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Plasmando el cambio: la evolución de la representación 
del paisaje y la relación entre hombre y naturaleza

Marta Rabazo Martín

Introducción: la evolución de la relación entre hombre 
y naturaleza

La percepción de la naturaleza ha experimentado una 
constante evolución a lo largo del tiempo: inicialmente, se 
entendía como el mundo material mismo [Williams 1988]; 
posteriormente se desarrolló una visión pintoresca y ro-
mántica de una naturaleza estática e inmutable, de la cual 
la sociedad debía aprender para su propia construcción. 
Esta visión, prevaleciente hasta mediados del siglo XX y 
que resultó en una clara separación entre el hombre y la 
naturaleza, fue solo superada con la Teoría de la Selección 
Natural de Darwin [Eiseley 1959].
Será Ernst Haeckel, quien contribuyó significativamente 
al desarrollo y establecimiento de la teoría darwiniana, 
el responsable de acuñar el término “ecología” en 1866, 

integrando nuevamente a los seres humanos como parte 
de la naturaleza y asentó las bases para la ciencia que se 
desarrollaría desde los años 40 hasta los 60. Consolidó 
también la suposición de que la naturaleza es una colec-
ción de especies interrelacionadas, cada una habitando un 
biotopo [Balmori 2010] en equilibrio estable. Solo después 
de varios años, se maduró una nueva idea de la naturaleza 
“cambiante”, dejando espacio para factores externos. Co-
menzó a evaluarse sus implicaciones respecto a la sosteni-
bilidad ambiental, mientras que aumentaba la tendencia a 
disociarla de la estética, percibida por los científicos como 
algo a evitar, un capricho humano que deforma lo natural 
[Balmori 2010]. Sin embargo, la búsqueda de la belleza 
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se considera un aspecto importante de la sostenibilidad, 
como se afirma en el manifiesto de la New European 
Bauhaus [Scalisi, Ness 2020]. Aquí, el papel del paisaje se 
vuelve esencial: «[...] el diseño del paisaje es el arte que se 
involucra con todos los aspectos de un mundo sosteni-
ble: fuerzas elementales, materiales, seres humanos y otros 
seres vivos» [Balmori 2010, p. 8]. Este busca hacer que la 
experiencia de la sostenibilidad sea agradable y deseable, 
empleando principios, tecnologías y formas con valores es-
téticos [Dal Falco, Veneziano, Carlomagno 2022].
Hoy en día la naturaleza se percibe como multifacética, 
«cambiada con el tiempo debido a nuestras acciones, 
pensamientos y al arte» [Balmori 2010, p. 11], y capaz de 
establecer relaciones íntimas entre los humanos y otros 
sistemas vivos para regenerar vigorosamente nuestras ciu-
dades [Xing, Jones, Donnison 2017] y avanzar hacia un mo-
delo de crecimiento y gestión de recursos no renovables 
más eficiente, inclusivo y sostenible [Faivre et al. 2017]. Las 
áreas con vegetación de nuestros paisajes urbanos, como 
afirma Gausa [Gausa, 2022], son un escenario relacional 
complejo, dinámico y vario, una superficie activa y recep-
tiva que constituye un verdadero potencial estructurante 
para las ciudades del futuro, y ya no una mera “categoría” 
o “tema”: «Arquitectura y paisaje, paisaje y arquitectura, 
confirmarían nuevos contratos híbridos con la naturaleza 
a través de dos categorías largamente distanciadas y ahora 
en sinergia» [Gausa 2022, p. 16]. Esto lleva a una definición 
más programática del paisaje y su papel principal en la es-
cena urbana, a medida que el concepto de naturaleza se 
vuelve cada vez más híbrido, fluido, sintético y/o biológico, 
y la ciudad se convierte cada vez más en un sistema am-
biental [D’Arienzo, Younés 2018].

La evolución paralela del dibujo del paisaje

La evolución del dibujo del paisaje es un fascinante reco-
rrido a través del tiempo, en el cual se refleja el desarrollo 
de las técnicas artísticas, la percepción de la naturaleza y la 
representación del entorno en el arte. Desde los frescos 
romanos hasta las técnicas modernas de representación 
digital, el dibujo del paisaje ha pasado por diversas trans-
formaciones que evidencian cambios culturales, tecnológi-
cos y estéticos. 
Desde la antigua Roma hasta el Renacimiento, las pinturas 
murales y los frescos, incorporaban elementos de la naturale-
za para decorar los espacios interiores de las villas buscando 

Fig. 2. John Evelyn, Elysium Britannicum primera enciclopedia de 
horticultura,1659. En el dibujo se aprecia la planta de un jardín con una 
fuente en perspectiva. <https://thegardenstrust.blog/2018/09/15/john-
evelyns-elysium-britannicum/> (consultado el 28 de agosto de 2024).

Fig. 1. Salomon de Caus, diseño desplegable para un trompe-l’oeil, 1612. 
<https://www.philipsteadman.com/blog/the-arch-of-constantine-in-a-french-
garden/> (consultado el 22 de diciembre de 2024).
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también una exhibición del poder de sus dueños; frescos 
que a menudo mostraban no solo el paisaje del propie-
tario de la villa, sino también los alrededores, proporcio-
nando una vista panorámica del entorno. Es así como 
el hombre empieza a proyectar sus vistas y paisajes: los 
dibujos del paisaje se transforman en una especie de 
“imagen” del paisaje proyectado. 
Es así como durante el siglo XVII, artistas como Claude Lo-
rrain (1600-1682), Nicolas Poussin (1594-1665) y Salvator 
Rosa (1615-1673) establecieron la pintura de paisajes como 
un género independiente de la creación de los mismos pai-
sajes, influyendo enormemente en el desarrollo del paisaje 
inglés. Mientras los diseñadores de jardines como André Le 
Nôtre (1613-1700) se enfocaban en la creación física del 
paisaje durante el reinado de Luis XIV, artistas como Paolo 
Veronese (1528-1588) y Giusto Utens (1558-1609) se en-
cargaban de capturar estos espacios en sus pinturas, muchas 
veces dotándolos de una dimensión estética y simbólica 
adicional. Sus representaciones se vuelven siempre más ar-
ticuladas y se empiezan a combinar plantas y perspectivas 
en un mismo dibujo intentando captar así la complejidad 
poliédrica del paisaje a representar.
Esta escisión entre el paisaje y su representación llega a su 
culminación en el siglo XIX, cuando la pintura en acuarela se 
consolida como una técnica prominente para la representa-
ción del paisaje. Este medio permitía a los artistas capturar 
la sutileza y la luminosidad de los escenarios naturales con 
una frescura y espontaneidad que otros medios no podían 
igualar. La acuarela se convirtió en una herramienta esen-
cial para arquitectos y paisajistas, permitiéndoles explorar y 
comunicar sus ideas de diseño de manera efectiva. La pin-
tura de paisajes estableció las reglas que los diseñadores 
de paisajes adoptarían, convirtiendo las representaciones en 
paisajes reales. Ejemplos destacados incluyen el trabajo de 
Hubert Robert (1733-1808) y William Kent (1685-1748), 
quienes, aunque inicialmente pintores, se convirtieron en di-
señadores de paisajes, redefiniendo de nuevo una estrecha 
colaboración entre ambos ámbitos.
Con el desarrollo del concepto de lo “pintoresco” en el 
siglo XVIII y XIX se desarrolla también una nueva sensi-
bilidad hacia la naturaleza y su representación. El movi-
miento pintoresco, que buscaba capturar la belleza natu-
ral en su estado más rústico y menos antrópico, influyó 
tanto la pintura de paisajes como el diseño de jardines. 
Este enfoque priorizaba la creación de paisajes que pare-
cieran cuadros vivos, donde cada vista estuviera cuidado-
samente compuesta como una obra de arte.

dar continuidad a ambos espacios e intentando aumentar la 
sensación de amplitud. Conocidos son los trompe-l’oeil por 
crear la ilusión de jardines y paisajes naturales en las paredes 
como el bellísimo ejemplo de la villa Fannius Synistor en Bos-
coreale [Department of Greek and Roman Art 2004]. 
Durante el Renacimiento, el redescubrimiento y per-
feccionamiento de la perspectiva cambió radicalmente 
la forma en que se representaban los paisajes. Artistas 
como Paolo Veronese utilizaban técnicas de perspectiva 
para crear frescos que no solo decoraban los interiores 
de las villas, sino que también mostraban vistas ficticias 
del exterior, mezclando realidad e imaginación. Estas re-
presentaciones no solo eran estéticamente valiosas, sino 

Fig. 3 Christo y Jeanne-Claude, dibujo del proyecto The Gates con el 
entorno de Central Park, 1980. © <https://christojeanneclaude.net> 
(consultado el 28 de agosto de 2024).
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Con el tiempo, las representaciones del paisaje comen-
zaron a integrar elementos técnicos y artísticos de ma-
nera más compleja. En el siglo XIX, figuras como Thomas 
Hornor (1785-1844) abogaban por la combinación de 
planos exactos con vistas en perspectiva para crear re-
presentaciones más completas y realistas de los paisajes. 
Esta técnica permitía superar las limitaciones de los planos 
bidimensionales y ofrecía una visión más dinámica y com-
prensible del espacio.
En la era contemporánea, las tecnologías digitales han 
revolucionado la representación del paisaje. Las herra-
mientas de diseño asistido por computadora (CAD) y 
la visualización en 3D permiten a los diseñadores crear 
modelos detallados y precisos que integran tanto la 

dimensión técnica como la ar tística. Estas represen-
taciones no solo muestran cómo se verá un paisaje 
terminado, sino que también pueden simular cómo se 
desarrollará a lo largo del tiempo, considerando facto-
res como el crecimiento de las plantas y los cambios 
estacionales. La representación del paisaje con el naci-
miento de la ecología se vuelve una sobreposición de 
capas y sistemas que configuran procesos complejos. 
Ya no se busca una imagen final, sino que se intenta 
representar el dinamismo propio de la naturaleza, su 
capacidad de evolución.
En la representación contemporánea del paisaje, existe 
un esfuerzo consciente por integrar el contexto más am-
plio del entorno en los diseños. Esto implica un enfoque 
más holístico, donde los pequeños detalles y las interven-
ciones de diseño se muestran dentro de un panorama 
más grande, superando las limitaciones del marco tra-
dicional y buscando una representación más integrada, 
tridimensional y dinámica del paisaje.

Un acercamiento complejo: los maestros 
contemporáneos

Es en esta concepción ecológica y dinámica del paisaje 
donde este artículo quiere hacer hincapié por el esfuerzo 
que supone a sus creadores buscar nuevos modos de re-
presentar la complejidad. Este texto no busca ofrecer una 
lectura lineal o unívoca, sino la selección no temporal de 
algunos autores que se han atrevido en distintos momen-
tos de la historia a innovar y realizar nuevas propuestas, 
más o menos arriesgadas, a través de los dibujos y repre-
sentaciones de sus proyectos e intervenciones. 
Como hemos visto la acuarela fue durante mucho tiempo 
la técnica dominante para representar paisajes por su ca-
pacidad para transmitir efectos que con otras técnicas re-
sulta casi imposible; esta técnica la volveremos a encontrar 
en paisajistas modernos como Gertrude Jekyll. La comple-
jidad en la composición de la información que se intenta 
dar a través de la superposición de métodos y técnicas 
de representación, la combinación de plantas, secciones, 
alzados o los collages, lo que conocemos como dibujos 
integrados, sucede contemporáneamente sino con ante-
lación a este dominio de la acuarela. Uno de los primeros 
ejemplos en los que empiezan a componerse las distintas 
vistas y planos de representación de un jardín es el diseño 
para un trompe-l’oeil realizado por Salomon de Caus en 

Fig. 4. Lawrence Halprin, bocetos estudio sobre el movimiento del 
agua,1967. © <https://lawrencehalprin.com/about> (consultado el 28 
de agosto de 2024).
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1612 (fig. 1); algo parecido a lo que sucede con un dibujo 
que aparece en el manuscrito de Elysium Britannicum de 
John Evelyn en 1659 aprox (fig. 2) o un dibujo anónimo 
que combina un alzado, una planta y una perspectiva que 
une ambas en un ambicioso juego visual, del Chateau de 
Dampierre-en-Yvelines (Francia) diseñado por André Le 
Notre y Jules Hardouin-Marsant entre 1675 y 1683. Estas 
composiciones las veremos posteriormente, por ejemplo, 
en la propuesta de Bernard Lassus para Le Jardin des Tui-
leries (1990) o Dieter Kienast en el jardín M en Erlenbach 
(Suiza) en 1989.
El añadir textos escritos a los dibujos y bocetos será tam-
bién otro método para poblar de información las repre-
sentaciones gráficas de los proyectos, añadiendo una capa 
de materia intangible pero fundamental para entender 
ciertos mecanismos y procesos que se empiezan a perse-
guir. Aunque hoy en día nos pueda parecer el método más 
simple no deja de ser otro modo de crear dibujos integra-
dos y encontramos ejemplos tan maravillosos y variados 
como los de Richard Haag para The Big Moves Gas Works 
Park (1971), Patricia Johanson para Ellis Creek Water Reci-
clyn Facility (2007) o los numerosos bocetos de Lawrence 
Halprin a lo largo de toda su carrera. 
Con el artista del Land Art Robert Smithson llega un 
cambio en el objeto a retratar. En su texto A tour of the 
Monuments of Passaic, New Jersey [Flam 1996] publicado 
en 1967 reproduce un paseo por un paisaje totalmente 
antropizado de la industrialización mezclando texto, fo-
tografías y mapas: fábricas abandonadas, tuberías y cañe-
rías que alejan el agua de las ciudades pero que a nadie 
preocupan en su desembocadura, puentes y otras cons-
trucciones. Paisajes de la cotidianidad que se alejan del 
concepto de paisaje “bonito” y “cuidado”. En 1970 realiza 
Spiral Jetty en el Gran Lago Salado, Utah, donde a través 
de una escultura a gran escala realizada con rocas del 
entorno busca explorar la entropía y el paso del tiempo, 
subrayando la transformación constante del paisaje natu-
ral. Smithson veía sus intervenciones artísticas como una 
forma de recontextualizar la naturaleza, destacando su 
belleza inherente y su fragilidad. 
Los dibujos de Robert Smithson son una parte crucial de 
su práctica artística, y tienen un papel significativo en la 
conceptualización y realización de sus obras de Land Art y 
otras piezas. A menudo son estudios preliminares que le 
permitían visualizar y planificar sus obras o que ayudaban 
a Smithson a resolver problemas espaciales, estructurales 
y estéticos antes de la ejecución física de la obra. 

Fig. 6. James Corner, Proyecto para Fresh Kills, Staten Island, NY, 2004. 
Diagrama que muestra las distintas capas que componen el parque. 
© <https://www.fieldoperations.net/home.html> (consultado el 28 de 
agosto de 2024).

Fig. 5. James Corner, cartografía con imágenes superpuestas del libro 
Taking measures across the american landscape, 1996. © <https://www.
fieldoperations.net/home.html> (consultado el 28 de agosto de 2024).
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Su propuesta para Floating Island to travel around Manhattan 
Island (1970) se reduce a un boceto con algunos apuntes 
y solo con esa información será realizado en el año 2005 
por Balmori Associates bajo la comisión de Minetta Brook 
y el Whitney Museum of American Art. En pocos trazos y 
dos apuntes se resumen no solo la intención y dinamicidad 
del proyecto, sino la relación que se establece entre lo na-
tural y lo artificial, tema recurrente en la obra de Smithson 
junto a tantos otros, conceptos abstractos que eran fun-
damentales para su enfoque artístico y la interacción con 
el entorno, permitiendo al espectador comprender cómo 
Smithson concebía sus obras en relación con el paisaje en 
el que se instalarían, reflejando su enfoque site-specific.
En resumen, los dibujos de Robert Smithson son esencia-
les para entender su obra y su proceso creativo. No solo 
sirven como herramientas para planificar y visualizar sus 
ambiciosos proyectos de Land Art, sino que también son 
expresiones artísticas por derecho propio, que exploran y 
comunican las ideas filosóficas y científicas que eran funda-
mentales para su práctica.
Cercanos al movimiento del Land Art aunque en su acep-
ción más monumental encontramos a Christo y Jean-
ne-Claude. La pareja conocida por sus “envolturas” y sus 
grandes intervenciones en el paisaje, como Running Fen-
ce (1976) y Surrounded Islands (1983), crean una nueva 
percepción del entorno a través de envolver estructuras 
arquitectónicas o modificar paisajes naturales con telas. 
Del mismo modo que Smithson invitaba al público a re-
flexionar sobre la interacción entre lo natural y lo construi-
do, especialmente en sus exploraciones del concepto de 
no-lugares y paisajes industriales, Christo y Jeanne-Claude 
se centraron también en la temporalidad de sus obras, ya 
que la mayoría de sus instalaciones eran temporales, exis-
tiendo solo por un corto período antes de ser desmante-
ladas. Este enfoque destaca la naturaleza efímera del arte 
y la importancia del proceso, no solo del producto final. 
Los dibujos de Christo y Jeanne-Claude son una parte integral 
de su práctica artística (fig. 3), sirviendo no solo como he-
rramientas de planificación y financiación, sino también como 
obras de arte independientes que encapsulan la visión, la técni-
ca y el proceso detrás de sus monumentales instalaciones. Son 
dibujos meticulosamente elaborados, a menudo combinando 

Fig. 7. Mathur and Da Cuhna, sucesión de secciones que analizan la morfología 
del estuario de Mumbai como base del plan para la gestión del agua, 2009.  © 
<https://www.mathurdacunha.com> (consultado el 28 de agosto de 2024).
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diferentes medios como lápiz, tinta, carboncillo, acuarela y co-
llage que capturan la esencia y la monumentalidad de sus pro-
yectos. Llegan a alcanzar un gran valor en el mercado del arte 
lo que permite a Christo y Jeanne-Claude a venderlos, junto 
con otros estudios, collages y maquetas, para recaudar fondos. 
De esta manera, los dibujos no solo eran obras de arte por 
derecho propio, sino que también eran cruciales para financiar 
la realización de sus grandes instalaciones.
Ya hemos hablado de los bellísimos bocetos llenos de ano-
taciones de Lawrence Halprin [Metta, Di Donato 2015], 
figura destacada en el diseño de espacios públicos y pai-
sajes urbanos, quien utilizó el dibujo no solo como una 
herramienta de planificación, sino también como un medio 
para explorar y expresar ideas sobre el movimiento, la in-
teracción social y la ecología. Los dibujos de Halprin son 
fundamentales para comprender su enfoque innovador en 
la arquitectura del paisaje y el urbanismo. 
Uno de los aspectos más característicos de los dibujos de 
Halprin es su enfoque en el movimiento a través del es-
pacio (fig. 4). Inspirado por su esposa, la coreógrafa Anna 
Halprin, Lawrence Halprin desarrolló lo que él llamaba 
“scores” o partituras, que son secuencias dibujadas que 
representan cómo las personas se moverían y experi-
mentarían un espacio. Estos dibujos capturan el dinamis-
mo y la fluidez, reflejando su interés en la coreografía 
del movimiento humano dentro de los paisajes. Halprin 

Fig. 8. Balmori Associates, Análisis de la vegetación de Mata Atlántica existente y propuesta en el proyecto VIOL Corporate Towers en Sao Paulo (Brasil), 
2017. Courtesy of Balmori Associates.

también integraba en sus dibujos los procesos natura-
les y ecológicos, como el fluir del agua, la vegetación y 
los cambios estacionales de modo abstracto, alejándose 
de las representaciones románticas y referenciales. Sus 
bocetos y esquemas frecuentemente mostraban cómo 
estos elementos se integrarían en el diseño, subrayando 
su compromiso con la sostenibilidad y la armonización 
del entorno construido con la naturaleza.
En resumen, los dibujos de Lawrence Halprin son una ma-
nifestación clave de su enfoque interdisciplinario y participa-
tivo en la arquitectura del paisaje. A través de ellos, exploró 
conceptos de movimiento, interacción social y procesos na-
turales, creando espacios que son tanto funcionales como 
profundamente conectados con el entorno y las comunida-
des que los habitan. Estos dibujos no solo son herramientas 
de diseño, sino también expresiones artísticas que capturan 
la esencia de su visión para los paisajes urbanos.
De gran belleza son también los dibujos de Bernard Lassus 
[Conan 2004; Venturi Ferriolo 2006], arquitecto y artista 
francés conocido por sus trabajos en el campo del arte 
y la arquitectura paisajística. En el contexto de Crazannes, 
una localidad en la región de Nueva Aquitania, Francia, Las-
sus realizó una serie de dibujos y diseños para un proyecto 
que busca integrar el arte en el paisaje natural y el entorno 
urbano. Estos dibujos se caracterizan por su enfoque en la 
relación entre el arte y el paisaje. En sus trabajos, combina 
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elementos de la naturaleza con conceptos arquitectónicos 
para crear una experiencia visualmente impactante y ar-
moniosa. Sus diseños a menudo incluyen formas geométri-
cas y patrones que se integran con el entorno, reflejando 
una profunda comprensión del paisaje y una visión innova-
dora sobre cómo el arte puede interactuar con el espacio.
La publicación en 1969 del libro de Ian McHarg Design with 
Nature [McHarg 1969] produce un giro hacia la ecología 
y sus nuevas formas y sienta las bases para la planificación 
ecológica, enfoque innovador que introdujo la idea de in-
tegrar los procesos ecológicos en la planificación urbana. 
McHarg abogó por utilizar los sistemas naturales como 
base para la planificación y el diseño, subrayando la im-
portancia de comprender el entorno para crear paisajes 
sostenibles y resilientes.
Algo parecido sucedió algunos años más tarde con el libro 
Taking Measures Across the American Landscape de James 
Corner publicado en 1996, junto con el fotógrafo Alex S. 
MacLean [Corner and MacLean 1996], donde realiza una 
profunda exploración del paisaje estadounidense, capturan-
do su vastedad y diversidad. A través de una combinación 
de textos y fotografías (fig. 5), el libro revela la complejidad 
y las características únicas de los paisajes de Estados Unidos, 
desde las áreas urbanas hasta las rurales y naturales.
Este volumen supone una innovación en la representación 
del paisaje ya que Corner logra traducir la experiencia del 
paisaje en imágenes y textos que capturan tanto su forma 
física como sus procesos subyacentes. El libro destaca por 
su uso de cartografías, mapas y diagramas, que ofrecen 
nuevas formas de ver y entender el paisaje más allá de lo 
visual, integrando aspectos ecológicos y culturales (fig. 6). 
Además, subraya la intersección entre ecología y cultura 
en la conformación del paisaje. Corner muestra cómo los 
procesos ecológicos y las intervenciones humanas se en-
trelazan para dar forma a los paisajes que vemos hoy. Este 
enfoque holístico es fundamental en la práctica contem-
poránea de la arquitectura del paisaje, que busca integrar 
los sistemas naturales y humanos de manera sostenible, 
influyendo en cómo los paisajistas actuales entienden, re-
presentan y diseñan en relación con el medio ambiente.
Taking Measures Across the American Landscape fue también 
determinante en el desarrollo del Landscape Urbanism, una 
disciplina que Corner ayudó a definir: un marco que aborda 
la intersección del paisaje, el urbanismo y la ecología. El libro 
demuestra cómo la observación y la representación detallada 
del paisaje pueden informar proyectos de planificación y dise-
ño urbano que respetan y aprovechan los procesos naturales.

Fig. 9. Balmori Associates, diagrama del proyecto Broadway Malls (NY, 
USA) donde se muestra como un corredor verde que atraviesa la isla 
de Manhattan es en realidad una sucesión de hábitats urbanos, 2017. 
Courtesy of Balmori Associates.
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Ambos, Corner y McHarg comparten su preocupación 
por los procesos ecológicos y su influencia en la arqui-
tectura del paisaje. Mientras que el trabajo de McHarg se 
centró más en la planificación ambiental y la conservación, 
Corner expandió estas ideas en el contexto del diseño 
urbano contemporáneo, explorando cómo la arquitectura 
del paisaje puede ser un medio para abordar complejas 
cuestiones urbanas y ecológicas. Ambos han contribuido 
significativamente al campo, con McHarg estableciendo las 
bases para el diseño ecológico y Corner avanzando estas 
ideas en el ámbito del urbanismo paisajístico, influyendo en 
cómo se diseñan y experimentan las ciudades hoy en día.
Siguiendo la estela de estos autores que intentan redefinir 
nuestra capacidad para entender y representar el territorio 
como la superposición de sistemas y capas que es y, sobre 
todo, la búsqueda de respuestas a preguntas más amplias 
sobre nuestro entorno, tenemos que resaltar el trabajo 
de Anuradha Mathur y Dilip da Cunha. En el año 2009 
analizando el territorio del estuario de Mumbai, cambian la 
representación de la planta a una sucesión infinita de sec-
ciones invitando a un nuevo modo de mirar el territorio e 
intentando responder a las preguntas autoimpuestas “¿qué 
es un río?” o “¿qué es una ciudad?”. Analizando conceptos 
abstractos podemos buscar soluciones sistémicas a pro-
blemas como las inundaciones (fig. 7).
Heredera de algunas de las características más comple-
jas presentadas hasta ahora llegamos hasta Diana Balmori 
[Balmori 2010; Balmori 2014], influyente arquitecta paisajis-
ta y urbanista conocida por su enfoque interdisciplinario y 
su visión innovadora sobre la integración del paisaje en 
el entorno urbano. A lo largo de su carrera, Balmori abo-
gó por un enfoque que consideraba el paisaje como una 
herramienta esencial para abordar problemas ambientales 
y mejorar la calidad de vida en las ciudades (fig. 8). Muy 
influenciada por el trabajo de Alexander Von Humboldt, 
cuyas ilustraciones mostraban datos sobre la relación en-
tre plantas y animales en relación con la altitud en una 
montaña, Balmori busca siempre formas de representar un 
paisaje a través de los símbolos de los datos subyacentes, 
es decir, la integración de datos científicos y representa-
ción artística (figg. 9, 10, 11).
Al igual que Halprin buscó insistentemente representar 
el movimiento de sus proyectos y su entorno, innova-
ción significativa en la representación del paisaje, subra-
yando la importancia de capturar las dinámicas naturales 
en los proyectos. Sus proyectos demuestran cómo datos 
complejos pueden ser visualizados de maneras claras y 

Fig. 11. Balmori Associates, render digital del ambiente creado en las 
medianas de las avenidas de Nueva York en el proyecto Broadway Malls 
(NY, USA), 2017. Courtesy of Balmori Associates.

Fig. 10. Balmori Associates, render digital y diagrama de las aperturas 
visuales creadas en las medianas de las avenidas de Nueva York en el 
proyecto Broadway Malls (NY, USA), 2017. Courtesy of Balmori Associates.
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comprensibles, y su influencia sigue inspirando nuevas for-
mas de concebir y representar el paisaje. Afrontó diver-
sas técnicas desde el mapeo y el modelado digital, que 
sirvieron para visualizar cómo sus diseños impactarían el 
entorno natural y construido, la visualización dinámica para 
mostrar cómo sus proyectos cambiarían y evolucionarían 
con el tiempo, adaptándose a las fluctuaciones ambien-
tales y urbanas, siempre con un carácter interdisciplinar 
integrando elementos de arte, ciencia y tecnología en sus 
representaciones, creando visualizaciones que eran tanto 
funcionales como estéticamente atractivas.
El enfoque innovador y visionario de Diana Balmori en la 
representación del paisaje ha dejado un legado duradero 
en el campo de la arquitectura del paisaje y el urbanismo. 
Sus proyectos y principios continúan influyendo en cómo 
se conciben y diseñan los espacios urbanos, subrayando 
la importancia de integrar el paisaje en la infraestructura 
urbana de manera sostenible y adaptable.
Otros herederos más recientes que aúnan de modo 
ejemplar los procesos en la representación de sus pro-
yectos son el francés Michel Desvigne [Fromonot 2020] 
y el chino Kongjian Yu [Padoa Schioppa 2019], fundador 

Fig. 12. Kongjian Yu/Turenscape, boceto de esponja verde para el proyecto 
de Qunli Stornwater Park, China, 2009. © <https://www.turenscape.com> 
(consultado el 28 de agosto de 2024).

de Turenscape. El primero apuesta por la simplicidad en 
el diseño evitando elementos decorativos innecesarios y 
esto se traslada a sus dibujos: proyectos y dibujos suelen 
incluir líneas limpias y una paleta de materiales reducida, lo 
que pone en relieve las formas naturales del paisaje. Su ob-
jetivo es captar la esencia más que reproducir de manera 
literal, para lo cual utiliza la abstracción en el representar la 
esencia de un lugar : sus dinámicas ecológicas y la vegeta-
ción es su principal material de diseño. Su enfoque es tan-
to poético como pragmático, con un claro respeto por la 
naturaleza y una visión a largo plazo del paisaje, buscando 
siempre representar la evolución de sus proyectos en el 
tiempo. Todas estas características se combinan en algunos 
de sus dibujos más conocidos como los diagramas para el 
proyecto de la Fábrica Thomson en Guyancourt (Francia) 
o el proyecto para la Greenwich Península (1997-2000). 
Infraestructuras ecológicas y tradición paisajística china se 
aúnan en el trabajo de Kongjian Yu, que se caracteriza 
por una profunda conexión con la ecología, la cultura y la 
comunidad, trabajando con la naturaleza y proponiendo 
la restauración de ecosistemas de alguna forma degrada-
dos. Esta combinación de tecnología queda perfectamen-
te plasmada en los dibujos de sus propuestas como bien 
demuestra el boceto para el Qunli Stormwater Park en 
Harbin City (China, 2009) (fig. 12) donde se representa 
el concepto del parque como una gran esponja verde 
capaz de almacenar y depurar el agua de lluvia.

Conclusiones

El análisis de la evolución en la representación del paisaje 
y la relación entre el hombre y la naturaleza nos revela un 
cambio significativo en cómo se percibe y se representa el 
entorno natural a lo largo del tiempo. Desde las primeras 
representaciones pictóricas en frescos romanos hasta las 
sofisticadas técnicas digitales contemporáneas, hemos vis-
to cómo el paisaje ha sido un espejo de los valores cultu-
rales, estéticos y tecnológicos de cada época.
Inicialmente vista como un ente separado y estático, la na-
turaleza ha evolucionado hacia una visión dinámica, multi-
facética y profundamente interconectada con las acciones 
humanas. Este cambio ha influido en cómo los artistas y 
diseñadores han representado el paisaje, reflejando una 
relación cada vez más compleja y ecológica. A lo largo de 
la historia, las técnicas de representación han evoluciona-
do, desde el uso de la perspectiva durante el Renacimiento 
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hasta la incorporación de tecnologías digitales en la era 
contemporánea. Esta evolución técnica ha permitido 
una mayor precisión y una representación más fiel y 
dinámica de la realidad, integrando elementos como el 
cambio estacional y el crecimiento vegetal. Además, la 
incorporación de conceptos ecológicos y sostenibles en 
el diseño del paisaje ha llevado a una representación 
más integrada: los paisajes ya no se ven como meras 
imágenes estáticas, sino como sistemas dinámicos en 
constante evolución, donde la sostenibilidad y la belleza 
coexisten y se retroalimentan. 
Así, la representación del paisaje ha evolucionado desde 
ser una mera ilustración decorativa hasta convertirse en 
una herramienta esencial para comprender y planificar 
nuestras interacciones con el entorno natural, reflejando la 
creciente conciencia de la interdependencia entre el hom-
bre y la naturaleza, y subraya la importancia de representar 
el paisaje no solo como un espacio físico, sino como un 
sistema vivo, dinámico y en constante cambio. La colabo-
ración entre diferentes disciplinas ha enriquecido la repre-
sentación del paisaje. Ejemplos contemporáneos incluyen 
las obras de artistas como Robert Smithson y Lawrence 
Halprin, quienes han combinado técnicas artísticas con 

principios ecológicos para crear representaciones profun-
damente reflexivas y conectadas con el entorno.
A través de este excurso por algunos de los dibujos que 
han contribuido a la evolución de la representación del 
paisaje se intenta delinear la continua exploración y adap-
tación de técnicas y conceptos artísticos para capturar la 
esencia del entorno natural que ha desarrollado este cam-
po. Desde los frescos romanos hasta las herramientas digi-
tales modernas, cada etapa en esta evolución ha aportado 
nuevas formas de ver y representar el mundo que nos 
rodea. Este recorrido no solo muestra avances técnicos, 
sino sobre todo los cambios en la percepción cultural y es-
tética del paisaje, revelando una profunda conexión entre 
el hombre (también como sujeto artístico) y la naturaleza 
a lo largo de la historia.
Desde la ecología y la sostenibilidad hasta la interacción 
humana y la estética, cada uno de estos profesionales ha 
contribuido a redefinir cómo entendemos y diseñamos 
nuestros entornos naturales y urbanos. A través de sus 
innovaciones, el diseño del paisaje ha emergido como una 
disciplina vital que conecta arte, ciencia y comunidad en 
la creación de espacios que responden a las necesidades 
contemporáneas y futuras.
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