
























































































































































































































































































Documento de apoyo a la docencia para la enseñanza del sistema verde urbano 

sostenible y el manejo de los espacios abiertos de uso público

Ejercicio 1 Cálculo de la Huella Ecológica Personal 
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

¿Crees que tu estilo de vida es sostenible? Y si no lo es, ¿qué 
puedes hacer para que lo sea?
Las personas somos responsables de que nuestro planeta cami-
ne hacia la sostenibilidad, creando un balance entre la sociedad, 
la economía y el medioambiente. Cuidar el planeta no es un 
esfuerzo que deba ser aislado o ejecutado por entidades espe-
cializadas, para que realmente exista un cambio considerable y 
permanente. El cambio debe iniciar en cada persona y luego es-
parcirse hacia las grandes empresas, a las ciudades, a los países 
y al mundo; el cambio debe empezar en algún lugar. En muchos 
casos, el cambio inicia en los ciudadanos, como podemos obser-
var en el caso de Copenhague, donde los ciudadanos iniciaron  
lo que le llaman una “revolución verde”. Pues ese es el ejemplo 
de que hay que seguir. ¿Quieres ser partícipe del cambio? 

Averigua el tamaño de tu huella ecológica y descubre en tu pro-
pia vida cotidiana la infinidad de cosas que podemos hacer para 
ayudar a crear una sociedad más sostenible, respetuosa y cons-
ciente con el medioambiente… y por ¿qué deberíamos hacerlo? 
Con el fin de garantizarle a las generaciones futuras un mejor 
ambiente para el desarrollo de su vida y la preservación de la 
misma en el planeta, tomando en cuenta que comprendemos 
que nuestro actual modo de vida urbano, en particular nuestras 
estructuras de división del trabajo y de las funciones, la ocupa-
ción del suelo, el transporte, la producción industrial, la agricul-
tura, el consumo y las actividades de ocio, y, por tanto, nuestro 
nivel de vida, nos hace especialmente responsables de muchos 
problemas ambientales a los que se enfrenta la humanidad. 

Por ello, debemos explorar y reducir nuestra huella ecológica 
en vías de mejorar la calidad ambiental, al cambiar los malos 
hábitos, por lo que las calculadoras nos serán de mucha utilidad, 
para estar conscientes del impacto ambiental que generamos y, 
a partir de ahí, podremos generar nuevos hábitos en nosotros 
y nuestras familias  de manera  que iniciaremos un movimiento  
en cadena, mismo que contribuirá a mejorar la calidad ambien-
tal. 



Indicadores de logro 

Conoce y utiliza los consejos de reducción de su huella ecológica per-
sonal, para mejorar su entorno, e incentiva a otros a reducir la propia. 

Conocimientos previos 

Conocimiento del concepto de la huella 
ecológica, actividades contaminantes, 
uso racionado de los recursos, activida-
des diarias personales, conocimiento de 
cantidad consumo energético, agua y 
transporte personal y familiar, memoria 
de consumo de alimentos. 

competencia 

El alumno conoce, analiza y pone en 
práctica los consejos que reducen su 
huella ecológica en su vida cotidiana.

Descripción del Trabajo

Ingrese a los sitios de internet para cal-
cular su huella ecológica. 

http://www.soyecolombiano.com/
huella-ecologica/ 
http://www.tuhuellaecologica.org/ 
En este, debe llenar los cuatro for-
mularios, (Energía, Agua, Transporte 
y Residuos). 
Guarde sus resultados y preséntelos 
como se indica. 

Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore una carátula, donde debe in-
dicar: (Su nombre completo, No. de 
carné, datos básicos (Universidad, Fa-
cultad, Asignatura, Sección, Docente) 
y su número de clave.  

Adjunte los resultados de ambas cal-
culadoras de la huella ecológica. 
Elabore un comentario sobre la activi-
dad e indique que aprendió. 
Suba sus resultados a través de Goo-
gle Docs al campus virtual. 

Metodología de Evaluación

Primer ejercicio, 100 puntos; luego se-
rán promediados. Evaluación directa; si 
cumple con los requisitos, nota comple-
ta, de lo contrario su punteo será 0. 



Documento de apoyo a la docencia para la enseñanza del sistema verde urba-

no sostenible y el manejo de los espacios abiertos de uso público

Ejercicio 2 Premisas ecológicas
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

Los sistemas de certificación verde, en la actualidad, nos ayudan a 
medir y disminuir el impacto ambiental de las áreas construidas. 
De esta manera, permite  generar diversas estrategias para la sos-
tenibilidad y la gestión ambiental.

Normalmente, los sistemas de certificación se componen de un 
conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encami-
nadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en la 
incorporación en el proyecto de aspectos relacionados con la efi-
ciencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la 
calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el 
desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela y la selec-
ción de materiales.

La certificación es de uso voluntario. Tiene como objetivo avanzar 
en la utilización de estrategias que permitan una mejora global en 
el impacto medioambiental de la industria de la construcción. Hay 
varias entidades certificadoras. El más reconocido, a nivel mundial 
y con un gran número de edificaciones certificadas, es la norma 
LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design). 
Es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrolla-
do por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos. Las 
normas RESET son una norma desarrollada en Costa Rica por el 
Instituto de Arquitectura Tropical (IAT), más adaptables a nuestro 
medio.  En los últimos años, se han trabajado las normas MIEV.  El 
Consejo Verde de la Arquitectura y el Diseño de Guatemala, CVA, 
estructuró el Modelo Integrado de Evaluación Verde, MIEV, que 
se compone de siete matrices para Guatemala, desarrolladas en 
formato electrónico, con el objeto de permitir calificar si un pro-
yecto arquitectónico puede considerarse con sostenibilidad am-
biental. Sin embargo aún están en proceso, ya que no cuentan con 
estrategias, ni requisitos, no promueven el uso de tecnología, ni 
generan tecnología y normas detalladas, solo evalúan el grado de 
sostenibilidad ambiental.  

Por lo que podemos decir que los sistemas de certificación de edi-
ficios verdes o sostenibles son una herramienta que contribuye 



a lograr la sostenibilidad ambiental en 
la Arquitectura, desde el planteamien-
to del proyecto y durante la ejecución e 
incluso en su mantenimiento y posibles 
ampliaciones.

Para motivos didácticos, utilizaremos las 
normas LEED, debido a que incluyen tec-
nologías y estrategias que pueden ser 
fácilmente interpretadas y graficadas 
como premisas de diseño arquitectóni-
co y urbanístico.

Conocimientos previos 

Conocimiento sobre sistemas de certifi-
cación verde, sostenibilidad, gestión am-
biental y estructura de la norma LEED.    

Planteo de competencia 

El alumno conoce los sistemas de cer-
tificación y como plantear premisas de 
diseño con base en los requisitos, estra-
tegias y tecnologías contenidos en las 
normas, mejorando la sostenibilidad de 
los proyectos, desarrollando una buena 
gestión ambiental que mejora su entor-
no.

Descripción del Trabajo

Debe leer y elaborar premisas de diseño 
con base en normas para la certificación 
LEED. “LEED 2009 para construcción 
nueva y grandes remodelaciones ver-
sión 3.0” (está en el campus). La norma 
se presentará de la siguiente manera, 
se busca que se grafique el texto: cada 
quien lee e interpreta y luego dibuja, por 
lo que no deben encontrarse trabajos 
duplicados, ni parcial, ni totalmente; de 
existir se anularán.

Deberá elaborar gráficamente lo que se 
indica en el texto; puede utilizar progra-
mas de dibujo o elaborar sus dibujos a 
mano (debe ser de muy alta calidad), 
apoyados con un mínimo de texto.

Forma  y Fechas de Presenta

Elabore sus premisas digitalmente o 
a mano, software y técnica libre. De-
berá entregar en PDF por lo que, si lo 
hace a mano, tome en cuenta que de-
berá ser escaneado posteriormente. 
(Puntos extra por desarrollo artístico) 
Elabore una carátula donde debe indi-
car:  su nombre completo, No. carné, 
datos básicos (Universidad, Facultad, 
Asignatura, Sección, Docente) y su nú-
mero de clave.  

Envié el link de su documento cargado 
en su drive al campus virtual (deberá ser 
un solo PDF).  Deberá enviar la informa-
ción solicitada antes de las 12:00 a.m. 
del día indicado  de lo contrario (No se 
le asignara nota alguna). 

Debe escoger y graficar 5 premisas 
diferentes. Puede escoger dentro 
de Parcelas sostenibles pag. 26 - 46 
Materiales y recursos pag. 76 – 84
Prioridad regional pag. 112



Metodología  de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica

Indicadores de logro 

Identifica la idea claramente y la vincula con su aplicación en las áreas ur-
banas. 
La premisa elaborada es coherente al contenido teórico de la norma.
Puede aplicar normas y criterios de sostenibilidad ambiental a los proyec-
tos que propone. 
Utiliza las normas de certificación como premisas de diseño en proyectos.
Conoce de los requisitos, estrategias y tecnologías para optar a un grado 
de certificación. 
Mejora el medioambiente promedio de la gestión ambiental de proyectos.
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sostenible y el manejo de los espacios abiertos de uso público

Ejercicio 3 Sistemas de certificación ambiental 
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

Los sistemas de certificación verde, en la actualidad, nos ayudan a 
medir y disminuir el impacto ambiental de las áreas construidas. 
De esta manera, permite  generar diversas estrategias para la sos-
tenibilidad y la gestión ambiental.

Normalmente, los sistemas de certificación se componen de un 
conjunto de normas sobre la utilización de estrategias encami-
nadas a la sostenibilidad en edificios de todo tipo. Se basa en la 
incorporación, en el proyecto, de aspectos relacionados con la efi-
ciencia energética, el uso de energías alternativas, la mejora de la 
calidad ambiental interior, la eficiencia del consumo de agua, el 
desarrollo sostenible de los espacios libres de la parcela y la selec-
ción de materiales.

La certificación es de uso voluntario, tiene como objetivo avanzar 
en la utilización de estrategias que permitan una mejora global en 
el impacto medioambiental de la industria de la construcción. Hay 
varias entidades certificadoras. El más reconocido a nivel mundial 
y con un gran número de edificaciones certificadas es la norma 
LEED (acrónimo de Leadership in Energy & Environmental Design). 
Es un sistema de certificación de edificios sostenibles, desarrolla-
do por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos. Las 
normas RESET son una norma desarrollada en Costa Rica por el 
Instituto de Arquitectura Tropical (IAT), más adaptables a nuestro 
medio.  En los últimos años, se han trabajado las normas MIEV.  El 
Consejo Verde de la Arquitectura y el Diseño de Guatemala, CVA, 
estructuró el Modelo Integrado de Evaluación Verde, MIEV, que se 
compone de siete matrices para Guatemala, desarrolladas en for-
mato electrónico, con el objeto de permitir calificar si un proyecto 
arquitectónico puede considerarse con sostenibilidad ambiental. 
Sin embargo no cuentan con estrategias, ni requisitos, no promue-
ven el uso de tecnología, ni generan tecnología y normas detalla-
das, solo evalúan el grado de sostenibilidad ambiental.  



Por lo que podemos decir que los siste-
mas de certificación de edificios verdes 
o sostenibles son una herramienta que 
contribuye a lograr la sostenibilidad am-
biental en la Arquitectura, desde el plan-
teamiento del proyecto y durante la eje-
cución e incluso en su mantenimiento y 
posibles ampliaciones. 

Para motivos didácticos, utilizaremos las 
normas LEED, debido a que incluye tec-
nologías y estrategias que pueden ser 
fácilmente interpretadas y graficadas 
como premisas de diseño arquitectóni-
co y urbanístico.

Conocimientos previos 

Conocimiento sobre sistemas de certifi-
cación verde, sostenibilidad, gestión am-
biental y estructura de la norma LEED.

Competencia 

El alumno conoce los sistemas de cer-
tificación y cómo plantear premisas de 
diseño con base en los requisitos, estra-
tegias y tecnologías contenidos en las 
normas, mejora la sostenibilidad de los 
proyectos, desarrolla una buena gestión 
ambiental que mejora su entorno. 

Descripción del Trabajo

El trabajo consiste en elaborar una in-
vestigación sobre una edificación con 
certificación LEED. Una vez seleccionada 
la edificación, se debe apuntar en la lista 
con sus compañeros. No se permite que 
dos personas elijan la misma edificación. 
Posteriormente de ser aprobada su edi-
ficación (no repetida), se procede a ela-
borar una presentación en el programa 
que se prefiera, que debe contener la 
siguiente información del edificio; 
      Nombre y ubicación (dirección exac-
ta) 

Breve reseña (60 palabras máximo) 
de preferencia redacción propia 

Ficha técnica que incluye: Nombre del 
edificio, ubicación, altura, comienzo 
de la construcción, culminación, ar-
quitecto diseñador, ingenieros, gra-
do de certificación LEED, puntuación 
(debe definir en qué áreas y cuántos 
puntos obtuvo) 
Análisis general de las estrategias y 
tecnologías verdes utilizadas, enfo-
cado a las áreas exteriores de uso 
público, el transporte, accesibilidad, 
uso del solar, requisitos que cumple 
en sitios sustentables e innovación y 
diseño. 
Se adjuntan fotos, plantas, elevacio-
nes, diagramas de las estrategias y 
premisas de diseño observadas.

Anexo un ejemplo la torre Iberdrola  
(Nota, el ejemplo no está completo y ya 
no se puede elegir el ejemplo).

Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su presentación en una de 
tres maneras: video (3 minutos máxi-
mo), presentación estilo PowerPoint 
(o similar) o láminas arquitectónicas 
en formato a1 que contenga toda la 
información (máximo 2).
Elabore una carátula donde debe in-
dicar: su nombre completo, No. de 
carné, Datos básicos (Universidad, Fa-
cultad, Asignatura, Sección, Docente) 
y su número de clave.
 
Envíe el link de su documento carga-
do en su drive al campus virtual (de-
berá ser un solo PDF).  Deberá enviar 
la información solicitada antes de las 
12:00 a.m. del día indicado. 







Metodología de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica

Indicadores de logro 

Identifica la idea claramente y la vincula con su aplicación en las áreas ur-
banas. 
La premisa elaborada es coherente al contenido teórico de la norma.
Puede aplicar normas y criterios de sostenibilidad ambiental a los proyec-
tos que propone. 
Utiliza las normas de certificación como premisas de diseño en proyectos
Conoce de los requisitos, estrategias y tecnologías para optar a un grado 
de certificación. 
Mejora el medioambiente promedio de la gestión ambiental de proyectos.
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Ejercicio 4 Sostenibilidad Ambiental Urbana 
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

Existen varios criterios  para alcanzar la sostenibilidad ambiental 
y el desarrollo a nivel mundial. En la Cumbre para el Desarrollo 
Sostenible, que se llevó a cabo en septiembre de 2015, los Estados 
Miembros de la ONU, aprobaron la Agenda 2030 para el Desarro-
llo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible (ODS) para poner fin a la pobreza, luchar contra 
la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al cambio climático.

En Guatemala a nivel nacional, el Ministerio de Ambiente y Recur-
sos Naturales (MARN) tiene ocho principios para la sustentabili-
dad los cuales son: 

Limitar el impacto humano sobre la biosfera a un nivel compa-
tible con su capacidad de absorción.
Mantener el patrimonio biológico del planeta.
Utilizar los recursos no renovables a tasas que no superen la 
creación de sustitutos renovables.
Procurar una distribución equitativa de los costos y beneficios 
del uso de los recursos y la ordenación ambiental.
Promover tecnologías que aumenten los beneficios de un de-
terminado caudal de recursos.
Utilizar la política económica para mantener las riquezas natu-
rales.
Adoptar decisiones conforme a un criterio previsor y transsec-
torial.
Promover y respaldar valores culturales con la sustentabilidad.

Necesariamente, la sostenibilidad urbana requiere que en los de-
sarrollos arquitectónicos nuevos y existentes contengan:

1. Un control de su huella ecológica
2. Un cierre de los ciclos de materia y energía del ecosistema 
urbano
3. Una apuesta por la singularidad de los desarrollos urbanos, 
adaptados a su clima y a su medio, como han planteado los 
recientes barrios ecológicos, o siguiendo los principios del ur-
banismo bioclimático o cumpliendo criterios de certificación 
verde.



Para lograr la sostenibilidad en las ciu-
dades, se deben de manejar adecuada-
mente los siguientes problemas; 

Transporte urbano
Medida y planificación de las emisio-
nes de carbono
Edificios energéticamente eficientes
Calidad del aire
Energía verde
Adaptación y resiliencia
Comunidades sostenibles
Gestión de residuos
Infraestructuras ecológicamente in-
teligentes
Finanzas y desarrollo económico

Para cambiar las pautas y las formas de 
hacer urbanismo, incorporando criterio 
de sostenibilidad, debe generar espacios 
urbanos y pueblos en los que sea com-
patible la mejora del bienestar y calidad 
de vida de los habitantes y el respeto al 
medioambiente con una buena econo-
mía local y un tejido social equilibrado.

Conocimientos previos 

Conocimiento sobre sistemas de certi-
ficación verde, concepto de sostenibili-
dad y su implicación para generaciones 
futuras, criterios y fundamentos de ges-
tión ambiental, sistema verde urbano, 
el desarrollo sostenible para mejorar el 
ambiente, estrategias de gestión am-
biental.

Competencia 

El alumno comprende el sistema verde 
urbano, conoce sus beneficios ambien-
tales, sabe utilizar estrategias de ges-
tión ambiental amigable, para lograr 
un desarrollo sustentable y sostenible 
y evalúa el impacto medioambiental de 
la construcción y procesos antropogé-
nicos, para tomar acciones de mitiga-
ción. Integra los conceptos adquiridos 
y proyecta soluciones en vías de la sos-

tenibilidad ambiental urbana, aplica y adapta 
soluciones tecnológicas apropiadas a los retos 
urbanos. 

Descripción del Trabajo

Debe realizar un ensayo que se enfoque en los 
criterios y estrategias de sostenibilidad ambien-
tal urbana, los retos en nuestro país, nuevas 
tecnologías, ciudades a la vanguardia y ¿Cómo 
el sistema verde urbano, la gestión ambiental y 
los sistemas de certificación ayudan y promue-
ven la sostenibilidad? Y ¿En qué ayuda a la po-
blación actual y futura?, De por lo menos (2250 
palabras).  Recuerde que:
El ensayo consiste en poner por escrito un pen-
samiento, una opinión, etc., aunque no todo 
tipo de escrito (o también llamado redacción) 
es el apropiado dentro del mundo académico. 
Al escrito académico, lo llamamos ensayo.

El ensayo es un tipo de prosa que brevemen-
te analiza, interpreta o evalúa un tema. Se 
considera un género literario. Utiliza un tono 
formal. Por ello deben evitarse el humor, el 
sarcasmo, el vocabulario coloquial y las ob-
servaciones tangenciales o irrelevantes. 
Se escribe para un lector que, aunque inte-
ligente, no necesariamente conoce a fondo 
la materia.
De hecho, el propósito fundamental del en-
sayo de examen o tarea es demostrar los 
propios conocimientos sobre el curso de la 
manera más completa posible. Es importan-
te responder exactamente a la pregunta. 

Hay que tener en cuenta que un ensayo suele 
juzgarse de acuerdo con tres criterios:

1. Un contenido relevante y bien documen-
tado
2. Un argumento apropiado y bien organiza-
do
3. El uso correcto e idiomático del lenguaje 

Los pasos en la elaboración de un ensayo son:
1. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, 
intente buscarle un orden lógico y  ordenarla 
por categorías



2. Hacer un esbozo. Ello le permitirá presen-
tar todas las ideas así como los argumentos 
centrales de un modo visual
3. Escribir el primer borrador, y luego todos 
los que sean necesarios

Un ensayo consta de tres partes fundamenta-
les: introducción, nudo o cuerpo, y conclusión.

Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su ensayo en un documento de 
Word o Google docs.
Elabore una cáratula donde debe indicar: su 
nombre completo, No. carné, datos básicos 
(Universidad, Facultad, Asignatura, Sección, 
Docente) y su número de clave. 

Envié el link de su documento cargado 
en su drive al campus virtual (deberá ser 
un solo PDF).  Deberá enviar la informa-
ción solicitada antes de las 12:00 a.m. 
del día indicado.

Metodología de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica

Indicadores de logro 

Comprende el sistema verde urbano y su papel en las ciudades hacia la 
sostenibilidad
Reconoce los criterios y estrategias de gestión ambiental a nivel macro 
y micro. 
Evalúa y comprende el impacto de las actividades humanas en el 
medioambiente. 
Se interesa en la sostenibilidad y las nuevas tecnologías. 
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Ejercicio 5 Recorrido urbano detección del sistema 
verde 
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

La Organización Mundial de la Salud establece 9 m² de áreas 
verdes por habitante. Algunos estudios muestran la mala dis-
tribución de los espacios verdes en nuestras ciudades,  un sím-
bolo de inequidad.

Esas áreas verdes son clave para mejorar la salud de la pobla-
ción,  actúan como pulmones que filtran el aire contaminado y 
lo renuevan día a día. También cumplen con la función de re-
lajar y suspenden los espacios construidos con hormigón que 
generan islas de calor y lo sustituyen con áreas verdes de gran 
valor paisajístico y, de esta manera, constituyen auténticas 
áreas  de naturaleza, mejoran y dan vida a la ciudad.

Son innumerables los estudios que han concluido la conve-
niencia de tener árboles cerca del hogar, espacios naturales en 
los que se pueda hacer ejercicio, dar un paseo o simplemente 
sentarse para leer, conversar o hacer cualquier otra actividad.  
Estos espacios son parte de un sistema verde urbano, son el 
conjunto de los espacios pertenecientes al área urbana,  reú-
nen condiciones de vida vegetal, ya sea fuera, dentro o encima 
de edificaciones. Los espacios verdes urbanos y espacios libres 
en general dentro de la ciudad, constituyen áreas decisivas 
para la calidad de vida de la población. Por ello, el desarrollo 
de la ciudad debe proveer suficientes espacios verdes como 
uno de sus principales objetivos. ¿Cómo es este sistema en 
nuestra ciudad?

Conocimientos previos 

Conocimiento de los conceptos de espacio o área verde, áreas 
verdes y su valor paisajístico dentro del área urbana, clasifi-
cación de espacios verdes; conceptos de ocio pasivo y activo, 
calidad de vida, sistema verde urbano, manejo de programas 
AutoCAD, Revit, Photoshop…



competencia 

El alumno analiza e identifica el sistema 
verde urbano en las trazas y planifica-
ción de las ciudades.

Descripción del Trabajo

Realice un recorrido de una parte del sis-
tema urbano de la Ciudad de Guatema-
la, el que usted desee y se le facilite, por 
lo menos debe contar con:

Cinco espacios abiertos de uso públi-
co (áreas verdes) bien definidas y que 
tengan una función dentro del siste-
ma, identifique la misma (ocio pasivo, 
activo o ambos, transición, conexión… 
etc.).
Deben estar conectados por arterias 
viales de fácil acceso, y calles arbo-
ladas. (De preferencia, para que sea 
más fácil, analice una línea donde en-
cuentre dichos espacios). (escoja re-
corridos que transite a diario agregue 
fotografías propias).

Realice el análisis por medio de fotos de 
Google Earth y fotos propias de los espa-
cios dentro del recorrido. 
Información necesaria:
Nombre de los cinco espacios, ubica-
ción, breve descripción o reseña del es-
pacio y su función dentro del sistema, 
fotografías de los mismos, indicar en 
planta el recorrido que está haciendo y 
la vialidad arboleada que eligió, como 
los ejemplos. 
Deberá realizar un análisis escrito del 
sistema verde detectado y su interac-
ción. (Mínimo 500 palabras).



Forma  y Fechas de Presentacióón  

Elabore su análisis del recorrido en 
un formato A1. Si requiere más espa-
cio utilice como máximo dos A1. 
Elabore un cajetín lateral, donde 
debe indicar: (Su nombre completo, 
No. carné, datos básicos (Universi-
dad, Facultad, Asignatura, Sección, 
Docente) y su número de clave).  De 
no contar con estos datos en su tota-
lidad su ejercicio quedara invalidado. 
(No se le asignara nota alguna) 

Indicadores de logro 

Selecciona el recorrido adecuadamente en el sistema identificado. 
Los cinco espacios tienen relación en el recorrido y forman parte del sis-
tema urbano verde.
Identifica las vías de conexión y recorrido, que vinculan los espacios com-
ponentes del sistema verde urbano.
Conoce, entiende y sabe analizar el sistema verde urbano dentro de la 
traza de la ciudad, así como sus elementos y la integración de los mismos. 
Entiende la importancia del sistema verde urbano, su adecuada distribu-
ción e identifica donde es necesario planificar nuevos espacios verdes. 

Envié el link de su documento cargado 
en su drive al campus virtual (deberá ser 
un solo PDF).  Deberá enviar la informa-
ción solicitada antes de las 12:00 a.m. 
del día indicado  de lo contrario (No se 
le asignara nota alguna). 

Metodología de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica.



Documento de apoyo a la docencia para la enseñanza del sistema verde urbano 

sostenible y el manejo de los espacios abiertos de uso público

Ejercicio 6 Ensayo El sistema verde urbano, la cali-
dad de vida  y la sostenibilidad
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

La teoría urbanística nunca se ha sentido muy vinculada a la de-
fensa o a la colaboración con la naturaleza. El respeto a la vocación 
del territorio y del medio natural ha sido un objetivo secundario 
del planeamiento, en los casos en que se ha tenido en cuenta. 
Podemos afirmar que el urbanismo, como campo de conocimien-
to, nunca ha destacado por su sensibilidad hacia la naturaleza, el 
medio natural o rural, a pesar de las recientes aportaciones de la 
geografía y la ecología.

El lenguaje traduce las actitudes, y el concepto que subyace en el 
concepto de suelo no urbanizable define claramente la falta de 
entendimiento del territorio que caracteriza a los instrumentos 
inerciales del urbanismo. Los objetivos de creación de suelo urba-
nizable y de redes de infraestructuras (que hasta hace pocos años 
casi equivale a decir infraestructuras viarias y servicios urbanos) 
gozan de un incuestionado consenso sobre su beneficio social. 
Incluso se produce una preocupante tendencia a la desaparición 
de cualquier protección al sistema natural y agrícola. En principio, 
todo el suelo es urbanizable salvo reductos excepcionales de es-
pecial valor ecológico. Ni siquiera se prevé que ese valor ecológico 
pueda desaparecer en poco tiempo, ya que espacios no urbaniza-
dos aislados en un mar de hormigón y asfalto, inevitablemente, 
perderán su rica biodiversidad en un plazo más corto que largo.

Por lo que no se genera una zona verde debido a la existencia de 
un lugar vacante, sino que se busca el espacio necesario allí don-
de se produzca una carencia de zonas verdes o donde se integre 
mejor en el sistema. De esta manera, cada elemento verde está 
relacionado con los otros e interactúa con ellos, se potencian mu-
tuamente y multiplican los beneficios ambientales y paisajísticos 
que proporcionan las zonas verdes. En este sentido, una de las 
piezas clave de los sistemas verdes para una ciudad sostenible son 
los parques lineales, que consisten en una cinta continua de verde 
que une dos puntos de la ciudad o un conjunto de parques urba-
nos, y los enlaza, a su vez, con una masa forestal periurbana. Así, 
se consigue que el verde periférico penetre en la ciudad y multipli-
que los beneficios de la trama verde ya existente.



Sin embargo, la macroplanificación de 
un sistema verde no puede olvidar que 
un espacio verde está al servicio del ciu-
dadano, y que es esencial para su calidad 
de vida. Por ello, es importante también 
trabajar en la microplanificación, y re-
cordar que, junto a los grandes parques 
que sirven de pulmón verde a la ciudad, 
deben existir pequeñas zonas verdes 
cercanas a cada vivienda. Su papel, en 
este caso, no es solo la contribución a la 
mejora de las condiciones ambientales 
de la ciudad, sino también, convertirse 
en un espacio de ocio cercano, al cual 
los usuarios puedan desplazarse a diario 
sin tener que invertir demasiado tiempo. 
Trabajar en microplanificación requiere, 
la mayoría de las veces, un gran esfuer-
zo de imaginación, ya que quedan pocos 
espacios libres.

Conocimientos previos 

Los conceptos espacio o área verde, 
áreas verdes y su valor paisajístico den-
tro del área urbana, clasificación de es-
pacios verdes, conceptos ocio pasivo y 
activo, calidad de vidas, sistema verde 
urbano, sostenibilidad, criterios de sos-
tenibilidad urbana. 

competencia 

El alumno conoce los conceptos de siste-
ma verde urbano, calidad de vida y soste-
nibilidad, los analiza, interpreta y evalúa 
la relación e interacción entre concep-
tos, logrando de esta manera aplicarlos.  

Descripción del Trabajo

Debe realizar un ensayo que se enfoque 
en la relación que tiene el sistema verde 
urbano, la calidad de vida y la sostenibili-
dad. Como el sistema verde urbano me-
jora la calidad de vida de la población y 

de qué manera ayuda a la sostenibilidad de las 
ciudades, como interactúan y para qué nos sir-
ve planificarlo. De por lo menos 1250 palabras, 
recuerde que:
El ensayo consiste en poner por escrito un pen-
samiento, una opinión, etc., aunque no todo 
tipo de escrito (redacción) es el apropiado den-
tro del mundo académico, lo llamamos ensayo.

El ensayo es un tipo de prosa que brevemen-
te analiza, interpreta o evalúa un tema. Se 
considera un género literario. Utiliza un tono 
formal. Por ello, deben evitarse el humor, el 
sarcasmo, el vocabulario coloquial y las ob-
servaciones tangenciales o irrelevantes. 
Se escribe para un lector que, aunque inte-
ligente, no necesariamente conoce a fondo 
la materia.
De hecho, el propósito fundamental del en-
sayo de examen o tarea es demostrar los 
propios conocimientos sobre el curso de la 
manera más completa posible. Es impor-
tante responder exactamente a la pregunta 
¿Qué relación tienen el sistema verde urba-
no, la calidad de vida y la sostenibilidad?

Tener en cuenta que un ensayo suele juzgarse 
de acuerdo con tres criterios:

1. Contenido relevante y bien documentado
2. Argumento apropiado y bien organizado
3. El uso correcto e idiomático del lenguaje

Pasos a seguir en la elaboración de un ensayo:
1. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, 
intente buscarle un orden lógico y  ordenarla 
por categorías
2. Hacer un esbozo: Le permitirá presentar 
todas las ideas así como los argumentos cen-
trales de un modo visual
3. Escribir el primer borrador, y luego todos 
los que sean necesarios

Un ensayo consta de tres partes fundamenta-
les: introducción, nudo o cuerpo, y conclusión.



Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su ensayo en un documento 
de Word o Google docs.
Elabore una carátula donde debe in-
dicar: su nombre completo, No. car-
né, datos básicos (Universidad, Facul-
tad, Asignatura, Sección, Docente) y 
su número de clave.  

Envié el link de su documento carga-
do en su drive al campus virtual (de-
berá ser un solo PDF).  Deberá enviar 
la información solicitada antes de las 
12:00 a.m. del día indicado  de lo con-
trario (No se le asignara nota alguna). 

Indicadores de logro 

Conoce el sistema verde urbano y su relación con la sostenibilidad y 
calidad de vida de las personas que habitan el área urbana. 
Tiene un criterio bien fundamentado para la toma de decisiones a 
nivel macro y micro sobre el sistema verde urbano.   
Entiende el sistema verde urbano
Analiza el sistema verde urbano

Metodología de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica
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sostenible y el manejo de los espacios abiertos de uso público

Ejercicio 7 Espacios exteriores de la USAC
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

El espacio exterior es toda área construida en forma tridimensio-
nal, transitable pública o privadamente, que delimita cualquier tipo 
de espacio construido y, a su vez, es delimitada por este, donde un 
usuario individual o colectivo puede efectuar actividades diversas. 
Las más significativas son: comunicar, intercambiar, agrupar y estar. 
De igual modo, entenderemos el espacio exterior como un elemen-
to susceptible de ser tipificado, en virtud de diversos criterios de 
carácter cultural y temporal, y de acuerdo con sus funciones y ca-
racterísticas particulares, debido a las cuales provoca sensaciones y 
percepciones diferentes.

El rasgo central que define a cualquier ciudad es su condición pri-
migenia de ser el espacio para la sociedad. Ello ha influido directa-
mente en la estructuración y organización de su espacio físico, para 
permitir el cumplimiento de aquellas funciones que incentivan la 
evolución psicosocial de los seres humanos: socializar, participar, 
recrearse, culturizarse y sentirse bien espiritualmente.

El espacio físico de la ciudad, como totalidad, está conformado por 
el espacio público y el espacio privado, contrarios pero comple-
mentarios, integrados; existe uno por la presencia del otro, en su 
relación o en  contraposición. Entre ellos, debe haber diálogo para 
conformar el escenario adecuado, armónico, de la vida pública y, 
entonces, ser percibidos integralmente como “paisaje urbano”, in-
disoluble con la naturaleza, la gente y sus dinámicas, en momentos 
y lugares determinados. Todo esto implica conferirle al espacio pú-
blico o espacio exterior rasgos de expresión cultural, social, artísti-
ca, simbólica, lúdica, religiosa e individual del ser humano, al ser el 
motor de nuevas perspectivas y el espacio para el desarrollo de las 
necesidades colectivas.

A lo largo de la vida de la ciudad, fueron surgiendo paulatinamente 
los cuatro grandes tipos de espacios públicos, la plaza, la calle, el 
parque y el pórtico. Ellos han tenido diferentes manifestaciones, 
dependiendo principalmente del lugar en que se ubiquen, la cultu-
ra de la sociedad a la que sirven y las funciones para las cuales han 
sido concebidos. 



Conocimientos previos 

Conocer tipos de espacios exteriores, características de diseño de 
espacios exteriores.  

Competencia 

El alumno conoce y sabe analizar los tipos de espacios exteriores 
y su función, y los utiliza en sus proyectos, de forma apropiada 
explotando todas sus características. Obtiene, de esta manera, el 
espacio para el desarrollo de las necesidades colectivas apropia-
do.  Sabe identificar los rasgos de expresión necesarios. 

Descripción del Trabajo

Elabore un recorrido dentro del campus central de la Universidad 
de San Carlos de Guatemala, donde debe identificar todos los ti-
pos de espacios existentes, debe incluir fotografías y un diagra-
ma del recorrido indicando la ubicación de los espacios exteriores 
identificados. Debe incluir el desarrollo de los siguientes temas 
con redacción propia: 

Relación que tienen los espacios exteriores dentro del campus. 
¿Cómo interactúan? ¿Cómo se complementan? 
Qué escenario nos presenta esta serie de espacios exteriores, 
(armónico, de la vida pública, el “paisaje urbano”, la gente y sus 
dinámicas, en momentos y lugares determinados).

Actividades que se realizan en estos es-
pacios.
Imagen de los espacios exteriores es de-
cir de acuerdo con sus funciones y carac-
terísticas particulares, qué sensaciones 
provoca, y cuál es su percepción de di-
chos ambientes.

Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su documento gráficamente  
en láminas formato A2 técnica libre.

Elabore un cajetín donde debe indi-
car: su nombre completo, No. de car-
né, datos básicos (Universidad, Facul-
tad, Asignatura, Sección, Docente) y 
su número de clave.  
Envié el link de su documento carga-
do en su drive al campus virtual (de-
berá ser un solo PDF).  Deberá enviar 
la información solicitada antes de las 
12:00 a.m. del día indicado. 

Metodología de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica

Indicadores de logro 

Reconoce el papel de los espacios exteriores como  áreas de interco-
nexión y desarrollo de actividades humanas.
Propone espacios exteriores, basado en el adecuado empleo de las de 
las interconexiones y el desarrollo de actividades en las soluciones ar-
quitectónicas que propone, con base en las características y necesida-
des identificadas.
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Ejercicio 8 Diseño de mobiliario urbano 
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

Se considera “Mobiliario Urbano” todo elemento urbano comple-
mentario, ubicado en la vía pública o en espacios públicos, de uso 
público y con propósito de facilitar las necesidades del ciudadano, 
mejorando su calidad de vida y fomentando el uso adecuado de los 
espacios públicos, así como servir de apoyo a la infraestructura y al 
equipamiento urbano, formando parte de la imagen de la ciudad.

Los elementos del mobiliario urbano pueden ser permanentes, mó-
viles, fijos o temporales y, según su función, se clasifican en: para el 
descanso, la comunicación, información, necesidades fisiológicas, 
comercio, seguridad, higiene, servicio y jardinería. 

El mobiliario urbano abarca una gran variedad de elementos des-
de bancas, mesas, alumbrado, bebederos, basureros, pasamanos, 
teléfonos, cercas, pérgolas, fuentes, jardineras, parqueos para bici-
cletas, entre otros; también se consideran como mobiliario urbano 
las señalizaciones de las vialidades y semáforos. 

El mobiliario urbano debe ser de materiales durables que resistan 
los cambios de temperatura y el desgaste del exterior; por lo gene-
ral las empresas encargadas del diseño industrial para mobiliario 
urbano usan materiales como madera, concreto, acero, que son los 
más recurrentes. 

Algunas veces, un mobiliario urbano en la medida que “crece” pue-
de llegar a convertirse en un equipamiento; por ejemplo, de ser 
una parada de autobús a estación de autobús; de caseta de policía, 
a comandancia de policía; o bien, de puesto de periódicos, a tienda 
de revistas y periódicos.

Es muy importante el diseño adecuado y duradero de estos ele-
mentos para poder brindar calidad de vida y vida a los espacios 
públicos, se debe tener en mente siempre la durabilidad de los 
materiales, la ubicación del mobiliario y la distribución del mismo 
dentro de la ciudad.



Conocimientos previos 

Conocer tipos de espacios exteriores, 
características de diseño de espacios ex-
teriores, mobiliario urbano y su distribu-
ción, espacios exteriores y el mobiliario 
requerido, dotaciones por habitante o 
por área.  

Competencia 

El alumno conoce el mobiliario urbano 
requerido en los espacios públicos que 
propone o interviene y sus característi-
cas de diseño y dotación. 

Descripción del Trabajo

Elabore el diseño de un mobiliario urba-
no, a su elección, entre bancas, mesas, 
alumbrado, basureros, pasamanos, cer-
cas, pérgolas, fuentes, esculturas, jardi-
neras, parqueos para bicicletas, señali-
zaciones de las vialidades y semáforos. 
Puede combinar múltiples funciones en 
un elemento. Debe incluir:

Planta y elevaciones (finales para in-
cluirlo a renders o planos de futuros 
proyectos) 
Planta de secciones y detalles de 
construcción.  
Planta secciones y detalles de insta-
lación.
Especificaciones de construcción y de 
instalación 
Render del mobiliario urbano (uno 
donde muestre los tres).
Se premiará la creatividad. Ejemplos: 



Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su documento gráficamente 
en láminas formato A2 técnica libre.

Elabore un cajetín donde debe indi-
car: su nombre completo, No. de car-
né, datos básicos (Universidad, Facul-
tad, Asignatura, Sección, Docente) y 
su número de clave. 

Envié el link de su documento cargado 
en su drive al campus virtual (deberá ser 
un solo PDF).  Deberá enviar la informa-
ción solicitada antes de las 12:00 AM del 
día indicado  de lo contrario (No se le 
asignara nota alguna). 

Metodología de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica

Indicadores de logro 

Utiliza el adecuado mobiliario urbano en los espacios exteriores que 
propone o interviene.
Promueve el arte y diseño óptimo, brindando una mejora a la calidad 
de vida.
Fomenta el uso adecuado de los espacios.
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Ejercicio 9 Diseño urbano accesible
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

Es responsabilidad de la sociedad, en su conjunto, y muy especial-
mente de las entidades públicas, modificar el entorno de modo que 
pueda ser utilizado en igualdad de condiciones por todos y cada uno 
de los ciudadanos. En este sentido, también es imprescindible la res-
ponsabilidad que tienen todos aquellos profesionales cuyo desem-
peño está directamente relacionado con los procesos de diseño, de-
sarrollo e implantación de entornos, productos y servicios que serán 
utilizados por los ciudadanos.

Las personas con discapacidad  pueden desarrollar sus actividades 
por sí solos con el mínimo de ayuda. Para lograr esto, el entorno 
urbano y espacios exteriores deben orientarse más a el tránsito de 
personas. Debe ser un espacio accesible, contar con el adecuado se-
ñalamiento, indicaciones auditivas, visuales y táctiles entre otras. En 
Guatemala,  no existe el espacio seguro para el tránsito del peatón, 
debido a que se interrumpe con postes, tragantes, agujeros, anun-
cios, ventas, entre muchos más obstáculos, que no permiten la cir-
culación adecuada de las personas con discapacidad o sin ninguna 
discapacidad lo que representa un gran reto. Actualmente. existen 
muchas tecnologías destinadas a remediar esta problemática y su 
uso mejora, en las áreas urbanas, el transitar de personas, bandas 
táctiles, semáforos con pantallas y sonoros, aceras niveladas y uni-
formes, rampas, entre otros, sin fin de estrategias y criterios de di-
seño, que se deben incorporar a un espacio público para brindarle 
accesibilidad. 

Conocimientos previos 

La accesibilidad  debe ser para todos, tecnologías, diseños en entor-
nos urbanos, elementos necesarios para la accesibilidad en calles y 
áreas públicas, diseño accesible en servicio de transporte y  en el 
entorno natural. 

Competencia 

El alumno conoce el entorno urbano y sabe cómo aplicar los concep-
tos y diseño accesible en el mismo, en los proyectos que propone o 
interviene con base en las características del objeto del diseño. 



Descripción del Trabajo

Elabore los dibujos de tres premisas de diseño ac-
cesible, aplicables a espacios exteriores de uso pú-
blico. Debe incluir:

Planta y elevaciones (finales para incluirlas  a 
rendes o planos de futuros proyectos) 
Planta de secciones y detalles de construcción
Planta de secciones y detalles de instalación
Especificaciones de construcción y de instala-
ción 
Render o foto del mobiliario urbano (uno don-
de muestre los tres).

(Consulte el libro en el campus; ciudades y espa-
cios accesibles, manual de accesibilidad universal) 
Ejemplos 

Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su documento gráficamente en lámi-
nas formato A2, técnica libre.
Elabore un cajetín donde debe indicar: su 
nombre completo, No. de carné, datos bási-
cos (Universidad, Facultad, Asignatura, Sec-
ción, Docente) y su número de clave.  

Envié el link de su documento cargado en su dri-
ve al campus virtual (deberá ser un solo PDF).  
Deberá enviar la información solicitada antes de 
las 12:00 a.m. del día indicado. 

Metodología de  Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica

Indicadores de logro 

Conoce los criterios de diseño accesible en los espacios exteriores de 
uso público. 
Utiliza el diseño accesible en los espacios exteriores de uso público que 
propone o interviene. 
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Ejercicio 10 El jardín  
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

El jardín, como espacio exterior, es aquel cuyo ámbito de uso es de 
carácter privado y complementario de otros espacios construidos, 
cuya razón de ser fue el deseo por el acercamiento y la posibilidad de 
manipulación de la naturaleza.

La función esencial del jardín es satisfacer un requerimiento funda-
mentalmente psicológico, sensual; que va más allá del simple orna-
to, debido a la necesidad intrínseca de estrechar el contacto con la 
naturaleza.

Un jardín puede incorporar tanto materiales naturales como hechos 
por el hombre. Los jardines occidentales están casi universalmente 
basados en las plantas. Sin embargo, algunos tipos de jardines orien-
tales, como los jardines Zen, apenas las usan o, no las usan en abso-
luto.

La jardinería es el arte de crear estos espacios, y acompaña a la ar-
quitectura, puesto que son un complemento de los edificios, e in-
cluso, en algunas ocasiones, tienen construcciones en su diseño. A 
lo largo de la historia, los jardines han variado no solamente en sus 
estilos sino  también en relación a las especies. La ingeniería genética 
y el desarrollo de los viveristas han aportado gran diversidad de va-
riedades híbridas adaptadas a requerimientos del diseño. También la 
corriente ecológica planifica un jardín teniendo en cuenta las plantas 
autóctonas de la región, permitiendo así el buen manejo de la biodi-
versidad existente.

Conocimientos previos 

Conocer la historia y evolución del jardín, sus tipos, función, aplica-
ciones y su manejo, y cuidado.  

Competencia 

El alumno conoce los tipos de jardín, construcción, función, manteni-
miento y criterios de diseño, para poder incorporarlos a sus diseños 
y soluciones arquitectónicas. 



Descripción del Trabajo

Elabore una investigación formal sobre los 
jardines donde debe incluir los siguientes 
temas de manera breve: 

Qué es el jardín 
Tipos de jardín 
Función de los jardines según su tipo
Criterios de diseño de jardines
Construcción de jardines (pasos) (desde 
el inicio del proyecto)
Mantenimiento de jardines
Cómo incorporarlos a la arquitectura 
(Comentario personal) 
Visitar el jardín Botánico USAC, Avenida 
La Reforma, 0-63, zona 10. Ciudad de 
Guatemala, Guatemala. (Tomar 2 foto-
grafías de la visita, que lo ubiquen en el 
sitio). 

La investigación debe contener como mí-
nimo; carátula, introducción, objetivos, 
justificación, contenido (antes descrito), 
conclusiones, recomendaciones, fuentes 
de consulta, anexos (fotos de la visita). 

Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su ensayo en un documento 
de Word o Google docs.
Elabore una carátula donde debe in-
dicar: su nombre completo, No. de-
carné, datos básicos (Universidad, Fa-
cultad, Asignatura, Sección, Docente) 
y su número de clave. 

Envié el link de su documento cargado 
en su drive al campus virtual (deberá ser 
un solo PDF).  Deberá enviar la informa-
ción solicitada antes de las 12:00 a.m. 
del día indicado  de lo contrario (No se 
le asignara nota alguna). 

Metodología de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica

Indicadores de logro 

Utiliza los jardines en las soluciones arquitectónicas que propone, con 
base en las características del sitio proporcionado. 



Documento de apoyo a la docencia para la enseñanza del sistema verde urbano 

sostenible y el manejo de los espacios abiertos de uso público

Ejercicio 11 Cédula botánica   
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

La cédula botánica es una ficha donde se puede encontrar la 
información más relevante de una especie vegetal. Esta nos 
ayuda a identificar las características más importantes a to-
mar en cuenta de la especie para, posteriormente, incluirlas 
en nuestros diseños. Es muy importante tener una adecuada 
base de datos con las cédulas botánicas que más utilizamos y 
algunas que podríamos llegar a requerir, para lograr una ade-
cuada selección de la paleta vegetal, con base en el estrato 
vegetal deseado. 

La paleta vegetal es un conjunto de cédulas botánicas de es-
pecies que se están utilizando dentro de un diseño en parti-
cular que estemos creando. El estrato vegetal es el conjunto 
de los distintos tipos ecológicos de organismos (productores, 
descomponedores, predadores, etc.). Estos forman un estrato 
específico en las distintas regiones, formando distintos ecosis-
temas, dentro de los cuales existen especies endémicas y es-
pecies adaptadas. 

En la selección de la paleta vegetal y del estrato vegetal que 
se desea obtener como resultado de un diseño, es importante 
conservar y darle prioridad a las especies endémicas del lugar 
para conservar el ecosistema preexistente y proteger la biodi-
versidad del área por  intervenir. 

Conocimientos previos 

Debe saber qué es el endemismo, estratificación vegetal, co-
nocer los campos de la cedula vegetal, conocimientos básicos 
de botánica, siembra y cuidado de especies vegetales. 

Competencia 

El alumno conoce el proceso de selección de especies vegeta-
les para su diseño y sabe cómo elaborar las cedulas botánicas 
de las especies seleccionadas en su paleta vegetal con base en 
el estrato y el nicho ecológico de la zona por intervenir. 



Descripción del Trabajo

Elabore Elabore tres cédulas vegetales 
de tres especies de su elección. Debe es-
coger un árbol, un arbusto y una planta 
con flor o cubresuelo. Posteriormente, 
debe anotarse en el listado que se en-
cuentra en la nube para apartar sus es-
pecies; debe verificar que las especies 
de su eleccion estén disponibles ya que 
no se pueden repetir (dos trabajos de la 
misma especie se anularán entre sí).

Luego de la selección, elabore las cédu-
las. La ficha que se llena se encuentra 
en excel en el campus virtual, y se debe 
completar conforme a lo indicado en 
clase. 

Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su documento en el Excel 
que está en el campus, y al finalizar 
conviértalo en un PDF. 
Recuerde llenar los datos personales. 

Envié el link de su documento cargado 
en su drive al campus virtual (deberá ser 
un solo PDF).  Deberá enviar la informa-
ción solicitada antes de las 12:00 a.m. 
del día indicado.

Metodología de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica

Indicadores de logro 

Conoce y selecciona adecuadamente la paleta vegetal para los espacios 
exteriores de uso público que propone o interviene
Selecciona la paleta vegetal con base en el estrato y el nicho ecológico 
o características de diseño que desea lograr. 
Le da especial importancia a la preservación de especies vegetales y el 
respeto al ecosistema. 



Documento de apoyo a la docencia para la enseñanza del sistema verde urbano 

sostenible y el manejo de los espacios abiertos de uso público

Ejercicio 12 Ensayo fotográfico del uso de la vege-
tación en la arquitectura   
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

Las ventajas y beneficios de las áreas verdes son variadas y de 
diversas maneras podemos aprovecharlas. Podemos encon-
trar árboles frutales, ornamentales, bosques naturales, etc. 
Unos nos proporcionan sombra, alimento y otros son esencia-
les para la vida del planeta.

La sombra que: la sombra que nos proporcionan los árbo-
les, es vital para resistir las altas temperaturas que pueden 
llegar a haber en determinados lugares y épocas.
Humedecen el ambiente: Debido a que las plantas se en-
cuentran eliminando vapor de agua de las hojas de sus ra-
mas, refrescan el aire y lo humedecen.
Disminuyen los niveles de contaminación: Los árboles tie-
nen la capacidad de retener el polvo y las partículas conta-
minantes que flotan diariamente en el aire. Al realizar este 
proceso, evitan que nosotros las inhalemos y nos  perjudi-
quemos con estas. Por otro lado, al caer las hojas durante 
el otoño, se eliminan el polvo y demás partículas y se des-
componen.
Reducen los niveles de ruido: Los árboles sirven como ais-
lantes del ruido que puede haber en las ciudades, por lo 
que si tenemos un jardín repleto de estas grandes plantas, 
aislaremos en gran medida el ruido que viene desde afuera.
Producen alimento. Como todos sabemos, los árboles pro-
ducen muchos deliciosos frutos que no solo nosotros de-
gustamos, también los animales disfrutan de esta ventaja. 
De igual manera, de estas especies, podemos obtener otros 
recursos como gomas, caucho, fibras, resinas, aceites medi-
cinales, entre otros.

En el diseño de espacios abiertos, los árboles tienen un uso 
práctico y uno perceptual (estético y psicológico), y es reco-
mendable que ambos puedan conciliarse. Algunos de estos 
usos en Arquitectura son:
Uso funcional:

Los árboles ayudan a:
Rediseñar el ambiente acústico.
Conducir o distribuir flujos peatonales y vehiculares.



Tamizar y separar las áreas urbanas y 
las áreas de descanso.
Dar independencia (y/o privacidad) a 
los espacios.

Crear un mayor confort físico, al som-
brear áreas de excesiva insolación y pro-
teger otras de vientos fuertes (Las cadu-
cifolias permiten que haya sol en áreas 
frías y las coníferas facilitan la creación 
de barreras).

Eliminar vistas desagradables mien-
tras  simultáneamente se crean áreas 
más favorables para la vida y la re-
creación. (Los árboles pueden co-
locare de tal modo que oculten ba-
sureros, áreas desordenadas, áreas 
estéticamente indeseables y den la 
impresión de vitalidad.)

Uso arquitectónico (estético urbanísti-
co): arquitectónicamente, los árboles 
varían sus cualidades a través del tiem-
po (durante el día, el año, el siglo)... y 
pueden ser utilizados para reforzar o 
“suavizar” el diseño establecido.

Pueden usarse árboles como escul-
turas, aprovechando su naturalidad, 
forma, textura, dinámica y color.
Los árboles altos funcionan como hi-
tos y facilitan la legibilidad del paisa-
je urbano (hay especies propias para 
usarse como elementos protagóni-
cos, en alineaciones o en macizos).
Los árboles permiten corregir la esca-
la de los edificios y hacer posible en-
marcar, enfatizar, jerarquizar, armoni-
zar y articular los diversos elementos 
de un espacio.

De esta forma, las zonas verdes o de 
árboles pueden ser usadas para la defi-
nición y articulación del espacio, como 
pantallas o cortinas, en el control de la 
privacidad y en el aprovechamiento del 
paisaje. Los árboles y los arbustos for-
man vallas y coberturas en el paisaje 
que, junto con otros componentes ar-

quitectónicos, pueden ser usados para 
encerrar, contener, ligar, agrandar, redu-
cir y articular el espacio exterior.

Conocimientos previos 

Conocer los usos de la vegetación en la 
arquitectura y el urbanismo, cómo ayu-
dan los árboles a la vida humana y del 
planeta, ventajas de los árboles en el 
entorno urbano y posibles aplicaciones 
de la vegetación en la arquitectura y el 
entorno urbano, ventajas y desventajas. 

Competencia 

El alumno conoce los distintos usos de la 
vegetación en la arquitectura y el entor-
no urbano, por lo que sabiendo los be-
neficios y potenciales estrategias de su 
uso, las aplica en sus proyectos, con una 
adecuada selección de especies para la 
paleta vegetal seleccionada. 

Descripción del Trabajo

Debe realizar un ensayo fotográfico y 
escrito que se enfoque en el uso de la 
vegetación en la arquitectura. Qué usos 
de la vegetación puede observar en la 
ciudad universitaria y el recorrido a su 
vivienda. De por lo menos 600 palabras 
y fotografías(mínimo, 35  que muestren 
distintos elementos de interés).
Recuerde que el ensayo consiste en po-
ner por escrito un pensamiento, una 
opinión, etc., aunque no todo tipo de 
escrito (o también llamado redacción) 
es el apropiado dentro del mundo aca-
démico. Al escrito académico, lo llama-
mos ensayo.

El ensayo es un tipo de prosa que bre-
vemente analiza, interpreta o evalúa 
un tema. Se considera un género lite-
rario. Utiliza un tono formal. Por ello 
deben evitarse el humor, el sarcasmo, 
el vocabulario coloquial y las obser-
vaciones tangenciales o irrelevantes. 



Se escribe para un lector que, aunque inteligente, no nece-
sariamente conoce a fondo la materia.
De hecho, el propósito fundamental del ensayo de examen o 
tarea es demostrar los propios conocimientos sobre el curso 
de la manera más completa posible. Es importante respon-
der exactamente a la pregunta: ¿Qué usos de la vegetación 
podemos observar a diario?

Hay que tener en cuenta que un ensayo suele juzgarse de 
acuerdo con tres criterios:

1. Un contenido relevante y bien documentado
2. Un argumento apropiado y bien organizado
3. El uso correcto e idiomático del lenguaje 

Los pasos en la elaboración de un ensayo son:
1. Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intente, buscarle 
un orden lógico y  ordenarla por categorías
2. Hacer un esbozo. Ello le permitirá presentar todas las 
ideas así como los argumentos centrales de un modo visual
3. Escribir el primer borrador y, luego, todos los que sean 
necesarios

Recuerde que este ensayo no es, en su mayoría, escrito. Debe 
ser enfocado a la parte gráfica, con fotografías propias, apo-
yándose con algunos textos donde explique y documente sus 
ideas. 
Un ensayo consta de 3 partes fundamentales: introducción, 
nudo o cuerpo, y conclusión.

Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su ensayo en un documento de 
Word o Google docs.
Elabore una carátula donde debe indi-
car: su nombre completo, No. de car-
né, datos básicos (Universidad, Facul-
tad, Asignatura, Sección, Docente) y su 
número de clave.  

Envié el link de su documento cargado en 
su drive al campus virtual (deberá ser un 
solo PDF).  Deberá enviar la información 
solicitada antes de las 12:00 a.m. del día 
indicado. 

Metodología de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica

Indicadores de logro 

Conoce el uso de vegetación en la arquitectura.
Sabe utilizar la vegetación para mejorar el área urbana y arquitectónica, 
definiendo y articulando el espacio. 
Conoce los beneficios que ofrece incorporar la vegetación en la planifi-
cación de áreas exteriores. 
Logra realzar el paisaje de los proyectos que interviene o propone. 



Documento de apoyo a la docencia para la enseñanza del sistema verde urbano 

sostenible y el manejo de los espacios abiertos de uso público

Ejercicio 13 Selección de paleta vegetal para pro-
yecto final 
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

día se hace más importante proponer un cambio en la comprensión y  par-
ticipación de los arquitectos para hacer frente a las actuales problemáticas 
ambientales urbanas. Analizar la importancia de las relaciones ciudad-na-
turaleza, haciendo énfasis en los beneficios ambientales y ecológicos que 
las especies vegetales aportan a los proyectos arquitectónicos y urbanos. 
Cuando se incluye, en la planificación, una adecuada selección de especies 
vegetales, se busca  que el nicho ecológico urbano y periurbano, sea el indi-
cado, que las especies sean endémicas y conserven, de esta manera, la bio-
diversidad del ecosistema urbano. Se pueden incorporar especies no endé-
micas pero que se adecuen a los proyectos, y no dañen el ecosistema o sean 
demasiado invasivas y  no permitan el adecuado desarrollo de las especies 
nativas. Se busca que estos espacios se potencialicen entre sí y por tanto la 
selección vegetal es vital para la conservación y desarrollo de los ambientes, 
obteniendo el máximo de beneficios y creando así hábitats idóneos para la 
conservación de flora y fauna. 

Es necesario comprender a la naturaleza como proveedora de bienes y ser-
vicios ambientales tales como la polinización, que asegura la alimentación 
de la especie humana, el abastecimiento de agua potable, el aire limpio, la 
captura de gas carbónico y otros gases de efecto invernadero. En términos 
generales, la naturaleza y los ecosistemas que la conforman, son fuente de 
los productos necesarios para el mantenimiento de la vida humana en el 
planeta Tierra, y, además, el sumidero de los desechos producidos por los 
humanos.

Conocimientos previos 

Conocimiento de los usos de la vegetación en la arquitectura y el urbanis-
mo, cómo ayudan los árboles a la vida humana y del planeta; ventajas de los 
árboles en el entorno urbano y posibles aplicaciones de la vegetación en la 
arquitectura y el entorno urbano, ventajas y desventajas, cedulas botánicas, 
estratificación vegetal, criterios de selección básicos.  

Competencia 

El alumno conoce los distintos usos de la vegetación en la arquitectura y el 
entorno urbano, por lo que, sabiendo los beneficios y potenciales estrate-
gias de su uso, las aplica en sus proyectos, con una adecuada selección de 
especies para la paleta vegetal seleccionada. 



Descripción del Trabajo

El trabajo consiste en seleccionar un espacio exterior 
de carácter público. Como criterios de selección, tie-
ne dos opciones: 

1. Espacio existente, con estado deteriorado, con 
necesidad de renovación, readecuación, cambio 
de uso, revitalización, reconstrucción y/o mejora-
miento. 
2. No existente (posibilidad de puntos extra, si lo-
gra justificar la existencia de un área nueva dentro 
del sistema verde urbano existente), justifique e 
identifique la necesidad de un área verde, se debe 
disponer de un lote o área libre municipal, o un 
remanente. 

Posteriormente, debe realizar un levantamiento del 
sitio donde adjuntará: fotos, el polígono (según Goo-
gle Earth o fotos propias) y el entorno urbano inme-
diato con medidas de calles. Adicional a esto, si se 
realizó el estudio del sistema verde urbano adjúntelo 
en un plano. 

Debe apartar su espacio seleccionado mediante 
una lista. No se permiten espacios duplicados. 
Nota: Esta parte del ejercicio vale 12.50 puntos 
de nota directa, y es un prerrequisito para el 
ejercicio final. 

Luego, con base en el sitio seleccionado, debe 
proponer un grupo de especies vegetales con 
sus respectivas cedulas botánicas, con base en 
la guía adjunta en el campus virtual para selec-
ción de especies vegetales. 

Adjuntando las cedulas vegetales seleccionadas 
para el proyecto y el reporte del uso de la guía



Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su documento gráficamente en 
láminas formato A2, técnica libre.
Elabore un cajetín donde debe indicar: 
su nombre completo, No. de carné, da-
tos básicos (Universidad, Facultad, Asig-
natura, Sección, Docente) y su número 
de clave.  

Envié el link de su documento cargado en 
su drive al campus virtual (deberá ser un 
solo PDF).  Deberá enviar la información 
solicitada antes de las 12:00 a.m. del día 
indicado. 

Indicadores de logro 

Conoce y selecciona adecuadamente la paleta vegetal para los espacios 
exteriores de uso público que propone o interviene
Selecciona la paleta vegetal con base en el estrato y el nicho ecológico 
o características de diseño que desea lograr. 
Le da especial importancia a la preservación de especies vegetales y el 
respeto al ecosistema. 

Metodología Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica
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Ejercicio 14 Diseño de espacio exterior de uso pú-
blico
Jorge Roberto Tórtola Morales

Ubicación Temática

El espacio público es el que da vida y carácter a la ciudad. Nos permi-
te generar identidad propia a la ciudad; nos permite vivirla, generar 
distintos recuerdos a lo largo de la vida, lo que nos ayuda reconocerla 
y generar en sus sitios urbanos, naturales, culturales y patrimoniales, 
distintos recuerdos y referencias. 
La construcción  o la ubicación de nuevos espacios abiertos de uso pú-
blico es cada vez más importante. La mejora, construcción, reconstruc-
ción, rehabilitación y revitalización de los espacios abiertos contribuye 
a promover que las zonas habitables sean, confortables y de alto valor 
medioambiental, favoreciendo el desarrollo de ciudades sustentables y 
promoviendo el uso de áreas abandonadas dentro de la ciudad o dete-
rioradas, densificando nuevamente estas áreas, favoreciendo al mode-
lo de la ciudad compacta y sostenible.

Es por eso que la vinculación con las redes y sistemas de circulación y 
servicios, es una estrategia importante que le agrega valor y sentido al 
espacio público; es la consideración, en el diseño de espacios de transi-
ción entre los distintos tipos o modos de transporte (peatonal, ciclístico 
y/o vehicular). La previsión de una estructura de movilidad a través del 
diseño adecuado de espacios públicos facilita la vida urbana, propor-
cionando seguridad, accesibilidad y confort mediante la provisión de 
adecuadas veredas y paradas, caminos y senderos árboles, áreas ver-
des diversas, andenes e islas de espera, entre otras mejoras. 

Lo más importante es concebir los espacios públicos de manera inte-
gral con el entorno urbano donde se localizan, debido a que estos se 
insertan en un espacio urbano amplio y lleno de distintas actividades. 
El espacio público otorga actividades a la ciudad a través de las plazas, 
parques, veredas, ciclovías y cualquier área libre o remanente con la 
potencialidad de convertirse en un espacio de uso público. El contexto 
urbano, las fachadas, antejardines, veredas, cruces, calles, arbolado e 
iluminación, señalética y mobiliario, son elementos que, en la medida 
que estén bien mantenidos, contribuyen con la calidad y seguridad de 
los barrios y los hace vitales, por lo que la gestión debe orientarse a in-



corporar progresivamente proyectos de 
espacio público que aporten a su entor-
no inmediato. 
Para la definición de proyectos adecua-
dos de espacios públicos en un deter-
minado territorio urbano, es primordial 
identificar las características de la ofer-
ta total existente, lo que corresponde 
a decisiones iniciales de planificación, 
aspecto que se revisará en detalle en 
la segunda parte. Debe recordarse que 
es esencial entender al espacio público 
como una red urbana, en que idealmen-
te los espacios están interconectados 
mediante un sistema donde cada espa-
cio público cumple una función. A partir 
de una identificación clara de la oferta, 
es posible planificar el tipo de inter-
vención necesaria y el tipo de espacio 
público conveniente de implementar 
y establecer un programa de acciones 
orientado a fortalecer una buena red 
funcional.

Las decisiones sobre el tipo o estrategia 
de intervención y sobre el tipo de espa-
cio público que se quiere implementar, 
son relevantes para definir el alcance de 
las inversiones en la red general de es-
pacios públicos existentes. No siempre 
será necesario producir nuevos espacios 
ni tampoco deben ser todos iguales. Ello 
dependerá de la situación de la oferta 
urbana actual en cuanto a la cantidad y 
calidad de los espacios existentes, su es-
tado de conservación, su nivel de dota-
ción de equipamiento y las necesidades 
y aspiraciones de los habitantes. Depen-
diendo del estado de la oferta, los tipos 
de intervención se pueden clasificar en:

Recuperación de espacios deteriora-
dos en estado de abandono: acciones 
de reposición de elementos existen-
tes si los hubiera, o de construcción 
de nueva infraestructura que permita 
el restablecimiento o la generación 
de actividades sociales y recreativas 
demandadas por la comunidad.

Mejora de espacios existentes: ade-
cuaciones y/o reposiciones parcia-
les de componentes, considerando 
eventuales modificaciones al pro-
grama arquitectónico, reemplazo de 
mobiliario, luminarias o áreas de pa-
vimento, mejoramiento de sistemas 
de infraestructura de riego, incorpo-
ración de nuevos elementos que se 
estimen convenientes.
Creación de nuevos espacios públi-
cos.
Proyectos y estudios de gestión de 
espacios públicos: considera incor-
porar gestión social o privada de ac-
tividades que le den valor al espacio, 
sean estas deportivas, sociales, cultu-
rales, comerciales o de servicios a la 
comunidad.
Se puede decidir aplicar alternativas 
combinadas si se quiere fortalecer va-
rios puntos de la red. Lo importante 
es abordar racionalmente el proyec-
to, aprovechando las fortalezas de lo 
existente e identificando claramente 
la estrategia más conveniente.

De esta forma, las buenas prácticas para 
la creación de espacios públicos sus-
tentables se fundamentan, en estos 10 
principios:

Imagen e identidad
Atracciones asociadas
Confortabilidad
Diseño flexible
Estrategias para acoger los cambios 
de estaciones
Facilidad de acceso
Espacio interior y espacio exterior
Visibilidad desde el entorno y seguri-
dad
La gestión como componente esen-
cial que garantice su continuidad de 
uso
Vinculación con actividades que ge-
neren  recursos financieros.



Conocimientos previos 

Se debe comprender y aplicar el concep-
to del sistema verde urbano, criterios 
de accesibilidad en espacios exteriores, 
criterios de diseño de mobiliario urba-
no, selección y dotación, selección de 
especies vegetales, criterios de diseño 
de espacios exteriores de carácter pú-
blico, aplicación de premisas espaciales, 
manejo de programas de computadora 
para el dibujo arquitectónico, manejo 
apropiado de la topografía y caracterís-
ticas de los distintos tipos de espacios de 
uso público planificación, construcción y 
manejo de los mismos.

Competencia 

El alumno comprende el sistema verde 
urbano y visualiza los espacios exterio-
res como un conjunto que se interre-
laciona y vincula entre sí, mejorando 
la calidad de vida de la población en el 
área de influencia del proyecto. Sabe 
proponer nuevos espacios exteriores de 
carácter público, con base en sus carac-
terísticas de diseño y necesidades detec-
tadas, brinda confort y mejora el paisaje 
urbano con espacios verdes, equipados, 
atractivos y accesibles, logrando con-
tribuir a promover una ciudad con alto 
valor medioambiental favoreciendo el 
desarrollo de las ciudades sustentables 
y sostenibles. 

Descripción del Trabajo

El trabajo tiene como prerrequisito ha-
ber entregado la selecciónde espacio ex-
terior de carácter público. Con un valor 
de 12.50 puntos, nota directa.
El presente trabajo consiste en desarro-
llar el diseño del espacio exterior de ca-
rácter público previamente selecciona-
do, donde debe presentar el diseño en 
láminas arquitectónicas y debe contener 
los siguientes elementos: 

Análisis del espacio a intervenir 
o Levantamiento del sitio (el prerrequisi-
to, ver guía 13). 
o Antecedentes e historia (de valor si 
existiera)
o Identificar las necesidades del espacio 
con base en el sistema verde urbano
o Definir el tipo de espacio por diseñar 
(parque, plaza, plazoleta, jardín…etc. y 
sus características)

Características de diseño del espacio 
seleccionado

o Paleta vegetal (cedulas y trabajo ejer-
cicio 12)
o Equipamiento urbano (Utilice mobilia-
rio diseñado en el ejercicio 8)
o Diseño accesible (Utilice los conceptos 
y detalles del ejercicio 9)
o Premisas constructivas de los elemen-
tos propuestos
o Premisas ambientales
o Premisas y estrategias del uso de la ve-
getación
o Premisas arquitectónicas

Premisas de carácter urbano
o Recorridos propuestos y fluidez
o Funciones dentro del espacio, como se 
adecuan al entorno inmediato y como 
se vinculan a otros espacios
o Conexiones a la comunidad identidad 
del diseño propuesto (Nombre su espa-
cio exterior y describa brevemente lo 
que le dará identidad al espacio. Utilice 
la información en su análisis “antece-
dentes e historia” o genere algo nuevo)
o Flexibilidad del espacio (que sea posi-
ble adecuarlo en un futuro a otro tipo de 
necesidades) 
Láminas de diseño final (Resultado de 
la investigación, análisis y premisas) 

o Carátula donde indique: tipo de inter-
vención (construcción, reconstrucción, 
mejoramiento, revitalización…etc.), 
nombre seleccionado o existente del es-
pacio, datos generales del alumno.
o Planteamiento de la propuesta, ubica-
ción del espacio, tipo de uso asignado, 
dimensiones o área, problemas detecta-
dos, planteamiento de soluciones.



o Estado actual, descripción de elementos bióticos y abióticos, 
descripción general del espacio y fotos.  
o Presentación de mobiliario seleccionado y paleta vegetal y la 
ubicación temática que se desea lograr. 
o Láminas de arquitectura: Planta del conjunto, mostrando 
entorno inmediato, planta arquitectónica del espacio público, 
elevaciones frontal y lateral, secciones mínimo dos mostran-
do detalles de relevancia y  renders: uno del conjunto y dos o 
más de detalles que desee mostrar. (Recuerde que las plantas 
podrían ser utilizadas como futuras propuestas por lo que la 
calidad de las mismas tendrá una ponderación extra. La técni-
ca es libre, pero deberá ser digital. Tenga en mente el uso de 
la simbología arquitectónica, niveles, cotas, ejes, notas… etc.). 

Nota: Se adjuntará un ejemplo de un trabajo destacado para 
que tenga una idea clara del resultado esperado (El trabajo no 
tiene todos los ítems aquí requeridos y descritos).  

Forma  y Fechas de Presentación  

Elabore su trabajo en láminas tama-
ño A2, con su respectiva carátula y 
separadores y presente las láminas 
en un único PDF.
Elabore una carátula donde debe 
indicar: su nombre completo, No. 
de carné, datos básicos (Universi-
dad, Facultad, Asignatura, Sección, 
Docente) y su número de clave.

Envié el link de su documento cargado 
en su drive al campus virtual (deberá 
ser un solo PDF).  Deberá enviar la in-
formación solicitada antes de las 12:00 
a.m. del día indicado. 

Metodología de Evaluación

Evaluación por medio de rúbrica

Indicadores de logro 

El alumno puede diseñar espacios exteriores de uso público.
Logra mejorar el valor medioambiental urbano del entorno del proyecto y 
la ciudad.
Obtiene una mejor calidad de vida e incentivar la vida pública.
Vincula el proyecto exitosamente con el entorno urbano donde se ubique.
Maneja con propiedad todos los criterios de diseño de espacios exteriores, 
selección y uso de la vegetación, accesibilidad en espacios exteriores, se-
lección de mobiliario y logra brindar valor de identidad a los proyectos que 
propone. 



GUÍA	DE	SELECCIÓN	DE	ESPECIES	VEGETALES	PARA	
PROYECTOS	ARQUITECTÓNICOS	Y	DE	URBANISMO	
	

CRITERIOS	DE	SELECCIÓN	
A	 continuación,	 los	 criterios	 de	 selección	
que	se	utilizaran:		

• Características	 del	 proyecto,	
requisitos,	necesidades	y	resultados	
esperados.	 Características	
paisajísticas.		

• Relación	 	 planta	 –	 sitio,	 especie	
endémica	 o	 adaptada,	 necesidades	
de	 la	 especie,	 mantenimiento,	
relación	 planta	 ecosistema,	 entre	
otras	 bases	 ecofisiológicas.	
Características	climáticas.		

• Integración	 óptima	 de	 las	 especies	
seleccionadas,	 interacción	
ecológica.		

• Función	 de	 las	 especies	 en	 el	
ecosistema,	 compatible	 con	 las	
funciones	y	requisitos	del	proyecto,	
investigación	del	Ecosistema	urbano	
cercano	o	existente		

	

Características	del	proyecto	
Requisitos,	 necesidades	 y	 resultados	
esperados	
Control	de	la	erosión	(superficial	o	
profunda).	Se	busca,	como	órgano	de	
especial	interés,	la	raíz,	como	estrategias.	
capacidad	de	reproducción	vegetativa	alta,	
tolerancia	a	la	erosión	y	capacidad	de	
rebrotar	a	partir	de	las	raíces	
desenterradas.		
	
Mejorar	la	calidad	del	suelo:			Se	buscan	
especies	que	enriquezcan	los	nutrientes	del	
suelo	y	mejoren	el	ciclo	de	limpieza	de	
contaminantes.		
	
Fijación	de	taludes:	Se	busca	como	órganos	
de	interés	las	raíces	y	el	tallo;	como	
estrategias,	tallos	flexibles;	sistema	de	
raíces	denso,	tolerancia	a	inundación	de	la	
raíz,	capacidad	de	enraizamiento	en	tallos.		
	
Depuración	de	aguas	y	suelos:	Como	
estrategia,	se	busca	una	tasa	de	crecimiento	
elevada	y	una	elevada	tasa	de	absorción	de	
nutrientes.		
	
Creación	de	hábitats	para	fauna	y	flora:	Se	
busca	que	la	selección	sea	endémica	y	con	
base	en	el	ecosistema	existente	o	periférico.	
Se	debe	lograr	que	sea	autosostenible	sin	
mantenimiento	o	mantenimiento	mínimo.	
Se	busca	que	las	especies	tengan	el	porte	



suficiente	y	la	capacidad	de	crear	refugios	
apropiados	para	la	fauna	presente	en	el	
ecosistema,	propiciando	la	biodiversidad	
tanto	de	fauna	como	flora	y	debe	existir	la	
capacidad	de	producir	alimento	para	la	
fauna	y	algunos	tipos	de	flora	u	organismos	
presentes	en	el	ecosistema.		
	
Valor	estético:			Órgano	de	interés	flor	o	
fruto,	normalmente	se	busca	que	sean	
visualmente	atractivos	o	que	estimulen	
alguna	sensación	como	olores	o	texturas	
etc…	
	
Características	paisajísticas	
Porte	y	forma	

«Uno	 de	 los	 mayores	 atractivos	 de	 las	
plantas	son	sus	floraciones,	pero	raras	veces	
éstas	 ocurren	 a	 través	 de	 todo	 el	 año,	
existiendo	períodos,	más	o	menos	largos,	en	
que	 la	 planta	 carece	 de	 ese	 atractivo.	 Por	
ello,	 la	 forma	 y	 la	 textura	 son	 otros	 de	 los	
aspectos	 a	 tener	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	 de	
seleccionar	las	especies.	El	porte	y	la	forma	
de	 las	 plantas	 vienen	 determinadas	
normalmente	 por	 el	 tallo	 y	 su	 forma	 de	
ramificar.	

Existen	 tallos	 herbáceos,	 normalmente	
verdes	 y	 flexibles,	 y	 tallos	 leñosos,	
lignificados,	 rígidos	 y	 cubiertos	 de	 una	
corteza.	 Los	 vegetales	 herbáceos	
normalmente	 no	 alcanzan	 mucha	 altura,	
como	 las	 plantas	 anuales,	 bulbosas	 o	
gramíneas;	 las	 plantas	 leñosas	 soportan	
mayor	 peso	 y	 sus	 tallos	 pueden	 alcanzar	
considerables	 alturas,	 como	 los	 árboles,	
arbustos	y	plantas	trepadoras.	

En	cuanto	a	la	forma,	definida	normalmente	
por	 la	manera	 de	 ramificar	 los	 tallos,	 estas	
que	 pueden	 ser	 columnares,	 cónicas,	
rectangulares,	 aparasoladas,	 lloronas,	
redondeadas,	prostradas,	piramidales,	etc.	

Hay	 plantas	 leñosas	 que	 admiten	 bien	 las	
podas	 y	 los	 recortes,	 por	 lo	 que	 podemos	
darles	 artificialmente	 la	 forma	 deseada.	
Este	 tipo	 de	 plantas	 y	 el	 uso	 de	 estas	

técnicas	 son	 propios	 de	 los	 jardines	
formales,	 más	 geométricos	 y	
arquitectónicos,	 mientras	 que	 los	 jardines	
informales	 y	 paisajistas,	 imitando	 en	 cierto	
modo	 a	 la	 Naturaleza,	 dejan	 al	 vegetal	
desarrollarse	 de	 una	 forma	 lo	 más	 natural	
posible.»	

	

	

Tasa	de	crecimiento	y	desarrollo	

«Otro	 aspecto	 a	 tener	 en	 cuenta	 a	 la	 hora	
de	 seleccionar	 las	 plantas,	 especialmente	
importante	en	el	caso	de	arbustos	y	árboles,	
es	 la	 velocidad	 de	 crecimiento	 y	 el	
desarrollo	que	puede	alcanzar	 cada	una	de	



las	 especies.	 Con	 frecuencia	 vemos	
plantaciones	en	las	que	no	se	han	tenido	en	
cuenta	 estos	 factores,	 y	 lo	 que	 en	 un	
principio	aparentaba	cierta	armonía,	 con	el	
paso	del	tiempo	se	iba	convirtiendo	en	una	
vegetación	 caótica	 en	 la	 que	 las	 especies	
competían	 unos	 con	 otros	 por	 el	 espacio,	
estorbándose	mutuamente,	 o	 en	 la	 que	 se	
van	perdiendo	 las	proporciones	al	 tener	 las	
diferentes	 especies	 utilizadas	 velocidades	
de	crecimiento	y/o	portes	muy	dispares.	

En	ocasiones,	y	de	una	forma	deliberada,	se	
pueden	 realizar	 plantaciones	 con	 una	
densidad	mayor	de	la	aconsejable,	pero	con	
el	 paso	del	 tiempo,	 y	 a	medida	que	 se	 van	
desarrollando	 las	 plantas,	 deben	 realizarse	
entresacas,	manteniendo,	de	esta	forma,	el	
espacio	vital	necesario	para	cada	una	de	las	
plantas.	

Llegados	 a	 este	 punto	 hay	 que	 hablar	 sin	
remedio	 de	 las	 alineaciones	 urbanas	 de	
arbolado,	 que	 tantos	 problemas	 ocasionan	
debido	principalmente	a	una	mala	selección	
de	 especies.	 Con	 demasiada	 frecuencia	
observamos	 en	 nuestras	 ciudades	 como	 se	
plantan	árboles	inadecuados	en	aceras	muy	
estrechas	 o	 demasiado	 próximos	 a	 las	
fachadas	de	los	edificios	o	como	se	plantan	
árboles	demasiado	cerca	unos	de	otros	 (en	
ocasiones	 ambas	 cosas).	 Lo	 que	 en	 un	
principio	 y	 durante	 un	 cierto	 periodo	 de	
tiempo	podía	aparentar	ser	correcto,	con	el	
paso	 de	 los	 años	 comienza	 a	 ser	 un	
problema	 (pavimentos	 de	 aceras	 rotos	 o	
levantados	 con	 el	 peligro	 para	 los	
transeúntes,	 vecinos	 que	 se	 quejan	 por	 la	
falta	 de	 luz,	 comercios	 que	 protestan	
porque	 las	 ramas	 tapan	 sus	 letreros	
luminosos	 o	 escaparates	 y	 por	 los	 que	
pagan	 impuestos,	 etc.).	 Para	 resolver	 este	
problema	se	suele	acudir	a	 la	poda,	que	en	
muchos	 casos	 tiene	que	 ser	drástica	por	 lo	
estrecho	 de	 las	 aceras,	 repitiéndose	 ésta	
periódicamente.	 Con	 el	 paso	 del	 tiempo	 el	
problema	 sigue	 sin	 resolverse	 y	 nos	
encontramos	 ante	 el	 siguiente	 panorama:	
un	gasto	continuado	en	podas	salvajes	para	

evitar	 las	 quejas	 de	 los	 ciudadanos	 y	 una	
disminución	 estética	 y	 de	 salud	 de	 los	
árboles,	 que	 no	 llegan	 a	 cumplir	 la	 misión	
que	se	pretendía	cuando	se	plantaron.	»	

	

	

Textura	

«La	textura	de	las	plantas	viene	dada	por	la	
forma,	tamaño,	disposición	y	características	
de	sus	hojas,	definiendo	la	superficie	de	las	
zonas	 jardinizadas	y	 creando	contrastes,	 ya	
que	 las	superficies	 lisas	y	brillantes	 reflejan	
la	luz,	mientras	que	las	rugosas	o	afieltradas	
la	 absorben.	 El	 uso	 de	 una	misma	 textura,	
por	 tanto,	 produce	 monotonía,	 mientras	
que	su	diversidad	crea	un	 interés	visual.	 La	



textura	normalmente	va	íntimamente	ligada	
al	 color,	 percibiéndose	 ambos	
conjuntamente.	

En	 cuanto	 al	 tacto,	 la	 textura	 de	 las	 hojas	
puede	 ser	 lisa,	 rugosa,	 pubescente,	
tomentosa,	 escamosa,	 etc.	 Además	 de	 ello	
las	 hojas	 pueden	 tener	 consistencia	
herbácea,	 papirácea	 o	 coriácea,	 la	 lámina	
puede	 ser	 plana	 u	 ondulada,	 y	 su	 forma,	
tamaño	 y	 nerviación	 pueden	 ser	 muy	
variables.	 En	 cuanto	 a	 su	 disposición	 en	 el	
tallo	 pueden	 ser	 opuestas,	 alternas,	
verticiladas,	 arrosetadas,	 imbricadas,	 etc.	
Todo	ello	 supone,	pues,	que	contemos	con	
infinidad	 de	 posibilidades	 a	 la	 hora	 de	
realizar	 combinaciones	 de	 diferentes	
texturas	 para	 lograr	 contrastes	 de	 lo	 más	
diverso.	

En	 el	 caso	 del	 arbolado,	 la	 textura	 de	 las	
cortezas	 de	 sus	 troncos	 puede	 tener	
igualmente	cierto	 interés	ornamental,	pues	
las	 hay	 de	 muchísimas	 tonalidades,	 lisas,	
rugosas,	 escamosas,	 fisuradas,	 fibrosas,	
reticuladas,	 que	 se	 desprenden	 en	 tiras	 o	
placas,	etc.	

La	 textura	de	 las	 plantas	 viene	dada	por	 la	
forma,	tamaño,	disposición	y	características	
de	sus	hojas»	

	

	

Color	/	Estacionalidad	

«Menos	 importante	que	 la	 forma	y	 textura	
de	las	plantas	es	el	color,	aunque	realmente	
percibamos	 formas,	 texturas	 y	 colores	 al	
mismo	 tiempo.	 Quiere	 ello	 decir	 que	 es	
mucho	más	 importante	 tener	 en	 cuenta	 la	
perfecta	 armonía	 entre	 formas	 y	 texturas	
que	los	colores.	

El	 color	 llena	 nuestras	 vidas	 y	 excita	 los	
sentidos,	 pudiendo	 afectar	 nuestro	 estado	
de	 humor	 e	 incluso	 nuestros	 sentimientos,	
tranquilizando	 o	 emocionando	 nuestro	
espíritu.	

El	 color	puro	en	el	 jardín	no	existe,	 ya	que	
su	 percepción	 depende	 de	 las	 formas	 y	
texturas;	es	algo	cambiante,	tanto	a	lo	largo	
del	 día,	 con	 el	 ángulo	 de	 incidencia	 de	 los	
rayos	solares,	como	a	través	de	las	diversas	
estaciones.	 Por	 otro	 lado,	 los	 rayos	 del	 sol	
no	 inciden	 de	 igual	 forma	 en	 todas	 las	
latitudes	 y,	 por	 tanto,	 los	 colores	 se	
perciben	 de	 diferente	manera,	 siendo	más	
intensos	a	medida	que	nos	acercamos	a	los	
trópicos.	

El	 verde	 es	 el	 color	 más	 importante	 en	
jardinería,	 pues	 domina	 gran	 parte	 del	
paisaje.	Es	un	color	que	reconforta	e	inspira	
tranquilidad.	Por	sí	solo,	con	su	infinidad	de	
matices,	 unido	 a	 diferentes	 portes	 y	
texturas,	 puede	 constituir	 todo	 un	 variado	
jardín,	como	en	el	caso	de	las	coníferas.	Los	
verdes	 oscuros	 dan	 sensación	 de	
profundidad,	 mientras	 que	 los	 verdes	
brillantes	dan	sensación	de	luminosidad.	

Sabido	es	que	las	hojas	de	muchas	especies	
de	 árboles	 y	 arbustos	 caducifolios	 toman	
bellas	 coloraciones	 otoñales	 que	 desde	 el	
punto	 de	 vista	 paisajístico	 son	 muy	
interesantes.	 Ello	 se	 debe	 a	 la	 presencia	 y	
acción	 de	 ciertas	 fitohormonas	 inhibidoras	
del	 crecimiento	 que	 en	 el	 otoño.	 Cuando	
estas	 hormonas	 alcanzan	 su	 mayor	
concentración,	 la	 clorofila	 desaparece	 y	
comienzan	 a	 resaltar	 otros	 pigmentos,	
como	 los	carotenoides	que	 le	dan	a	 la	hoja	



las	 tonalidades	 amarillas	 y	 anaranjadas,	 y	
las	antocianinas,	que	 le	dan	 las	tonalidades	
rojizas.	 Más	 tarde,	 estas	 mismas	
fitohormonas	 serán	 las	 responsables	 de	 la	
abscisión	del	pecíolo,	con	lo	que	la	hoja	cae.	
El	 diseñador	 debe	 ser	 conocedor	 de	 estas	
características	 y	 sacarle	 el	 máximo	 partido	
posible.	

Las	 hojas	 de	muchas	 especies	 de	 árboles	 y	
arbustos	 caducifolios	 toman	 bellas	
coloraciones	 otoñales	 que	 desde	 el	 punto	
de	 vista	 paisajístico	 son	 muy	 interesantes.	
»1	

	

Olor	

«El	 florecimiento	 de	 las	 plantas	 es	 uno	 de	
los	 espectáculos	 más	 maravillosos	 que	
podemos	 disfrutar	 en	 la	 naturaleza.	

																																																													
1	 Cáceres,	 José	 Manuel	 Sánchez	 de	 Lorenzo.	
CRITERIOS	 DE	 SELECCIÓN	 DE	 LA	 FLORA	
ORNAMENTAL	 DE	 ÁREAS	 VERDES.	 2005.	
http://www.arbolesornamentales.es/criteriossel
eccion.htm	 (último	 acceso:	 18	 de	 Marzo	 de	
2017).	

Además,	la	producción	de	químicos	volátiles	
en	algunas	flores	hace	que	el	deleite	no	solo	
sea	 para	 la	 vista,	 sino	 que	 también	 para	 el	
olfato.	»2	

Relación		planta		

	
Características	climáticas	
«Estos	 factores	 afectan	 a	 la	 salud	 de	 las	
plantas	y	pueden	comprometer	seriamente	
su	 cultivo	 si	 no	 son	 tenidos	 en	 cuenta,	 lo	
que	 podría	 traer	 consigo	 el	 fracaso	 de	
nuestro	diseño.	»		

Adaptación	al	clima	

«Las	 plantas,	 como	 seres	 vivos	 que	 son,	 se	
comportan	 ante	 el	 clima	 de	 formas	 muy	
diversas	 y	 dependen	 de	 numerosos	
factores,	 por	 lo	 que	 su	 encasillamiento	 en	
grupos	definidos	en	cuanto	a	su	resistencia,	
es	una	tarea	algo	complicada.	»	

Requerimientos	edafológicos	e	hídricos	

«El	suelo	es	un	sistema	complejo	y	dinámico	
con	4	componentes	básicos:	

• Materia	 inorgánica	 o	 mineral,	
formada	 por	 piedras,	 arena,	 limo	 y	
arcilla.	 La	 proporción	 en	 que	 se	
encuentran	 cada	 uno	 de	 estos	
materiales	 define	 la	 textura	 de	 un	

																																																													
2	 Desconocido.	 TMW.	 s.f.	
https://themysteriousworld.com/most-
pleasant-smelling-flowers-in-the-world/	 (último	
acceso:	18	de	Marzo	de	2017).	



suelo	y	 la	 forma	en	que	se	agregan	
definen	su	estructura.	

• Materia	 orgánica,	 formada	 por	
materia	 en	 descomposición	 y	
organismos	 vivos,	 que	 aportan	
nutrientes,	 mejoran	 la	 estructura	
del	 suelo	 y	 ayudan	 a	 mantener	 la	
humedad	y	la	fertilidad.	

• Aire,	 que	 se	mueve	 a	 través	 de	 los	
poros,	 proporcionando	 oxígeno	 a	
las	raíces.	Cuanto	más	compacto	es	
un	 suelo	 peor	 es	 su	 estructura	 y	
menor	es	su	porosidad.	

• Agua	 y	 nutrientes	 en	 disolución,	
que	 también	 se	mueve	 a	 través	 de	
los	 poros,	 afectándole	 de	 igual	
forma	 negativamente	 la	
compactación.	Una	buena	textura	y	
estructura	 con	 una	 porosidad	
adecuada	 incide	de	manera	notoria	
sobre	el	desarrollo	de	las	plantas.	

Un	suelo	ideal	sería	aquel	que	tuviera	un	45	
%	 de	 materia	 inorgánica,	 5	 %	 de	 materia	
orgánica,	25	%	de	agua	y	25	%	de	aire,	pero	
eso	 rara	 vez	 se	 cumple,	 y	 menos	 en	
nuestras	 ciudades,	 donde	 los	 suelos	 están	
muy	 alterados,	 empobrecidos	 y	
compactados.	

Otro	factor	importantísimo	que	influye	en	el	
éxito	o	fracaso	del	cultivo	de	una	especie	es	
el	pH,	que	mide	la	acidez	del	suelo	y	afecta	
a	la	disponibilidad	de	nutrientes	y	actividad	
microbiana.	 La	 mayor	 parte	 de	 las	 plantas	
ornamentales	vegetan	bien	en	un	rango	de	
pH	entre	6	y	8.	

La	 presencia	 de	 cloruros	 y	 carbonatos,	
principalmente	de	sodio	y	calcio,	puede	ser	
igualmente	un	problema	pues	alteran	el	pH	
y	 la	 disponibilidad	 de	 nutrientes,	 causando	
problemas	osmóticos	en	las	raíces,	lo	que	se	
traduce	 en	 un	 empobrecimiento	 de	 la	
vegetación.	

Las	 características	 de	 un	 suelo	 pueden	 ser	
modificadas	 mediante	 labores	 de	 fondo,	
enmiendas,	 estercolados,	 instalación	 de	
drenajes,	 etc.	 Pero	 como	 estas	

modificaciones	 pueden	 resultar	
excesivamente	 caras	 cuando	 se	 trata	 de	
grandes	 superficies,	 puede	 ser	 más	
recomendable	 en	 ciertos	 casos	 utilizar	
especies	 que	 se	 adapten	 bien	 a	 las	
condiciones	existentes.		

En	 cuanto	 al	 agua	 hemos	 de	 decir	 que	 las	
plantas	 funcionan	 como	 un	 complejo	
hidráulico,	bombeando	ésta	desde	las	raíces	
hasta	 todas	 las	 células	 de	 su	 organismo;	
cuando	 el	 agua	 escasea	 o	 falta	 suele	
apreciarse	una	disminución	de	turgencia	en	
sus	 tejidos,	 siendo	 ello	 especialmente	
visible	 en	 las	 hojas,	 que	 decaen	 y	
languidecen.	No	todas	las	plantas	tienen	las	
mismas	 necesidades	 hídricas,	 pues	 las	 hay	
tolerantes	 a	 circunstancias	 muy	 variables;	
en	 general	 podemos	 decir	 que	 las	 plantas	
propias	de	climas	mediterráneos,	adaptadas	
a	 una	 insolación	 intensa	 y	 a	 la	 escasez	 de	
precipitaciones,	son	muy	adecuadas	para	la	
jardinería	 pública	 por	 su	 rusticidad.	 En	
relación	con	el	agua	hay	3	aspectos	a	tener	
en	cuenta:	

• Seleccionar	 plantas	 con	 bajos	
requerimientos	hídricos	

• Agrupar	 las	 plantas	 por	
requerimientos	hídricos	similares	

• Diseñar	e	 instalar	sistemas	de	riego	
eficientes	

Resistencia	a	plagas	y	enfermedades	

Existen	plagas	y	enfermedades,	a	veces	muy	
dañinas,	 que	 afectan	 de	 una	 manera	
especial	a	ciertas	especies	de	plantas,	como	
por	ejemplo	la	antracnosis	en	el	plátano	de	
sombra,	 la	 grafiosis	 en	 los	 olmos,	 el	 fuego	
bacteriano	en	muchas	rosáceas,	el	oidio	en	
rosales	y	evónimos,	etc.	Hemos	de	tener	en	
cuenta	esta	circunstancia	para	utilizar	estas	
especies	 con	 precaución	 y,	 sobre	 todo,	
tratar	 de	 buscar	 la	 mayor	 diversidad	
posible.	Si	utilizamos	solo	2	o	3	especies	de	
árboles	 para	 las	 calles	 de	 nuestra	 ciudad	
corremos	 el	 riesgo	 de	 que	 una	 plaga	 o	
enfermedad	acabe	con	gran	parte	de	ellos,	
lo	que	nunca	ocurriría	si	utilizamos	15	o	20	



especies	 diferentes.	 Hay	 que	 decir	 que	 la	
resistencia	 natural	 de	 las	 plantas	 al	 ataque	
de	 plagas	 o	 aparición	 de	 enfermedades	
disminuye	 si	 otras	 necesidades	 vitales	 no	
son	satisfechas,	como	la	falta	de	luz,	suelos	
pobres	 y	 compactados,	 carencia	 de	
nutrientes,	etc.	

	

Resistencia	a	la	polución	

La	 atmósfera	 de	 nuestras	 ciudades,	
especialmente	 las	 de	 gran	 densidad	 de	
población,	 sufre	 una	 contaminación	
importante,	 siendo	 más	 alta	 en	 puntos	
concretos	con	mucho	tráfico	rodado	y	en	las	
áreas	 industriales.	 No	 todas	 las	 plantas	
resisten	de	igual	forma	estas	circunstancias,	
ya	que	la	polución	va	depositando	sobre	sus	
hojas	una	fina	capa	de	partículas	que	puede	
llegar	 a	 disminuir	 o	 inhibir	 su	 función	
clorofílica.	 Normalmente	 los	 efectos	 de	 la	
contaminación	 atmosférica	 en	 las	 plantas	
incluyen	 "quemaduras"	 en	 las	 hojas,	 caída	
prematura	 del	 follaje,	 amarilleamientos	 y	
clorosis,	 detención	 del	 crecimiento,	 aborto	
de	 la	 floración,	 etc.,	 siendo	 los	 síntomas	 a	
menudo	 parecidos	 a	 los	 producidos	 por	
deficiencias	 nutricionales	 o	 ciertas	
enfermedades.	 Existen	 dos	 clases	 de	
contaminantes	 atmosféricos,	 los	 primarios,	
que	 son	 emitidos	 directamente	 por	 la	
fuente	 emisora,	 como	 los	 aerosoles	 o	
partículas	 en	 suspensión,	 óxido	 de	 azufre,	
óxido	 de	 nitrógeno,	 hidrocarburos,	
monóxido	 de	 carbono,	 etc.,	 y	 los	
secundarios,	que	se	 forman	por	 la	 reacción	
de	 los	 contaminantes	 primarios	 con	 los	
componentes	 naturales	 de	 la	 atmósfera,	
como	 el	 ozono,	 cetonas,	 aldehidos,	
peróxido	 de	 hidrógeno,	 nitrato	 de	
peroxiacetilo,	 sulfatos,	 nitratos,	 etc.	 Todas	
las	plantas	no	presentan	el	mismo	grado	de	
resistencia	frente	a	la	polución	atmosférica,	
debiéndose	 tener	 en	 cuenta	 este	 aspecto	
especialmente	 cuando	 se	 diseñan	 zonas	
verdes	 en	 zonas	 industriales	 o	 centros	
urbanos	con	mucha	densidad	de	tráfico.	

Necesidades	de	sol	o	de	sombra	

La	 mayoría	 de	 las	 plantas	 gustan	 de	 una	
exposición	 soleada	 o	 con	 ligera	 sombra;	
muchas	 toleran	 la	 sombra	 durante	 ciertas	
horas	al	día,	y	algunas	gustan	de	 la	sombra	
total,	 es	 decir,	 no	 toleran	 la	 acción	 directa	
de	los	rayos	solares,	aunque	ello	no	significa	
necesariamente	 ausencia	 de	 luz,	 pues	 a	
menudo	 requieren	 de	 buena	 iluminación,	
como	 el	 caso	 de	 muchas	 de	 nuestras	
populares	 plantas	 de	 interior.	 Este	 aspecto	
debe	 conocerse	 para	 ubicar	 las	 plantas	 en	
las	 situaciones	 y	 exposiciones	 más	
convenientes.	 Es	 importante	 a	 la	 hora	 de	
realizar	un	diseño,	especialmente	cuando	la	
zona	 a	 tratar	 se	 encuentra	 entre	
edificaciones,	 definir	 un	 plano	 de	 sombras,	
pues	de	esta	forma	tendremos	claro	donde	
ubicar	las	diferentes	especies	en	función	de	
sus	mayores	o	menores	necesidades	de	 luz	
y	sol.	»3	

Integración	 óptima	 de	 las	
especies	seleccionadas		
Las	 especies	 seleccionadas	 deben	 ser	
compatibles	 entre	 sí	 y	 ayudarse	
mutuamente	 o	 simplemente	 no	
perjudicarse	una	a	la	otra,	formando	de	esta	
manera	 un	 adecuado	 ecosistema	 y	
poniendo	 balance	 en	 el	 mismo,	
minimizando	 la	 perdida	 de	 especies	 o	
mantenimientos	costosos.		

Función	 de	 las	 especies	 en	 el	
ecosistema	
Funciones	del	ecosistema	

• Producción	primaria	
• Regulación	del	ciclo	de	nutrientes	
• Regulación	del	ciclo	del	agua	

																																																													
3	 Cáceres,	 José	 Manuel	 Sánchez	 de	 Lorenzo.	
CRITERIOS	 DE	 SELECCIÓN	 DE	 LA	 FLORA	
ORNAMENTAL	 DE	 ÁREAS	 VERDES.	 2005.	
http://www.arbolesornamentales.es/criteriossel
eccion.htm	 (último	 acceso:	 18	 de	 Marzo	 de	
2017).	



• Uso	de	la	radiación		

Cada	especie	desempeña	una	función	única	
que	 a	 su	 vez	 puede	 apoyarse	 de	 otras	
especies	 para	 lograr	 un	 mejor	 desempeño	
grupal.	 Existen	 funciones	 más	 importantes	
que	otras,	 las	cuales	son	clave	por	ejemplo	
la	recuperación	de	especies.		

	Tilman	et	al.	(1997)	

«El	número	de	grupos	funcionales	es	más	
importante	que	el	nº	de	especies	en	el	

funcionamiento	del	ecosistema.	

Unas	funciones	del	ecosistema	dependen	
más	de	la	presencia	de	grupos	funcionales	
clave,	mientras	que	otras	dependen	más	de	

la	diversidad	funcional.	»	

Hooper	&	Vitousek	(1997)	

«La	producción	y	el	uso	de	nutrientes	en	los	
ecosistemas	están	más	controlados	por	la	
presencia	de	especies	clave	que	por	la	

riqueza	per	se.	

Para	conservar	y	recuperar	las	funciones	del	
ecosistema	es	más	importante	introducir	las	
especies	clave	que	aumentar	la	diversidad.	»	

Se	 busca	 que	 cada	 especie	 que	 se	
selecciona	sea	compatible	con	las	funciones	
y	 requisitos	 del	 proyecto,	 teniendo	 en	
mente	que	se	está	diseñando	un	ecosistema	
y	que	se	deben	cubrir	todas	las	necesidades	
del	 mismo	 sin	 crear	 competencia	 y	
sobretodo	 minimizando	 el	 costo	 de	
mantenimiento,	 se	 recomienda	 la		
investigación	 del	 ecosistema	 urbano	
cercano	 o	 existente,	 como	 referencia	 y	
tratar	de	conservar	a	toda	costa	las	especies	
endémicas	 que	 multipliquen	 los	 beneficios	
para	 el	 ecosistema	 urbano	 y	 favorezcan	 la	
biodiversidad	existente.	

Selección	final		
«Primero	elegimos	las	plantas	clave,	las	que	
atraerán	el	principal	protagonismo	en	el	
jardín.	Los	árboles	serán	generalmente	
plantas	clave	en	los	jardines	pequeños.	

También	pueden	ser	planta	clave	los	
arbustos	y	otras	plantas	más	pequeñas	que	
se	quieran	destacar	especialmente.	
	
Segundo	elegimos	plantas	de	soporte	que	
ofrezcan	una	estructura	permanente	al	
diseño.	Es	el	caso	de	setos,	arbustos,	
pequeños	árboles	perennes,	plantas	
trepadoras	o	áreas	de	césped.	
	
Tercero	elegimos	las	plantas	de	relleno,	
aquellas	que	deben	cubrir	los	espacios	
vacíos	o	zonas	de	relleno.	Las	plantas	
rastreras	o	de	porte	bajo,	serán	las	mejores	
para	esta	función.	Se	recomienda	no	incluir	
demasiadas	plantas	de	relleno.	
	
Por	último,	se	seleccionarán	las	plantas	
decorativas.	Estas	plantas	servirán	de	
detalle	atractivo	dentro	del	conjunto	
aportando	cambio	y	variedad	al	jardín	en	las	
distintas	estaciones.	Como	plantas	
decorativas	se	pueden	incluir	plantas	
vivaces,	bulbosas,	bianuales,	anuales,	
hostas,	hierbas	y	pequeños	arbustos,	tanto	
de	hoja	perenne	como	caduca.	»4	
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