fuera30. Esta política de supervivencia urbana 

ideada en 1979 es acertada, de hecho propone siete puntos que en la actualidad si no 

han sido resueltos, al menos sí están evolucionando con fuerza, como por ejemplo la 

mejora de las técnicas de recogida y reciclaje de agua, las cosechas reducidas y 

continuadas, las formas de reciclaje, los programas de investigación microclimática 

                                                             
29 Ibíd. .Pág. 187 
30 Ibíd. Pág. 188 
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Agricultura verde. Supervivencia. París 1979. Fuente: Ibíd. Pág. 198, 199 y 201



297

orientados a la planificación urbana, el uso de microorganismos para la limpieza del 

agua y la producción de proteínas. 

La última pieza del itinerario de la presente tesis son pues los edificios de producción 

agrícola para las ciudades, también conocidos como vertical farms. Aunque aún están en 

estudio, ya han podido verse proyectos de distinta índole. Se conocen las ventajas del 

cultivo hidropónico, que está funcionando en invernaderos en cubiertas de 

supermercados, por ejemplo. Sin embargo, aun no se ha construido ningún edificio de 

estas características, aunque hay varios en proyecto. Se sabe que la idea de cultivo en 

altura no debería sonar extraña, ya que la producción agrícola puertas adentro no es 

ninguna novedad -se producen fresas, tomates, pimientos y yerbas aromáticas en 

invernaderos-. La eficacia de cada piso de la vertical farm es significativa: la huella 

ecológica de un acre (4.046,86 m2) puede ser equivalente a la que dejan entre diez y 

veinte acres de base sólida, dependiendo del cultivo. También ofrece muchos beneficios 

ambientales. Cultivar en el interior elimina la necesidad de los combustibles sólidos 

ahora usados para el arado, la aplicación del fertilizante, retirar las malas hierbas, 

sembrar y cosechar31.  Todas las aplicaciones con planta ornamental que han sido 

mostradas pueden realizarse también con vegetación productiva.  

.

                                                             
31 DESPOMMIER, Dickson. The Vertical Farm: Feeding the World in the 21st Century. Nueva York: St. Martin's 

Press, 2010. Pág. 4-5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión_ 



 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente tesis es el resultado de una investigación acerca del 

encuentro entre el mundo vegetal y la construcción que se ha plasmado, 

tras la búsqueda y selección de casos de aproximaciones, en un itinerario 

de once puntos. Se ha podido distinguir varios tipos de encuentro y se han 

seleccionado aquéllos en los que ambas partes están más próximas, tanto 

que en ocasiones puede resultar difícil separarlas mientras que en otras 

el crecimiento o el movimiento de la planta -el árbol- pone en riesgo lo 

construido. 

Los casos que han sido escogidos y mostrados pueden agruparse en tres 

familias o sistemas. 

Al primer sistema se le denomina moldear. Corresponde a los casos 

expuestos en los puntos [1],[2],[3],[4]y[5]. Lo que les une es la manera 

en que son realizados. Se moldea la vegetación para darle una forma 



 

predeterminada mediante la poda y los injertos con una estructura que la 

sustenta y guía su crecimiento. En la mayoría de los casos, se deforman 

árboles, arbustos y especies trepadoras para imitar muros, coberturas y 

envolventes de diferentes cualidades y densidades. La transformación se 

realiza a través de la manipulación de la flora y la aportación de soporte 

construido, a excepción del punto [1], Topiary, en que se poda para dar 

nuevas formas a árboles y arbustos pero éstos se sustentan por sí mismos 

con su estructura natural.  

Los casos de los puntos [1],[2] y [3] reúnen formas arquitectónicas 

elementales, el muro y la cubierta vegetal que protegen del viento y 

proporcionan sombra. En los puntos [4] y [5] hay envolventes, caminos 

cubiertos, pasarelas, glorietas y catedrales en medio del bosque. En los 

casos de Baubotanik [5] hay vocación de ser parte estructural de un 

edificio.  

Esta familia, moldear, se desarrolla a la intemperie. Los casos cuya 

existencia depende de un soporte tienen características comunes pero  un 

aspecto cambiante debido a su condición vegetal. Si analizamos la 

proporción de flora y soporte que tienen estos casos, Topiary es cien por 

cien vegetal, por lo que su existencia depende sólo de no perder la forma 

dada. En el caso de las paredes, las cubiertas y las envolventes de 

treillage se puede observar que su existencia se basa en una fuerzas 

opuestas que proporcionan un equilibrio, en una convivencia pactada donde 

la vegetación es tan relevante con la estructura. Estos casos devienen 

artefactos vivos. Su aspecto es cambiante dentro del código de la 

naturaleza. Pero si el soporte pierde la flora se transmuta en esqueleto. 

La ductilidad de la vegetación hace que puedan encontrarse símiles con el 

textil. Y lo mismo sucede con su densidad, la percepción es próxima a la 

de las telas caladas. 

 



 

El tiempo de crecimiento hasta llegar a la eclosión vegetal sobre la 

estructura se contabiliza en años, llegando a los ocho que estima 

Baubotanik o a los veinte de las cúpulas. Cuanto más soporte y más pequeña 

la especie colocada en tiestos o similares, más rápido se consigue el 

efecto. Si depende del crecimiento del árbol o del arbusto el ritmo de 

construcción será el del crecimiento de la naturaleza. Los casos de mayor 

interés son los que asumen en su conformación el tiempo del crecimiento de 

la vegetación, es decir, aquellos que en un principio tienen las 

cualidades de un esqueleto bien proporcionado y asumen la espera del 

crecimiento e invasión vegetal con entidad e identidad propia. 

 

El segundo sistema o familia se denomina preexistencia. Corresponde a los 

casos de los puntos [6],[7] y [8]. Lo que los une es la preservación de la 

vegetación del paisaje en el que se interviene. Es un requisito a la hora 

de afrontar la propuesta. Los casos expuestos muestran que este tipo de 

intervenciones se producen en los árboles. Las hay temporales, como el 

recorte de Feuillée en los bosquetes del Jardín de Versalles para 

introducir escenarios [6]; la conquista de sequoias o baobabs centenarios; 

o de pinos que proporcionan valiosa sombra a las viviendas que se colocan 

bajo las copas [8],y los almeces que se introducen en el pabellón de 

Venecia de los países nórdicos, una apropiación del árbol que también se 

produce para trepar por él y para acomodarse sobre él, o tan sólo para 

sujetarse a él [7].  

Conciernen al presente estudio los intentos de ocupación de la naturaleza, 

aunque sea de manera transitoria. Una cuestión que importa cuando se 

incorporan árboles es la distancia, a veces una cuestión de centímetros. 

También es relevante el tiempo de contacto con el árbol: en ocasiones, el 

acercamiento es puntual, para disfrutarlo sólo unos instantes; mientras 

que en otras el árbol es incorporado de forma prolongada en las estancias 

de las viviendas.  



 

 

Sobre el aspecto cambiante de esta familia, cada uno de los puntos que la 

conforman se comporta de manera distinta. En Versalles, al tratarse de 

operaciones temporales, se adapta la vegetación al escenario propuesto 

recortándola y replantado los bosquets al antojo del director de escena. 

Cuando el árbol es soporte, se produce una completa mutación 

(desmontable), como sucede con el Royal Oak of Eppelborn, donde se 

entrelazan los trazos rectilíneos con los ondulantes. Y, finalmente, en 

los proyectos inclusivos la presencia es arquitectónica y el contraste 

natural lo aportan los árboles esquivados. Este aspecto natural está 

fraccionado: por un lado están los troncos y, por el otro, una segunda 

cubierta de copas de árboles que dejan rastro en pabellón y viviendas, 

dejan caer sobre suelo y techo las hojas, la pinaza y la sombra creando 

una percepción mixta de estar en naturaleza y a cobijo. 

 

El tiempo de crecimiento o madurez de los árboles tiene aquí consecuencias 

más concluyentes. Si son utilizados como soporte, la vida de la cabaña 

durará lo que la vida de los árboles. Si los árboles se incluyen en la 

propuesta se dan distintos caminos. En uno, la vida del árbol es más corta 

que la de la construcción, por lo que en algún momento aquél morirá y ésta 

se mantendrá. Así ha sucedido ya en el pabellón de Sverre Fehn; entonces 

se retiran los tocones, se rehace el pavimento y se suplantan las vigas 

por donde pasaba el árbol (esto es posible gracias a que la cimentación de 

proyecto no interfiere con las raíces de los árboles). El caso de Cap 

Ferret es parecido, mientras que en la casa Huarte se deberá levantar el 

suelo y quedarán las claraboyas como cicatrices de vidas pasadas. Son 

proyectos en los que se han colocado los árboles asumiendo cierta 

aleatoriedad. Por tanto, su desaparición no deja sin contenido las trazas 

de la casa. Sin embargo, el caso de la casa Ugalde es más complejo ya que 

se hace difícil comprender la obra sin la presencia de los árboles que han 



 

determinado las trazas de ventanales y plataformas. Aunque en este caso se 

puede recurrir al trasplante y esperar que los árboles escogidos recuperen 

su presencia. Esta familia no espera a que crezca la vegetación, se 

apodera de ella.  

 

La tercera familia o sistema se denomina recluir. Corresponde a los casos 

expuestos en los puntos [9],[10] y [11], que son aquéllos en los que la 

vegetación se coloca entre edificios, entre muros, en habitaciones o 

pabellones destinados a las distintas especies o cuando es colocada en los 

cantos de los forjados o en el interior de éstos y en las cubiertas. A 

estos puntos los une la condición de recluir la flora. O se disponen 

árboles y arbustos en pequeños retales de tierra proporcionado a la flora 

un espacio residual o de pequeña dimensión [9]. O se adaptan los 

invernaderos -que son las casas de las plantas- para poder habitarlos 

[10]. O, en la propuesta de un pequeño edificio que recoge en cada planta 

distintas especies vegetales, se reconoce el valor del tiesto. 

 

En cuanto al aspecto cambiante de esta familia, hay diversos matices pero 

la percepción arquitectónica es dominante. Cuando se trata del retal de 

tierra sembrada, el aspecto es meramente arquitectónico, mientras que la 

vegetación está dispuesta a modo de cortinaje, alfombra o zócalo. El 

invernadero es un edificio de otra naturaleza, nace para contener 

vegetación y captar la luz; por tanto, su apariencia muestra la vitrina 

vegetal con mayor o menor trasparencia. Las condiciones de la flora se 

mostrarán como sombras dentro de las campanas de cristal pero no 

menoscabará su aspecto. Finalmente, las bandejas vegetales se amontonan 

una sobre otra componiendo torres, edificios que alardean de su contenido 

vegetal, que lo muestran como paisaje recortado sobresaliente, como 

barandillas tiesto.  

 



 

El tiempo de crecimiento no es relevante. La vida útil de la vegetación 

recibe el mismo trato que la de la barandilla, que si ha sido deteriorada 

por el uso se la remplaza. Aunque la valla o el cerezo del patio mueran  

se pueden sustituir y en escaso tiempo se restablecer la vegetación.  

Cuando los árboles son amontonados y adaptados a las medidas de los 

edificios, a las alturas entre plantas o al peso que pueden soportar los 

forjados, la resultante son árboles pequeños que no miden más de cinco 

metros. Los viveros pueden proporcionar estos ejemplares y así no dejar 

maltrechos los paisajes recluidos.  

 

Cada forma de los artefactos que se generan con la flora responde a un 

tratamiento concreto. La masa vegetal se consigue a través de la poda. Las 

paredes de entramado con las espalderas. Los tapices, mediante los 

sistemas hidropónicos del jardín vertical. La pérgola de un árbol, 

mediante los puntales que no permiten que las ramas desciendan; la pérgola 

de trepadoras, construyendo el soporte y plantando al costado; la pérgola 

de tiestos, elaborando un enramado de malla y riego. Las envolventes para 

trepadoras, con treillage. Las cúpulas, que son de la altura que 

proporcionan los árboles, se realizan sometiendo a torsión las ramas 

durante su crecimiento; y los cercados, que deben ser tan altos como el 

edificio de andamios requiera, se realizan mediante sistemas de injerto.  

Los invernaderos pueden contener jardín tropical, bosque o terrario. Un 

pedazo de paisaje encapsulado. Cuando se trata de plantaciones entre 

edificios, o dentro de edificios -“vegetación mobiliario”-, se colocan los 

árboles como barandilla, como valla, como elemento interior. La palmera, 

el naranjo o el ficus deben tener un tiesto dimensionado al tamaño deseado 

del árbol, o grandes bandejas, como sucede con las terrazas y cubiertas 

ajardinadas.  

 



 

Es posible utilizar la presente tesis como manual para poder afrontar la 

tarea de proyectar con vegetación. Los puntos en que se organiza 

corresponden a encuentros concretos, muestran casos y datos que permiten 

saber cuáles son los condicionantes y aportaciones de cada uno de ellos. 

 

Las familias descritas pueden utilizarse como puertas de entrada que 

responden a una premisa inicial del proyecto: preservar la vegetación 

(árboles), construir con vegetación un edificio, o proponer artefactos de 

conexión entre el mundo natural y el artificial. Por supuesto, es posible 

abordar varios de los encuentros a un mismo tiempo, como puede apreciarse 

en la propuesta de Lina Bo Bardi para la casa Chame-Chame 1 , en la que 

incluye un árbol de jaca 2  preexistente, enmarca el edifico entre muros 

vegetales y crea una pared donde encaja azulejos rotos, partes de muñecas 

y plantas.  

 

La presente tesis permite que tengan el mismo valor, en el dibujo, el 

árbol y el muro. Entendiendo el dibujo como muestra de pensamiento 

arquitectónico3. 

 

Para terminar, sólo resta rememorar las cuestiones que fueron planteadas 

en el inicio, en la propuesta del tema de tesis, tras contemplar el 

pabellón de Japón para la Bienal de Venecia de 20084:  

 
 
 

                            
1 Casa do Chame. Chame, Salvador, Bahia; 1958. BO BARDI, Lina e Instituto Lina Bo e 

P.M. Bardi. Lina Bo Bardi. Milano [etc.: Charta, 1994. Pág.122-125. 
2 El árbol de jaca, jack, yaca, nangka o panapén (Artocarpus heterophyllus)  
3 “Cuando muestro mis dibujos, muestro mi pensamiento arquitectónico”. Rafael Moneo 

para la entrevista realizada en la cadena SER el 14 de abril de 2017 a las 8.50 h.  
4  11th International Architecture Exhibition, Venice Biennale. EXTREME NATURE: 

Landscape of Ambiguous Spaces (Pavillion). Commissioner: Taro Igarashi 

(Architectural Critic/ Associate Professor of Tohoku University). Exhibitors. Junya 

Ishigami (Architect) / Hideaki Ohba (Botanist). 

http://www.jpf.go.jp/venezia-biennale/arc/e/11/02.html#01
http://www.jpf.go.jp/venezia-biennale/arc/e/11/02.html#02
http://www.jpf.go.jp/venezia-biennale/arc/e/11/02.html#02
http://www.jpf.go.jp/venezia-biennale/arc/e/11/02.html#03


 

¿Era posible construir con tal proximidad a la naturaleza?  
 

¿Era posible convivir con tal fusión entre las dos?   
 

¿No debía ser el primero que se acercaba tanto a la naturaleza?  
 

¿Quién más lo había probado?  
 

¿Qué dificultades encontraron?  
 

¿Cómo evolucionaron los edificios que habían asumido esta proximidad?  

. 
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[1]_ ANEXO. ARBOLES Y PLANTAS

Abedul común o blanco (Betula pendula)
Familia de las Betuláceas. Árbol europeo de corteza blanca 

y hojas trémulas. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. 
La ciencia de las plantas al alcance de todos. Barcelona: 
Península, 2014. Pág. 411

Árbol de la familia de las Betuláceas, de unos diez metros 
de altura, con hojas pequeñas, puntiagudas y doblemente aserradas 
o dentadas, que abunda en los montes de Europa. Tomado de: REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario de la lengua española (Ed. 
Tricentenario). [En linia]. Disponible en: rae.es

Abeto común o blanco (Abies alba)
Familia de las Pináceas. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. 

Pág. 361
Planta de forma cónica de follaje denso y ramas 

horizontales. Las hojas son planas y angostas, de vértice 
redondeado, de 2 a 3 cm de longitud, de color verde oscuro con 
líneas blancas en la cara inferior. Tomado de: CHANES, Rafael. 



Deodendron, árboles y arbustos de jardín en clima templado.
Barcelona: Blume, 1969. Pág. 36

Árbol de la familia de las Abietáceas 1 de hasta 50 m de 
altura, copa cónica de ramas horizontales, hojas aciculares 
perennes y fruto en piñones casi cilíndricos. Es propio de 
parajes montañosos y su madera, no muy resistente, es apreciada 
para determinadas construcciones por su tamaño y blancura.
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Acacia (Acacia sensu lato)
El género Acacia comprende cerca de 500 especies de los 

países cálidos. La mayor parte se haya en Australia, y las 
restantes en Oceanía, África intertropical y América. Las más
conocidas son las que tienen hojas adultas convertidas en 
filodios y proceden de Australia. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. 
Pág. 472

Familia de las Leguminosas. Es comúnmente conocida como 
Mimosa común (Acacia dalbata). Árbol de forma esférica irregular, 
de follaje delicado y muy apreciado por sus flores de invierno. 
Las ramas son débiles y resistentes a la poda. Sus hojas están 
compuestas de 30 a 40 folíolos pequeños de color verde glauco. 
Las flores son bolitas amarillas de 3mm de diámetro, agrupadas en 
racimos al extremo de las ramillas. Tomado de: CHANES, Óp. Cit. 
Pág. 42

Árbol o arbusto de la familia de las Mimosáceas, a veces 
con espinas, de madera bastante dura, hojas compuestas o 
divididas en hojuelas, flores olorosas en racimos laxos y 
colgantes, y fruto en legumbre. De varias de sus especies fluye 
espontáneamente la goma arábiga. Tomado de: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Adelfa (Nerium oleander)
Familia de las Apocináceas. Especie ornamental del 

mediterráneo, cultivada principalmente por la belleza de su 
follaje y sus grandes flores, casi siempre de color púrpura. 
Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 592

Arbusto de la familia de las Apocináceas, venenoso, muy 
ramoso, de hojas persistentes semejantes a las del laurel, y 
grupos de flores blancas, rojizas, róseas o amarillas. Tomado de: 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Ainwood
No se encuentra fácilmente referencia a este nombre, aunque 

se sabe por varias fuentes que los Kurowai construyen sus casas 
en Ainwood, Higuera de Banyan o Wanbom trees. 

Algarrobo (Ceratonia siliqua)
Familia de las Cesalpinioídeas. Planta notable por la 

importancia de su cultivo en las tierras más cálidas de los 
países mediterráneos, del cual se benefician los frutos, las 

1 Abiétácea es antiguo nombre con que se designa actualmente a la familia de las 
Pináceas.



algarrobas, muy ricos en azúcar y de gran valor alimenticio para 
el ganado caballar. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 476

Árbol siempre verde, de la familia de las Papilionáceas, de 
ocho a diez metros de altura, con copa de ramas irregulares y 
tortuosas, hojas lustrosas y coriáceas, flores purpúreas, y cuyo 
fruto es la algarroba. Originario de Oriente, se cría en las 
regiones marítimas templadas y florece en otoño y en invierno. 
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Aligustre (Ligustrum japonicum)
Familia de las Oleáceas. Tipo de Olivo frecuente en los 

bosques europeos. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 585
Especie que vive en cualquier tipo de suelo y crece 

rápidamente tanto a pleno sol como a la sombra. Forma cónica 
erecta de follaje denso. Acepta muy bien la poda, por lo que es 
usado frecuentemente como seto hasta de 3m de alto.  Flores 
blanco amarillentas, pequeñas, organizadas en racimos y de 
hermoso aspecto. Frutos de 5mm de diámetro de color negro 
azulado. Tomado de: CHANES, Óp. Cit. Pág. 388-389

Alheña (Lawsonia inermis)
Familia de las Litráceas. Procedente de Asia. De sus hojas 

se saca el tinte comúnmente conocido como “henna”. Tomado de: 
FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 544

Arbusto de la familia de las Oleáceas, de unos dos metros 
de altura, ramoso, con hojas casi persistentes, opuestas, 
aovadas, lisas y lustrosas, flores pequeñas, blancas y olorosas, 
en racimos terminales, y por frutos bayas negras, redondas y del 
tamaño de un guisante. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. 
Cit.

Almez (Celtis australis)
Familia de las Ulmáceas. Planta de frutos carnosos con un 

hueso relativamente grande, al igual que otras especies del 
género Celtis. Sus frutos, las almecinas, son del tamaño de un 
guisante, con una pulpa escasa. Con las ramas se fabrican 
diversos utensilios. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 413

Árbol de la familia de las Ulmáceas, de unos doce a catorce 
metros de altura, tronco derecho de corteza lisa y parda, copa 
ancha, hojas lanceoladas y dentadas de color verde oscuro, flores 
solitarias, y cuyo fruto es la almeza. Tomado de: REAL ACADEMIA
ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Avellano (Corylus avellana)
Familia de las Betuláceas. Planta con flores masculinas 

pegadas o soldadas a la bráctea y que se componen de 2 a 10 
estambres. Las femeninas constan de 2 carpelos con sendos 
estilos. El ovario está incompletamente dividido en la base en 2 
cavidades, con un par de rudimentos seminales, aunque el fruto 
contiene una sola semilla y es seco e indehiscente. El Avellano 
forma bosquecillos en los Pirineos, Alpes, etc., con los frutos, 
las avellanas, rodeados de un involucro foliáceo constituido por 
grandes bractéolas concrescentes. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. 
Pág. 411



Arbusto de la familia de las Betuláceas, de tres a cuatro 
metros de altura, bien poblado de tallos, hojas anchas, 
acorazonadas en la base, pecioladas y aserradas por el margen, 
flores masculinas y femeninas en la misma o en distintas ramas, y 
cuyo fruto es la avellana. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. 
Cit.

Azalea (Azalea)
Familia de las Ericáceas. Género, junto al Rhododendron, 

muy apetecido como plantas jardineras. Llegan a un conjunto de 
200 especies.  Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 572

Árbol pequeño de la familia de las Ericáceas, originario 
del Cáucaso, de unos dos metros de altura, con hojas oblongas y 
hermosas flores reunidas en corimbo, con corolas divididas en 
cinco lóbulos desiguales, que contienen una sustancia venenosa. 
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Bambú (Bambusa)
Familia de las Gramíneas. Caña que propiamente es una 

gramínea leñosa (Arundo donax) con cerca de 200 especies de los 
géneros Bambusa, Dendrocalamus, Phyllostachys, Chusquea Guadua, 
etc. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 374

Planta de la familia de las Gramíneas, originaria de la 
India, con tallo leñoso de hasta 20 m de altura, cuyas cañas,
aunque ligeras, son muy resistentes y se emplean en la 
construcción y en la fabricación de muebles y otros objetos. 
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Banyan (Ficus bengalensis)
Ver Higuera de Banyan

Baobab (Adansonia digitata)
Familia de las Bombáceas. De esta familia se conocen cerca 

de 140 especies, siendo la más famosa el Baobab. Se desarrolla en 
las sabanas del África intertropical, siendo el árbol más 
corpulento que se conoce, aunque de poca altura y madera liviana. 
En América, el baobab está representado por la Ceiba, de gran 
porte que puede llegar a los 60 m de altura, con el tronco y las 
ramas de corteza grisáceos. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 
514

Árbol del África tropical, de la familia de las 
Bombacáceas, con tronco derecho de 9 a 10 m de altura y hasta 10 
de circunferencia, ramas horizontales de hasta 20 m de largo, 
flores grandes y blancas y frutos capsulares, carnosos y de sabor 
acídulo agradable. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Bérbero (Berberis vulgaris)
Familia de las Berberidáceas. También conocida como 

Agracejo o Arlo. Especie herbácea perene, mata o arbusto de hojas 
simples o compuestas, con flores hermafroditas y regulares. Sus 
inflorescencias nacen sobre ramitas de crecimiento limitado. El 
bérbero mediterráneo es de talla más reducida que las del resto 
del mundo. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 441



Arbusto de la familia de las berberidáceas, como de un 
metro de altura, con hojas trasovadas, pestañosas y aserradas, 
espinas tripartidas, flores amarillas en racimos colgantes y 
bayas rojas y agrias. Es común en los montes de España y se 
cultiva en los jardines. Su madera, de color amarillo, se usa en 
ebanistería, y el fruto es comestible. Tomado de: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Boj (Buxus sempervirens)
Familia de las Buxáceas. Frecuente en Europa y conocido por 

su excelente madera que permite un acabado pulido. Suele crecer 
de forma arbustiva, pero a veces se puede hacer árbol, alcanzando 
los 5 o 6 m de altura. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 500

Arbusto de la familia de las Buxáceas, de unos cuatro 
metros de altura, con tallos derechos, muy ramosos, hojas 
persistentes, opuestas, elípticas, duras y lustrosas, flores 
pequeñas, blanquecinas, de mal olor, en hacecillos axilares, y 
madera amarilla, sumamente dura y compacta, muy apreciada para el 
grabado, obras de tornería y otros usos. La planta se emplea como 
adorno en los jardines. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. 
Cit.

Brown-eyed Susan (Rudbeckia triloba)
Especie nativa de Estados Unidos, localizada 

abundantemente en terreno parcialmente sombreado, en bancos de 
ríos y en lados vacantes de lotes y terrenos, incluso en 
situaciones urbanas. Se ubican principalmente en fronteras 
boscosas. Es reconocido por sus flores. Tomado de: SWINK, Floyd y 
WILHELM, Gerould. Plants of the Chicago Region. Chicago: Indiana 
Academy of Science, 1994. Pág. 654

Cactus (Cactus)
Familia de las Cactáceas. Planta de diferentes formas, 

acostumbrada a resistir gran cantidad de sequedad en el suelo y 
en el aire. Por este motivo, no se caracterizan por la cantidad 
de hojas, pero si por tener manojos de espinas. Las flores son 
hermafroditas, regulares o zigomorfas, y muy llamativas, pero no 
suelen durar muchas horas. Existe gran cantidad de géneros 
algunos de forma globosa o un poco alargada (Echinocactus
Ferocactus, Lophophora, Astrophytum, Coryphanta, etc); Cactos 
rollizo y erguidos (Cereus Cephalocereus, Pachycereus, 
Lemaireocereus, etc);  cactos rollizos, péndulos o trepadores, 
que no tienen fuerza para mantenerse erguidos (Nyctocereus, 
Aporocactus, etc); o Cactos de tallos en forma de palas aplanadas 
y articuladas (Nopales y Opuntia). Tomado de: FONT QUER, Óp. 
Cit. Pág. 535-540

Planta de la familia de las Cactáceas, de tallo globoso con 
espinas, propia de climas desérticos. Tomado de: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Carpus (Carpinus betulus)
Familia de las Betuláceas. También conocido como Hornbeam o 

Carpe. Es una planta con flores masculinas pegadas o soldadas a 
la bráctea y se componen de 2 a 10 estambres. Las femeninas 



constan de 2 carpelos con sendos estilos. El ovario está 
incompletamente dividido en la base en 2 cavidades, con un par de 
rudimentos seminales, aunque el fruto contiene una sola semilla y 
es seco e indehiscente. Es nativo de Europa y Asia.  Tomado de: 
FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 410-411

Planta leñosa de la familia de las Betuláceas, con hojas 
aserradas y lampiñas, flores femeninas en racimos flojos, frutos 
de una sola semilla, con brácteas de tres lóbulos y mucho mayores 
que los frutos. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.
Castaño (Castanea sativa)

Familia de las Fagáceas. Árbol de gran longevidad y 
corpulencia, originario de la parte oriental del mediterráneo, 
pero extendido por su cultivo. Lo más característico de este 
género son los frutos, las llamadas castañas, que están 
encerradas en un involucro de origen axial (en el llamado erizo 
del castaño) que se abre en 4 valvas y suelta casi siempre 3 
castañas. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 412

Árbol de la familia de las Fagáceas, de unos 20 m de 
altura, con tronco grueso, copa ancha y redonda, hojas grandes, 
lanceoladas, aserradas y correosas, flores blancas y frutos a 
manera de zurrones espinosos parecidos al erizo, que encierran la 
castaña. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Capuchina (Topaeolum majus)
Familia de las Tropeoláceas. Planta trepadora  muy 

cultivada como ornamental, de rápido desarrollo, con las hojas 
peltadas y grandes flores amarillas o anaranjadas. Tomado de: 
FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 482

Planta trepadora de la familia de las Tropeoláceas, de 
tallos sarmentosos, que alcanza de tres a cuatro metros de 
longitud, con hojas alternas abroqueladas y flores en forma de 
capucha, de color rojo anaranjado, olor aromático suave y sabor 
algo picante. Es originaria del Perú, se cultiva por adorno en 
los jardines y es comestible. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 
Óp. Cit.

Caucho (Ficus elastica)
Familia de las Moráceas. El Ficus es el género más 

importante con cerca de 700 especies. Conocida como higuera de 
caucho, es originaria de la India, y de la cual se saca el hule. 
Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 415-416

Látex producido por varias moráceas y euforbiáceas 
intertropicales, que, después de coagulado, es una masa 
impermeable muy elástica y tiene muchas aplicaciones en la 
industria. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Centranthus ruber (Centranthus ruber)
Familia de las Valerianáceas. Género y especie del mismo 

nombre caracterizada por tener un solo estambre (monadria), un 
solo estilo (monoginia) y un espolón en la base de la corola. Es 
una especie cercana a la Valeriana. Es una planta de flores
asimétricas, casi siempre de hierba, a veces de alto porte. Tiene 
las hojas opuestas y sin estipulas. Los ramilletes florífelos, a 



veces con gran número de flores, son de tipo cimoso. Tomado de: 
FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 638-639

Cereza cepillo (Syzygium australe)
Conocida también como Creek-cherry, creek lilly-pilly y 

creek satin-ash. Es una planta nativa de Australia y muy 
cultivada. Se usa para tratamientos médicos, principalmente para 
artritis reumática, anticancer y antimicrobiana. Tomado de: NAIR, 
K.N. (ed.). The Genus Syzygium: Syzygium cumini and other 
underutilized species. Florida: CRC Press, 2017. Pág. 256-257

Especie que crece extensamente en la selva costera y las 
montañas reforestadas desde el sur de los New South Wales hasta 
la parte central de los Queensland en Australia. Esta especie 
subtropical de temperatura cálida crece en áreas de ricos suelos 
y humedad asegurada. Puede alcanzar los 25 m de altura y se 
caracterizan por unas hojas verdes redondeadas y brillantes. Los 
grupos de flores blancas hermafroditas aparecen al final de la 
primavera y en el verano. El fruto, de color malva, tiene 2 cm de 
largo con una única semilla; comestible cuando está fresco, con 
una textura crujiente. JANICK, Jules (ed.) y PAULL, Robert E. 
(Ed.). The Encyclopedia of Fruit and Nuts. Oxforshire; Cambdrige: 
CABI, 2006. Pág.558

Cerezo (Prunus avium)
Familia de las Rosáceas. Al igual que otras especies de 

esta familia, se caracteriza por sus flores perfectamente 
regulares y de perianto pentámero. La corola típica se califica 
de rosácea y se compone de 5 pétalos de uña muy corta, libres 
entre sí. Los frutos son más simplificados que en otros géneros. 
Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 467-470

Árbol frutal de la familia de las Rosáceas, de unos cinco 
metros de altura, que tiene tronco liso y ramoso, copa abierta, 
hojas ásperas lanceoladas, flores blancas y por fruto la cereza. 
Su madera, de color castaño claro, se emplea en ebanistería. 
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Cinia (Zinnia)
Planta ornamental de la familia de las compuestas, de 

tallos ramosos, hojas opuestas y alguna vez verticiladas, y 
flores grandes y dobles de diverso color o de colores mezclados 
según las variedades. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Género nativo de Norteamérica muy popular como planta 
jardinera. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp.
Cit. Pág. 652

Ciprés (Cupressus sempervirens)
Familia de las Cupresáceas. Conífera de tronco ramificado y 

hojas relativamente pequeñas. Las flores masculinas se reducen a 
los estambres apiñados y las femeninas se agrupan en 
inflorescencias apiñadas, que al desarrollarse forman una piña, 
por lo general apretada y lignificada. Es una especie que forma 
bosques más o menos extensos. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 
361-362



Árbol de la familia de las Cupresáceas, que alcanza de 15 a 
20 m de altura, con tronco derecho, ramas erguidas y cortas, copa 
espesa y cónica, hojas pequeñas en filas imbricadas, persistentes 
y verdinegras, flores amarillentas terminales, y por frutos 
gálbulas de unos tres centímetros de diámetro. Su madera es 
rojiza y olorosa y pasa por incorruptible. Tomado de: REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Ciruelo (Prunus domestica)
Familia de las Rosáceas. Al igual que otras especies de 

esta familia, se caracteriza por sus flores perfectamente 
regulares y de perianto pentámero. La corola típica se califica 
de rosácea y se compone de 5 pétalos de uña muy corta, libres 
entre sí. Los frutos son más simplificados que en otros géneros. 
Tiene gran número de variedades y razas hortícolas. Tomado de: 
FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 467-470

Árbol frutal de la familia de las Rosáceas, de seis a siete 
metros de altura, con las hojas entre aovadas y lanceoladas, 
dentadas y un poco acanaladas, los ramos mochos y la flor blanca. 
Su fruto es la ciruela. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. 
Cit.

Ciruelo de playa
Ver Ciruelo

Clemátide (Clematis)
Familia de las Ranunculáceas. Género que se caracteriza por 

tener cerca de 170 especies distribuidas en los dos hemisferios. 
Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 440

Planta medicinal, de la familia de las Ranunculáceas, de 
tallo rojizo, sarmentoso y trepador, hojas opuestas y compuestas 
de hojuelas acorazonadas y dentadas, y flores blancas, azuladas o 
violetas y de olor suave. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. 
Cit.

Clemátide “Golden Tiara” (Clematis tangutica)
Familia de las Ranunculáceas. Especie de clemátide que se 

caracteriza porque sus flores son unas lámparas doradas pulposas 
y exóticas. Es una planta vigorosa que requiere un muro o un 
árbol grande donde pueda crecer sin restricciones y exhibir 
muchas flores y sus vaporosas cápsulas de bayas. No deben 
cultivarse en suelos que estén mojados durante los meses de 
inverno, ya que tiene raíces finas y fibrosas que se pudren 
fácilmente. Tomado de: BRICKELL, Christopher. Enciclopedia de 
jardinería. Barcelona: Grijalbo, 2006. Pág. 108-110

Clematis Tangutica
Ver Clematide “Golden Tiara” 

Cosmos (Cosmos bipinnatus)
Género de la familia de las Compuestas. Al igual que otras 

plantas de la familia, se caracteriza por una unidad floral en la 
que, además de tener las flores muy juntas y muy bien ordenadas, 
está rodeado por un involucro de brácteas que ciñen el conjunto y 



lo acaban de unificar. Es una variedad de jardinera mexicana. 
Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 653

Planta de la familia de las compuestas que procede de 
México y se ha difundido como cultivo en muchas variedades. 
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit

Cosmos bipinnatus
Ver Cosmos

Cyclamen persicum
Ver Violeta de Persia

Diente de León (Taraxacum officinale)
Hierba de la familia de las compuestas, con hojas 

radicales, lampiñas, de lóbulos lanceolados y triangulares, y 
jugo lechoso, flores amarillas de largo pedúnculo hueco, y 
semilla menuda con vilano abundante y blanquecino. Tomado de: 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit

Endrino (Prunus Spinosa) 
Familia de las Rosáceas. Conocido también como Espino 

negro, Ciruelo borde, Bruñera, Asarero, Ciruelo silvestre. Planta
apta para construir setos o para ser usada como arbusto 
ornamental. Se caracteriza por sus flores rosa pálido o blancas, 
follaje rojo y púrpura. Tomado de BRICKELL, Óp. Cit. Pág. 61 y 68

Ciruelo silvestre con espinas en las ramas, hojas lanceadas 
y lampiñas, y fruto pequeño, negro azulado y áspero al gusto. 
Tomado de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit

Enebro (Juniperus communis)
Familia de las Cupresáceas. Con sus gálbulos se prepara la 

ginebra. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 362
Arbusto de la familia de las cupresáceas, de tres a cuatro 

metros de altura, con tronco ramoso, copa espesa, hojas lineales 
de tres en tres, rígidas, punzantes, blanquecinas por la cara 
superior y verdes por el margen y el envés, flores en amentos 
axilares, escamosas, de color pardo rojizo, y por frutos bayas 
elipsoidales o esféricas de cinco a siete milímetros de diámetro, 
de color negro azulado, con tres semillas casi ovaladas, pero 
angulosas en sus extremos. La madera es rojiza, fuerte y olorosa. 
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit

Ephedra (Ephedra foeminea)
Género de la familia de las Clamidospermas. Comprende cerca 

de 40 especies de porte retamoide, es decir, matas o arbustos muy 
ramificados, con las ramas largas y delgadas, verdes, y de hojas 
muy reducidas, propias de las tierras áridas del hemisferio 
boreal. Algunas de ellas producen el alcaloide llamado efedrina, 
empleado en medicina. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 363

Espino (Crataegus monogyna)
Árbol de la familia de las Rosáceas, de cuatro a seis 

metros de altura, con ramas espinosas, hojas lampiñas y 
aserradas, flores blancas, olorosas y en corimbo, y fruto ovoide, 



revestido de piel tierna y rojiza que encierra una pulpa dulce y 
dos huesecillos casi esféricos. Su madera es dura, y la corteza 
se emplea en tintorería y como curtiente. Tomado de: REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Eugenia (Eugenia caryophyllata)
Familia de las Mirtáceas. Arbusto mediterráneo, llamado de 

esta manera por su porte habitual en los matorrales donde suele 
vivir en la actualidad. De aroma intenso. Conocido como el árbol 
de las Malucas, del cual suele usarse el clavo de especie en la 
cocina. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 551-552

Galanga (Kaemfera galanga)
Familia de las Zingiberácea. Rizoma parecido al Jengibre. 

Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 394
Conocido también como Wanbom o Galangale. Planta que crece 

naturalmente en las Indias Orientales, donde sus raíces son muy 
usadas en medicina, con olor similar al del jengibre cuando se 
saca del suelo. La raíz se divide en varios tubérculos sucios 
unidos, de unas 4 pulgadas de largo. Hojas ovales, que crecen 
cerca de la raíz sin tallos de pie. Entre las hojas se producen 
las flores por separado. Las flores son blancas, con un fondo 
púrpura brillante. La planta se propaga rápidamente mediante la 
separación de las raíces. Tomado de: MILLER, Philip. The 
Abridgment of the Gardeneres Dictionary. The Sixth Edition. 
London: Printed for the Author, 1771

Planta exótica de la familia de las cingiberáceas, de hojas 
radicales, enteras, planas, envainadoras, con el nervio medio 
prominente, flores blanquecinas, tubulares, en espiga sobre un 
bohordo central, y raíz en rizoma nudoso de unos dos centímetros 
de diámetro, parda por fuera, roja por dentro, aromática, amarga 
y picante. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Galangale (Kaemfera galanga)
Ver Galanga

Gaura blanca (Gaura Lindheimeri)
Familia de las Enoteráceas. Conocida como “White Gaura”, es 

una especie nativa del sur de Estados Unidos (Louisina y Texas) y 
norte de México, donde cree en áreas cálidas y bastante secas. 
Dado su carácter rústico, en los últimos años se ha extendido 
ampliamente su uso como planta ornamental, sobre todo en las 
áreas litorales no muy frías. Desde 2009 son generalizados 
algunos cultivos en España y desde 2012 en Portugal. CRESPO, 
Manuel B., MARTÍNEZ AZORÍN, Mario y CAMUÑAS, Elena. “Novedades 
corológicas para la flora valenciana”. En: Flora Montiberica, 55. 
Pág. 118-127.

Gaura Lindheimeri
Ver Gaura blanca

Geranio encarnado (Geranium sanguineum)
Familia de las Gerináceas. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. 

Pág. 482



Especie indicada para ser plantada en un jardín de rocas, 
principalmente en grietas y pavimentos. Tomado de: BRICKELL, Óp. 
Cit. Pág. 195

Especie de geranio de corola grande y violácea (su flor 
tiene 10 estambres fértiles), con hojas redondeadas, y recortadas 
en 5 partes; son vellosas, verdes por encima y blanquecinas por 
debajo; raíz gruesa, roja y fibrosa, los tallos de un codo alto, 
numerosos, rojizos, velludos y nudosos; los pendículos no tienen 
más de una flor, y se advierten dos hojas florales en el 
pedúnculo más elevado; las hojas de la cima están sostenidas por 
peciolos cortos. SOCIEDAD DE AGRÓNOMOS DE FRANCIA; ROZIER, Abate.
Diccionario Universal de Agricultura. Teórica, práctica, 
económica y de medicina rural y veterinaria. Madrid: Imprenta 
Real, 1797. Pág. 56

Geranium sanguineum 
Ver Geranio encarnado 

Glicina (Wistaria sinesis)
Bejuco de la familia de las Papilionadas. Tomado de: FONT 

QUER, Óp. Cit. Pág.479
Planta Papilionácea, de origen chino, que puede alcanzar 

gran tamaño y produce racimos de flores perfumadas de color 
azulado o malva, o, con menos frecuencia, blanco o rosa pálido. 
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Granado (Punica granatum)
Familia de las Punicáceas. Especie formada por dos o tres 

verticilos de carpelos superpuestos, que se sueldan íntegramente 
con el tálamo dando como fruto unas semillas carnosas y dulces. 
El granado es un árbol que pierde las hojas en invierno y las 
recupera en primavera; son hojas algo coriáceas, de un verde 
amarillento y lustronas, sobre las cuales se destacan las flores, 
solitarias o en grupos, por el color escarlata de su tálamo y sus 
pétalos. Se cultiva en todos los países mediterráneos y tierras 
cálidas o templadas alrededor del mundo. Tomado de: FONT QUER, 
Óp. Cit. Pág. 544-545

Árbol de la familia de las Punicáceas, de cinco a seis 
metros de altura, con tronco liso y tortuoso, ramas delgadas, 
hojas opuestas, oblongas, enteras y lustrosas, flores casi 
sentadas, rojas y con los pétalos algo doblados, y cuyo fruto es 
la granada. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Haya (Fagus silvatica)
Familia de las Fagáceas. Planta formada por involucros 

pinchudos que se abren en 4 valvas y encierran 2 semillas
trígonas. Forma hermosos bosques en los países no demasiado secos 
en el verano ni excesivamente fríos en invierno. Se queda sin 
hojas en la estación fría. Produce una madera de buena calidad 
para la fabricación de muebles y sus frutos contienen abundante
aceite. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 411

Árbol de la familia de las Fagáceas, que crece hasta 30 m 
de altura, con tronco grueso, liso, de corteza gris y ramas muy 
altas, que forman una copa redonda y espesa, hojas pecioladas, 



alternas, oblongas, de punta aguda y borde dentellado, flores 
masculinas y femeninas separadas, las primeras en amentos 
colgantes y las segundas en involucro hinchado hacia el medio, y 
madera de color blanco rojizo, ligera, resistente y de espejuelos 
muy señalados, y cuyo fruto es el hayuco. Tomado de: REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Helecho (Filices)
Clase de plantas caracterizadas por tener hojas de grandes 

dimensiones –en comparación con el tallo–, a menudo de complicada 
morfología y bien diferenciadas. Las hojas suelen desempeñar una 
doble función, la de servir a la nutrición genera de la planta y 
la de multiplicación de la misma  y suelen llamarse con el nombre 
especial de frondes. Los helechos se dividen en 4 subclases: 
Primofílices (los más antiguos que se conocen, de tipo arcaico); 
Eusporangiadas (en los que las frondes están bien desarrolladas y 
ofrecen una poción laminar de amplitud bien adecuada para 
realizar la función fotosintetizadora); Osmúndidas (de especies 
también antiguas que han cambiado con el tiempo. En la actualidad
son de tallo grueso, pero corto, de un metro de altura, con hojas 
muy grandes); y  Leprosporangiadas (con esporangios reunidos en 
grupos, llamados soros, los cuales frecuentemente están 
protegidos por una cubierta de forma y naturaleza diversa, el 
induso). Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 328-338

Planta criptógama, de la clase de las filicíneas, con 
frondas pecioladas de 20 a 50 cm de largo, lanceoladas y 
divididas en segmentos oblongos, alternos y unidos entre sí por 
la base, cápsulas seminales en dos líneas paralelas al nervio 
medio de los segmentos, y rizoma carnoso. Tomado de: REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Hiedra (Hedera hélix)
Familia de las Araliáceas. Es la especie más conocida, 

desde el punto de vista decorativo.  Es una planta europea y 
norteamericana, que, trepando mediante raíces adventicias, se 
encarama hasta las copas de los árboles o viste de verde los 
muros. Se conoce gran número de variedades de esta planta, que 
aún en países fríos, conserva las hojas verdes durante todo el
año. Tomado de: FONT QUER, Óp. Cit. Pág. 561

Planta trepadora, siempre verde, de la familia de las 
araliáceas, con tronco y ramos sarmentosos, de los que brotan 
raíces adventicias que se agarran fuertemente a los cuerpos 
inmediatos, hojas coriáceas, verdinegras, lustrosas, 
persistentes, pecioladas, partidas en cinco lóbulos, enteras y en 
forma de corazón las de los ramos superiores, flores de color 
amarillo verdoso, en umbelas, y fruto en bayas negruzcas del 
tamaño de un guisante. Aunque no es una parásita verdadera, daña 
y aun ahoga con su espeso follaje a los árboles por los que 
trepa. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Higo (Syconus)
También conocido como Sicono. Nombre que se aplica a los 

frutos compuestos de la higuera y de las especies del género 
Ficus en general. Se componen de un receptáculo redondeado, hueco 



en el interior, y con una abertura apical protegida por pequeños 
hipsofilos; dentro y en las paredes se éste receptáculo se hayan 
las flores, y más tarde, los diminutos fructículos de estas 
plantas. Tomado de: FONT QUER, Pío. Diccionario de botánica.
Barcelona: Península, 2009. Pág. 984

Segundo fruto, o el más tardío, de la higuera, blando, de 
gusto dulce, por dentro de color más o menos encarnado o blanco, 
y lleno de semillas sumamente menudas; exteriormente está 
cubierto de una piel fina y verdosa, negra o morada, según las 
diversas castas de ellos. Tomado de REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. 
Cit.

Higuera (Ficus carica)
Familia de las Moráceas. Notable especie extratropical, 

tanto silvestre como asilvestrada (el cabrahigo) o cultivada. El 
receptáculo florífero de la higuera tiene forma y coloración 
variable cuando llega a sazón, pero siempre es más o menos 
piriforme y de color verdoso amarillento o de un negro violáceo. 
Dentro de él se hallan innumerables florecitas inconspicuas y más 
tarde los respectivos fructículos; la parte comestible no es pues 
un fruto, el higo o sicono, sino propiamente el receptáculo 
considerablemente acrecido, repleto de jugos y sustancias 
azucaradas, junto con los pedicelos y las partes florales 
acrescentes y jugosas. Las higueras tienen también látex 
abundante; y es usado desde tiempos remotos, en los países 
mediterráneos, para cuajar la leche. Tomado de: FONT QUER, Pío. 
Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 415-416

Árbol de la familia de las Moráceas, de mediana altura, 
tronco grisáceo y hojas grandes, ásperas y lobuladas, cuyos 
frutos son la breva y el higo. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 
Óp. Cit.

Higuera de Banyan (Ficus bengalesis)
Familia de las Moráceas. Conocida también como higuera de 

Bengala o Banyan, es un tipo de Ficus procedente de la India. Se 
caracteriza por sus raíces adventicias columnares, las cuales, 
brotando de las ramas y llegando hasta el suelo, arraigan en él, 
y de tal manera pueden multiplicarse, dando la sensación que un 
solo árbol genera una selva. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica 
Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 416

Hongo (Fungus)
Dícese de los organismos heterótrofos, saprófitos 

(necrófitos) o parásitos, cuyas células (hifas) carecen de
cloroplastos y su membrana pude ser celulósica o tener micosina. 
Su aparato vegetativo (talo) puede ser sencillo o ramificado, 
continuo (cenocítico) o tabicado. Se multiplican por vía agámica 
mediante zoosporas, conidios, oidios, etc., que son formas 
subalternas, o mediante ascosporas o basidiósporas en las formas 
superiores. El proceso sexual suele estar muy enmascarado, por 
tratarse verosímilmente de formas que han pasado de la vía 
acuática a la terrestre. Tomado de: FONT QUER, Pío. Diccionario 
de botánica. Óp. Cit. Pág. 603



Ser vivo heterótrofo, carente de clorofila, hojas y raíces, 
que se reproduce por esporas y vive parásito, en simbiosis o 
sobre materias orgánicas en descomposición; p. ej., el 
cornezuelo, el níscalo y el champiñón. Tomado de: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Hornbeam (Carpinus betulus)
Familia de las Betuláceas. Árbol caducifolio de las 

regiones templadas del norte, con hojas ovaladas aserradas, 
flores poco aparentes y frutos duros y resistentes. Produce una 
madera dura y pálida.
Es del género Carpinus y Ostrya, con diferentes especies, en las 
que se incluye el American hornbeam (C. caroliniana), hornbeam 
(O. virginiana) y el uropean hornbeam (C. betulus). Origen Medio 
Ingles tardío. Llamado así debido a la madera dura del árbol, de 
grano cerrado. Traducción MTK 2017. Tomado de: STEVENSON, Angus 
(ed.) y LINDLBERG Christine A. (ed.). New Oxford American 
Dictionary. Oxford: Oxford University Press, 2015

Humulus lupulus
Ver Lúpulo

Jacaranda (Jacaranda mimosifolia)
Árbol ornamental americano de la familia de las 

bignoniáceas, de gran porte, con follaje caedizo y flores 
tubulares de color azul violáceo. Tomado de: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Laurel (Laurus nobilis)
Familia de las Lauráceas. Árbol de hojas verdinegras, 

lanceoladas, un poco coriáceas, suavemente aromáticas cuando se 
quiebran, y persistentes todo el año en el ramaje, es 
característico de los países ribereños del Mediterráneo. No 
penetra mucho tierra adentro, porque prefiere la templanza de las 
costas y teme los fríos continentales; ni tampoco resiste los 
sequedales, sino que prefiere lugares sombríos y algo húmedos, 
mayormente los barrancos no demasiado expuestos al sol. Sin 
embargo, en los países mediterráneos el laurel se ha ido 
perdiendo con el decurso de los siglos; su localización actual en 
las estaciones indica que se bate en retirada y se refugia donde 
aún puede resistir sin descalabros un clima que se ha ido 
volviendo demasiado seco para él. Tomado de: FONT QUER, Pío. 
Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 447

Árbol siempre verde, de la familia de las lauráceas, que 
crece hasta seis o siete metros de altura, con tronco liso, ramas 
levantadas, hojas coriáceas, persistentes, aromáticas, 
pecioladas, oblongas, lampiñas, de color verde oscuro, lustrosas 
por el haz y pálidas por el envés; flores de color blanco 
verdoso, pequeñas, en grupillos axilares, y fruto en baya ovoidea 
y negruzca. Las hojas son muy usadas para condimento, y entran en 
algunas preparaciones farmacéuticas, igual que los frutos. Tomado 
de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.



Lilas (Syrunga vulgaris)
Familia de las Oleáceas. Planta ornamental originaria del 

Oriente próximo, con fruto capsular. Tomado de: FONT QUER, Pío. 
Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 585

Arbusto de la familia de las Oleáceas, de tres a cuatro 
metros de altura, muy ramoso, con hojas pecioladas, enteras, 
acorazonadas, puntiagudas, blandas y nerviosas, flores de color 
morado claro, salvo en la variedad que las tiene blancas, 
olorosas, pequeñas, de corola tubular partida en cuatro lóbulos
iguales y en grandes ramilletes erguidos y cónicos, y fruto 
capsular, comprimido, negro, coriáceo, con dos semillas. Es 
planta originaria de Persia y muy cultivada en los jardines por 
la belleza de sus flores. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. 
Cit.

Limonero (Citrus limonum)
Familia de las Rutáceas. Especie de origen asiático 

cultivada, como los otros tipos de Citrus, desde la antigüedad. 
Su cultivo se ha extendido por todos los países de inviernos 
templados y con el agua necesaria para subvenir sus necesidades. 
Son árboles verdes todo el año, con hojas lustrosas y flores muy 
aromáticas. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. 
Cit. Pág. 488

Árbol de la familia de las Rutáceas, de cuatro a cinco 
metros de altura, siempre verde, florido y con fruto; tronco liso 
y ramoso, copa abierta, hojas alternas elípticas, dentadas, 
duras, lustrosas, pecioladas y de color verde; flores olorosas, 
de color de rosa por fuera y blancas por dentro. Es originario de 
Asia y su fruto es el limón. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, 
Óp. Cit.

Liquen (Lychen)
División del reino de las plantas conformado por cerca de 

20.000 formas. Los líquenes no son algas, ni hongos 
concretamente, sino un consorcio dual entre los dos, en el cual 
el alga se asocia a un hongo (de tipo ascomicete) para 
constituirlo. Se dividen en tres clases: ascolíquenes,
basilolíquenes y ficolíquenes. Es notable su manera de vivir y la 
producción de sustancias singulares, como los ácidos liquénicos, 
de colores vivos, colores que comunican a sus aparatos 
vegetativos. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. 
Cit. Pág. 280-286

Organismo resultante de la simbiosis de hongos con algas 
unicelulares, que crece en sitios húmedos, extendiéndose sobre 
las rocas o las cortezas de los árboles en forma de hojuelas o 
costras grises, pardas, amarillas o rojizas. Tomado de: REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Lonicera periclymenum
Ver Madreselva

Lúpulo (Humulus lupulus)
Familia de las Moráceas. Especie que vive en los países 

templados del hemisferio boreal, y es frecuente en Europa. Es una 



planta vivaz, trepadora, con las inflorescencias femeninas 
ovoidales, a modo de pequeños conos o piñas, con numerosas 
brácteas imbricadas, de las cuales se obtienen las glándulas, las 
cuales sirven para fabricar cerveza, a la que le da el sabor 
amargo y su aroma característico. A diferencia de las otras 
especies de la familia de las Moráceas, estas plantas son 
herbáceas y carecen de látex. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica
Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 417

Planta trepadora, muy común en varias partes de España, de 
la familia de las Cannabáceas, con tallos sarmentosos de tres a 
cinco metros de largo, hojas parecidas a las de la vid, flores 
masculinas en racimo, y las femeninas en cabezuela, y fruto en 
forma de piña globosa, cuyas escamas cubren dos aquenios rodeados 
de lupulino. Los frutos, desecados, se emplean para aromatizar y 
dar sabor amargo a la cerveza. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA,
Óp. Cit.

Madreselva (Lonicera periclymenum)
Familia de las Caprifoliáceas. Llamada también Madreselva 

de los bosques o Parra silvestre. Tomado de: FONT QUER, Pío. 
Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 635

Mata de la familia de las Caprifoliáceas, con tallos 
sarmentosos y trepadores, hojas elípticas y opuestas de color 
verde oscuro, flores olorosas y fruto en baya con varias semillas 
ovoides. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Mango (Mangifera indica)
Familia de las Anacardiáceas. Especie arbórea de gran 

importancia agrícola, originaria del Antiguo Mundo, cultivada en 
la mayoría de los países cálidos. Árbol de gran porte, muy copudo 
y de buena sombra. El fruto es carnoso, dulce y aromático, a 
menudo un poco fibroso en el interior, diversificado en un número 
de razas. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. 
Cit. Pág. 502

Árbol de la familia de las Anacardiáceas, originario de la 
India y muy propagado en América y en todos los países 
intertropicales, que crece hasta quince metros de altura, con 
tronco recto de corteza negra y rugosa, copa grande y espesa, 
hojas persistentes, duras y lanceoladas, flores pequeñas, 
amarillentas y en panoja, y fruto oval, arriñonado, amarillo, de 
corteza delgada y correosa, aromático y de sabor agradable. 
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Manzano (Pirus malus)
Familia de las Rosáceas. Una de las principales especies 

del género, junto a los perales (Pirus communis), de la que se 
conocen numerosas razas cultivadas, diversas sobre todo por 
forma, magnitud, colorido y sabor de los frutos. Tomado de: FONT 
QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 502

Árbol de la familia de las Rosáceas, de tronco generalmente 
tortuoso, ramas gruesas y copa ancha poco regular, hojas 
sencillas, ovaladas, puntiagudas, dentadas, blancas, verdes por 
el haz, grises y algo vellosas por el envés, flores en umbela, 



sonrosadas por fuera y olorosas, y cuyo fruto es la manzana. 
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Manzano Silvestre (Malus ‘magdeburgensis’)
Familia de las Rosáceas. También conocido como Malus 

sylvestris. Especie de árbol ornamental, de copa redondeada o 
extensa y apariencia casi informal, que proyecta buena sombra y 
ofrece mayor protección frente a la lluvia. Toleran el aire 
contaminado. Puede alcanzar los 6 m de altura. Tomado de: 
BRICKELL, Óp. Cit. Pág. 33 y 37

Microalga
Especie con que se denomina a un grupo taxonómicamente 

diverso de organismos y no tanto a una única categoría 
filogenética. Es un microorganismo unicelular o colonial. Su 
tamaño varía desde 1 µm hasta vario cientos de micrómetros, 
pudiendo formar colonias y cadenas de microalgas que midan varios 
centímetros (~2,5 cm). Tomado de: COSTA GONZÁLEZ,  Fiz da. 
Optimización del cultivo en criadero de navaja (Ensis arcuatus 
Jeffreys, 1865), Longueirón (E. Siliqua linneo, 1758) y 
Longueirón vello (solen marginatus Pennant, 1777): composición 
bioquímica y de ácidos grasos en los desarrollos larvarios. Tesis 
doctoral. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de 
Compostela, 2009. Pág. 29

Musgos
Plantas foliosas con un tallo, generalmente provisto de 

elementos conductores diferenciados y con numerosas hojas 
delgadas, de uno o más estratos de células, sin pecíolo y, a 
veces con el nervio medial diferencia también histológicamente. 
La parte inferior de los tallos produce a menudo rizoides 
multicelulares. Los mugos se organizan en 17 órdenes y 5 
subclases: esfángidas, andreidas, bríidas, buxbaumíidas  y
politríqueidas. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. 
Óp. Cit. Pág. 305

Cada una de las plantas briofitas, con hojas bien 
desarrolladas y provistas de pelos rizoides o absorbentes, que 
tienen un tallo parenquimatoso en el cual se inicia una 
diferenciación en dos regiones, central y periférica. Crece 
abundantemente en lugares sombríos sobre las piedras, cortezas de 
árboles, el suelo y aun dentro del agua corriente o estancada. 
Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Naranjo (Citrus aurantium)
Familia de las Rutáceas. Especie principal de los Citrus,

de origen asiático, cultivada desde hace mucho tiempo y de la 
cual existen varios tipos. Su cultivo se ha extendido por todos 
los países de inviernos templados y con el agua necesaria para 
subvenir sus necesidades. Son árboles verdes todo el año, con 
hojas lustrosas y flores muy aromáticas. El fruto es la naranja. 
Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 488

Árbol de la familia de las Rutáceas, de cuatro a seis 
metros de altura, siempre verde, florido y con fruto, tronco liso 
y ramoso; copa abierta, hojas alternas, ovaladas, duras, 



lustrosas, pecioladas y de un hermoso color verde. Es originario 
de Asia y se cultiva mucho en España. Su flor es el azahar y su 
fruto la naranja. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Nogal (Juglans regia)
Familia de las Juglandáceas. Árbol de gran porte y hermosa 

copa, deshojado en invierno, de cuyo fruto, las nueces, sólo se 
come la semilla, o mejor dicho, los cuatro gajos en que se divide 
su embrión. Especie leñosa excelente para la fabricación de 
muebles, sobre todo cuando se beneficia de la cepa o base, 
generalmente muy gruesa y deforme en los árboles viejos. Las 
nueces son ricas en aceite, el cual es extraído y empleado para 
la industria. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. 
Cit. Pág. 409

Árbol de la familia de las Yuglandáceas, de unos quince 
metros de altura, con tronco corto y robusto, del cual salen 
gruesas y vigorosas ramas para formar una copa grande y 
redondeada, hojas compuestas de hojuelas ovales, puntiagudas, 
dentadas, gruesas y de olor aromático, flores blanquecinas de 
sexos separados, y por fruto la nuez. Su madera es dura, 
homogénea, de color pardo rojizo, veteada, capaz de hermoso 
pulimento y muy apreciada en ebanistería, y el cocimiento de las 
hojas se usa en medicina como astringente y contra las 
escrófulas. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Olivo (Oela europea)
Familia de las Oleáceas. Árbol oriundo de las tierras 

mediterráneas que se cultiva desde épocas remotas. Es un árbol de 
largo vivir, de hojas opuestas, lanceoladas, coriáceas, cubiertas
de escamas blancas en la cara inferior, las cuales lo dotan de su 
tono mate característico. Tiene flores blancas, con la corola 
dividida en cuatro lóbulos. Su fruto es la oliva o aceituna, que 
son de color verde cuando alcanzan la madurez y después son de 
color negro. Su carne contiene mucho aceite y es extraído 
mediante molturación. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica
Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 409

Árbol de la familia de las Oleáceas, con tronco corto, 
grueso y torcido, copa ancha y ramosa que se eleva hasta cuatro o 
cinco metros, hojas persistentes coriáceas, opuestas, elípticas, 
enteras, estrechas, puntiagudas, verdes y lustrosas por el haz y 
blanquecinas por el envés, flores blancas, pequeñas, en ramitos 
axilares, y por fruto la aceituna, que es drupa ovoide de dos a 
cuatro centímetros de eje mayor, según las castas, de sabor algo 
amargo, color verde amarillento, morado en algunas variedades, y 
con un hueso grande y muy duro que encierra la semilla. 
Originario de Oriente, es muy cultivado en España para extraer 
del fruto el aceite común. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. 
Cit.

Olmo (Ulmus campestris)
Familia de las Ulmáceas. Especie leñosa, de floración 

precoz, cuyos frutos, alados, se desprenden en gran cantidad al 
comenzar la primavera. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica 
Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 413



Árbol de la familia de las Ulmáceas, que crece hasta la 
altura de 20 m, con tronco robusto y derecho, de corteza gruesa y 
resquebrajada, copa ancha y espesa, hojas elípticas o trasovadas, 
aserradas por el margen, ásperas y lampiñas por el haz, lisas y 
vellosas por el envés y verdes por ambas caras, flores precoces, 
de color blanco rojizo, en hacecillos sobre las ramas, y frutos 
secos, con una semilla oval, aplastada, de ala membranosa en todo 
su contorno, verde al principio y amarillenta después, de rápido 
desarrollo, que abunda en España, y es buen árbol de sombra y de 
excelente madera. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Pachysandra terminalis
Ver Paquisandra

Palmera (Palmae)
Árbol de la familia de las Palmas, que crece hasta 20 m de 

altura, con tronco áspero, cilíndrico y de unos 30 cm de 
diámetro, copa sin ramas y formada por las hojas, que son 
pecioladas, de tres a cuatro metros de largo, con el nervio 
central recio, leñoso, de sección triangular y partidas en muchas 
lacinias, duras, correosas, puntiagudas, de unos 30 cm de largo y 
2 de ancho; flores amarillentas, dioicas, y por fruto los 
dátiles, en grandes racimos que penden a los lados del tronco, 
debajo de las hojas. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Paquisandra (Pachysandra terminalis)
También conocida como Diamante o Green carpet, es una 

planta con pequeñas y lustrosas hojas verde oscuro, de finos 
dientes, con pequeñas flores blancas. La especie Variegata tiene 
hojas de bordes blancos, con aspecto atractivo, pero crece 
lentamente. Tomado de: BUCZACKI, STEFAN. Plantas de invierno.
Madrid: Tursen-Hermann Blume, 1999. Pág. 65

Peral (Pyrus communis)
Árbol de la familia de las rosáceas, cuya altura varía 

entre tres y catorce metros según las distintas variedades. Tiene 
tronco recto y liso, copa bien poblada, hojas pecioladas, 
lampiñas, aovadas y puntiagudas, flores blancas en corimbos 
terminales, y por fruto la pera. Tomado de: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Picea (Picea)
Género de la familia de las Pináceas, en el que sobresale 

el abeto rojo (Picea abies) de la Europa Central.  Tomado de: 
FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 361

Árbol parecido al abeto común, del cual se distingue por 
tener las hojas puntiagudas y las piñas más delgadas y colgantes 
al extremo de las ramas superiores. No la hay silvestre en 
España. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Pino (Pinus)
Árbol de la familia de las Abietáceas, de tronco elevado, 

recto y resinoso y hojas persistentes en forma de aguja, cuyo 



fruto es la piña y cuya semilla es el piñón, y del cual existen 
diversas especies. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Planta de té 
Ver Té

Plátano (Platanus)
Familia de las Platanáceas. Especie de árboles de gran 

porte, frecuentemente cultivado, y usados para dar sombra a las 
grandes vías ciudadanas y en los parques y jardines, por sus 
grandes hojas palmeadas. Tiene flores unisexuales e inconspicuas, 
agrupadas en inflorescencias globulosas. El Platanus oriental, se 
encuentra en la parte levantina de la región mediterránea, hasta 
llegar a las estribaciones con el Himalaya; en cambio el Platanus
occidentalis es americano, y se extiende desde México hasta 
Canadá. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. Cit. 
Pág. 466

Árbol de la familia de las Platanáceas, con una altura de 
15 a 20 o más metros y amplia copa, tronco cilíndrico, de corteza 
lisa de tono claro, verde grisáceo, que se renueva anualmente, 
desprendiéndose en placas irregulares, hojas caedizas y alternas, 
de limbo amplio, palmeado-lobuladas, con pecíolo ensanchado en su 
base, que recubre la yema subsiguiente. Es árbol de sombra, muy 
apreciado para plantaciones lineales en calles y paseos. Su 
madera blanca rosada, de dureza media, ofrece un bello jaspeado y 
se presta para trabajos de ebanistería. Tomado de: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Polygonum baldshuanicum
Ver Vid rusa

Red Spider (Zinnia tenuifolia)
Familia de las Compuestas. Tipo de cinia que se caracteriza 

por tener unas flores como una “araña roja”. Es una planta de 
florecimiento continuo y fácil de cultivar. Tomado de: LOWE, 
Judy. Tennessee & Kentucky Garden Guide: The Best Plants for a 
Tennessee or Kentucky Garden. Minneapolis: Cool Springs Press, 
2012. Pág. 77

Roble (Quercus robur)
Familia de las Fagáceas. Planta del género de los Quercus 

que se caracteriza por perder sus hojas en invierno. Tomado de: 
FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 413

Árbol de la familia de las fagáceas, que tiene por lo común 
de 15 a 20 m de altura y llega a veces hasta 40, con tronco 
grueso y grandes ramas tortuosas, hojas perennes, casi sentadas, 
trasovadas, lampiñas y de margen lobulado, flores de color verde 
amarillento en amentos axilares, y por fruto bellotas 
pedunculadas, amargas. Su madera es dura, compacta, de color 
pardo amarillento y muy apreciada para construcciones. Tomado de: 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.



Roble rojo (Quercus rubra)
Familia de las Fagáceas. Especie de crecimiento lento que 

proporciona recubrimiento satisfactorio (a tener en cuenta en la 
creación de un jardín). Tomado de: BRICKELL, Óp. Cit. Pág. 28

Romero (Rosmarinus officinalis)
Familia de las Labiadas. Característico de la región 

mediterránea, junto a otras de la misma familia. Es especialmente 
aromático. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp.
Cit. Pág. 603-606

Arbusto de la familia de las labiadas, con tallos ramosos 
de un metro aproximadamente de altura, hojas opuestas, lineales, 
gruesas, coriáceas, sentadas, enteras, lampiñas, lustrosas, 
verdes por el haz y blanquecinas por el envés, de olor muy 
aromático y sabor acre, flores en racimos axilares de color 
azulado, y fruto seco con cuatro semillas menudas. Es común en 
España y se utiliza en medicina y perfumería. Tomado de: REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Rosa mosqueta (Rosa rubiginosa)
Planta con efecto beneficioso en la recuperación de bosques 

nativos depredados, actuando como planta nodriza y creando un 
ambiente protector que favorece la expansión de las especies del 
sotobosque. Tomado de: ROVERE, Adriana. Condiciones ambientales 
de la regeneración de ciprés de la cordillera (Austrocedrus 
chilensis). En: Bosque, vol. 21, Nº1 (2000). Pág. 58

Rosal con tallos flexibles, muy espinosos, de tres a cuatro 
metros de longitud, hojas lustrosas, compuestas de siete hojuelas 
ovales de color verde claro, y flores blancas, pequeñas, de olor 
almizclado, en panojas espesas y terminales. Tomado de: REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Familia de las Rosáceas. Planta aromática usada comúnmente 
para el tratamiento del rostro, pieles secas. Impide y disminuye 
el envejecimiento. Tomado de: ROMERO MÁRQUEZ, Mónica Diana.
Plantas Aromáticas. Tratado de aromaterapia científica. Buenos 
Aires: Editorial Kier, 2003. Pág. 148

Rosa rubiginosa
Ver Rosa mosqueta

Rosal silvestre (Rosa canina)
Familia de las Rosáceas. Planta que crece bien en suelos 

pesados y fríos y que sobrevive a temperaturas hasta de -37º, por 
lo que es común en zonas de inviernos severos. Tomado de: 
BRICKELL, Óp. Cit. Pág. 122, 126 y 132

Rosal que se da espontáneamente en el campo y es origen de 
todas las variedades. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Rudbeckia Triloba
Ver Brown-eyed Susan

Salix viminalis
Ver Sauce mimbre



Sauce (Salix)
Familia de las Salicáceas. Género de plantas que predominan 

en los países fríos y templados del hemisferio boreal. Tomado de: 
FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 404

Árbol de la familia de las salicáceas, que crece hasta 20 m 
de altura, con tronco grueso, derecho, de muchas ramas y ramillas 
péndulas. Tiene copa irregular, estrecha y clara, hojas angostas, 
lanceoladas, de margen poco aserrado, verdes por el haz y blancas 
y algo pelosas por el envés, flores sin cáliz ni corola, en 
amentos verdosos, y fruto capsular. Es común en las orillas de 
los ríos. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Sauce blanco (Salix alba)
Familia de las Salicáceas. Tipo de sauce vigoroso que 

tolera bien los emplazamientos no protegidos o ventosos, con una 
corteza decorativa en el invierno. Por su follaje, permite la 
poda en diferentes formas y estilos, de manera más severa 
(“coppice”) o recortando el crecimiento cada año para mantener 
una estatura permanente (desmochados). Tomado de BRICKELL, Óp. 
Cit. Pág. 37, 50 y 79

Sauce mimbre (Salix viminalis)
Familia de las Salicáceas. Conocido también como mimbrera. 

Tipo de seto muy usado para crear barreras naturales que ayuden a 
reducir el ruido, a partir de un muro tejido con estacas 
naturales y que se rellena con tierra. Tomado de: BRICKELL, Óp. 
Cit. Pág. 60

Secuoya (Sequoia)
Familia de las Taxodiáceas. Árbol colosal californiano que 

alcanza los 100 m o más. Son conocidas la Sequoia sempervires y
la Sequoiadendron gigantenum. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica
Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 362

Género de árboles pertenecientes a las coníferas de la 
familia de las taxodiáceas, con dos especies de América del 
Norte, bastante difundidas en nuestros parques y arboretos. Ambas 
son célebres por sus grandes dimensiones y majestuoso porte. Una 
de ellas es la velintonia; la otra, con hojas parecidas a las del 
tejo, es mucho más abundante en las montañas de la costa 
occidental de los Estados Unidos. Tomado de: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Sequoia
Ver Secuoya

Sicomoro (Ficus sycomorus)
Familia de las Moráceas. También conocido como sicomoro de 

Egipto, utilizado para fabricar los ataúdes con los que 
encerraban a las momias en la antigüedad. Tomado de: FONT QUER, 
Pío. Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 416

Árbol de la familia de las Moráceas, que es una higuera 
propia de Egipto, con hojas algo parecidas a las del moral, fruto 
pequeño, de color blanco amarillento, y madera incorruptible, que 



usaban los antiguos egipcios para las cajas donde encerraban las 
momias. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Taraxacum officinale
Ver Diente de León

Tagetes tenuifolia
Comúnmente conocida como Flor de muerto o cempazuchitl. 

Planta de uso medicinal que brota, de manera silvestre, en los 
bosques mesófilos de montaña de México a Costa rica. MARTINEZ, 
Miguel Ángel et al. Catálogo de plantas útiles de la sierra norte 
de Puebla, México. México: Universidad Nacional Autónoma de 
México, Jardín Botánico, Instituto de Biología, 2001. Pág. 61

Taxus baccata
Ver Tejo

Té (Thea sinesis)
Familia de las Teáceas. Arbusto que puede llegar a una 

altura de  cuatro metro, de origen asiático, cultivada en la 
India oriental, China y en Japón desde tiempos remotos. Conocida 
por las virtudes estimulantes de esta planta cafeínica, posee 
flores blancas, aunque lo más usado son las hojas, las cuales se 
usan para preparar la conocida infusión. Tomado de: FONT QUER, 
Pío. Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 519

Arbusto del Extremo Oriente, de la familia de las teáceas, 
que crece hasta cuatro metros de altura, con las hojas perennes, 
alternas, elípticas, puntiagudas, dentadas y coriáceas, de seis a 
ocho centímetros de largo y tres de ancho. Tiene flores blancas, 
axilares y con pedúnculo, y fruto capsular, globoso, con tres 
semillas negruzcas. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Tejo (Taxus)
Familia de las Taxáceas. Árbol de poca altura, corpulento, 

que creciendo en buenas condiciones es muy hermoso y majestuoso, 
con grandes álabes que se inclinan hasta casi tocar el suelo, y 
de tinte general sombrío por el color verdinegro de sus hojas. 
Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 
351-352

Árbol de la familia de las Taxáceas, siempre verde, con 
tronco grueso y poco elevado, ramas casi horizontales y copa 
ancha, hojas lineales, planas, aguzadas, de color verde oscuro, 
flores poco visibles, y cuyo fruto consiste en una semilla 
elipsoidal, envuelta en un arilo de color escarlata. Tomado de: 
REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Tilo (Tilia)
Familia de las Tiliáceas. Género con cerca de 10 especies 

reconocidas que pueden ser malvales leñosos y a veces, arbóreos. 
Con estambres por lo regular numerosos, a veces con los 
filamentos soldados en 5-10 fascículos; con carpelos en número 
variable; pero con un solo estilo. Las hojas tiene estípulas y 
los tallos células mucilaginíferas. Son árboles del hemisferio 



boreal. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica Pintoresca. Óp. Cit. 
Pág. 512-513

Árbol de la familia de las Tiliáceas, que llega a 20 m de 
altura, con tronco recto y grueso, de corteza lisa algo 
cenicienta, ramas fuertes, copa amplia, madera blanca y blanda; 
hojas acorazonadas, puntiagudas y serradas por los bordes, flores 
de cinco pétalos, blanquecinas, olorosas y medicinales, y fruto 
redondo y velloso, del tamaño de un guisante. Es árbol de mucho 
adorno en los paseos, y su madera, de gran uso en escultura y 
carpintería. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Tropaeolum majus 
Ver Capuchina

Vid (Vitis)
Familia de las Vitáceas. Oriunda de los países 

mediterráneos, en donde se encuentra en estado silvestre o 
cimarrona. Cuando crece a sus anchas forma un bejuco que se 
encarama hasta la copa de los árboles vecinos, sobre los cuales 
florece y fructifica. Actualmente suele encontrarse más en forma 
de cultivo, que es podado frecuentemente, para constituir una 
cepa, de la cual brotan en primavera los primeros frutos. Tiene 
grandes hojas de nervadura palmeada, recortados en gajos de forma 
diversa; y zarcillos en los cuales la planta se afirma sobre 
soportes diversos y que representan ramilletes florales sumamente
reducidos u estériles. Las inflorescencias son panículas y los 
frutos son las uvas. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica 
Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 509-510

Planta vivaz y trepadora de la familia de las vitáceas, con 
tronco retorcido, vástagos muy largos, flexibles y nudosos, cuyo 
fruto es la uva. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Vid rusa (Fallopia baldschuanica)
Familia de las Poligoneáceas. También conocida como 

Polygonum baldshuanicum. Planta trepadora a la que coloquialmente 
se le denomina hiedra “de un minuto por kilómetro” ya que es 
exageradamente rampante. Se deben emplazar cuidadosamente ya que 
desbordaran a sus vecinas aunque éstas sean razonablemente 
vigorosas. Requieren un podado severo y regular para su control. 
Tolera suelos muy alcalinos. Para su cultivo, necesita guías ya 
que produce una masa de pequeños vástagos y tallos principales 
que deben sujetarse para conservar el aspecto requerido. Puede 
ser plantada para cubrir elementos desagradables con rapidez 
pero, al ser una trepadora invasora, puede abrumar plantas más 
delicadas. Tomado de: BRICKELL, Óp. Cit. Pág. 96, 102, 104 y 573

Violeta de Persia (Cyclamen persicum)
Familia de las Primuláceas. Planta originaria de Europa 

Meridional, Asia Menor y Turquía. Florece en invierno o principio 
de primavera de colores rojo, blanco y rosado. Tomado de: 
BORGHERESI R., Eliana y SILVA V., Raúl. Jardinería básica Nº1. 
Plantas y flores. Santiago de Chile: Editorial Andrés Bello, 
1985. Pág. 156



Wanbom (Kaemfera galanga)
Ver Galanga

Zarza (Rubus ulmifolius)
Familia de las Rosáceas. Es también conocida como zarzamora o 
mora. Es una planta que se caracteriza por un tallo sarmentoso, 
con aguijones y hojas compuesta. Los frutos son pequeñas drupas, 
que agrupadas forman la zarzamora. Tomado de: FONT QUER, Pío. 
Botánica Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 468

Arbusto de la familia de las Rosáceas, con tallos 
sarmentosos, arqueados en las puntas, prismáticos, de cuatro a 
cinco metros de largo, con aguijones fuertes y con forma de 
gancho, hojas divididas en cinco hojuelas elípticas, aserradas, 
lampiñas por el haz y velludas por el envés, flores blancas o 
róseas en racimos terminales, y cuyo fruto, comestible, es la 
zarzamora. Tomado de: REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Zarzaparrila (Smilax aspera)
Familia de las Liliáceas. Originaria de América Central y 

de las Antillas, es una planta de la que se emplea los rizomas y 
las raíces como depurativos. Tomado de: FONT QUER, Pío. Botánica 
Pintoresca. Óp. Cit. Pág. 386

Arbusto de la familia de las Liliáceas, con tallos 
delgados, volubles, de uno a dos metros de largo y espinosos, 
hojas pecioladas, alternas, ásperas, con muchos nervios, 
acorazonadas y persistentes, flores verdosas en racimos axilares, 
fruto en bayas globosas como el guisante, raíces fibrosas y casi 
cilíndricas, y común en España. Tomado de: REAL ACADEMIA 
ESPAÑOLA, Óp. Cit.

Zinnia
Ver Cinia.

Zinnia tenuifolia 
Ver Red spider

.
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[2]_ LAMINAS DE FORMAS DE LA VEGETACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Formas de crecimiento. Fuente: MOLESKINE. Gardening Journal. Milán: Moleskine, 2011. Pág. 2  y WADE, David. Symmetry. The 
ordering principle. Nueva York: Walker Publishing Company, 2006. Pág. 33



Patrones de ramificación en sección y planta.  Fuente: WADE, Óp. Cit. Pág. 33



Dibujo analítico de los tipos de inflorescencia a partir de la información encontrada enWADE, David. Symmetry. The ordering principle. 
Nueva York: Walker Publishing Company, 2006. Pág. 33 y SWINK, Floyd y WILHELM, Gerould. Plants of the Chicago Region Chicago: 
Indiana Academy of Science, 1994. Pág. 850. Fuente: Elaboración propia. MTK, 2017



Forma de las hojas. Fuente: SWINK, Floyd y WILHELM, Gerould. Plants of the Chicago Region Chicago: Indiana Academy of Science, 
1994. Pág. 840, 842 y 844  y  MOLESKINE. Óp. Cit. Pág. 3



Morfología de las hojas. Patrónes de las venas. Fuente: BELL, Adrian D. Plant Form: an Illustrated Guide to Flowering Plant Morphology. 
Oxford [etc.]: Oxford University Press, 1993. Pág. 35



Tipos de suelo vegetal. Fuente: SWINK, Óp. Cit. Pág. 846
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[3]_ ENVERGADURA DE LAS RAÍCES

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dibujo analítico de la envergadura de las raíces, a partir de la información del libro “Raíces de árboles y edificios” escrito por D.F. 
Cutler e I.B.K. Richardson en 1986. Página 1 y 2. Fuente: Elaboración propia. MTK, 2017





Dibujo analítico de la envergadura de las raíces, a partir de la información del libro “Raíces de árboles y edificios” escrito por D.F. 
Cutler e I.B.K. Richardson en 1986. Página 3 y 4. Fuente: Elaboración propia. MTK, 2017
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[4]_ CALIGRAFÍA VEGETAL 
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