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109 Ciencia y medioambiente

omo se ha visto anteriormente, 

el pensamiento ilustrado prodi-

gó las expediciones científicas. En aquella 

época se puso un gran empeño en clasifi-

car el reino animal y vegetal con la inten-

ción de registrar un repertorio del mundo 

y controlarlo. La clasificación de Linneo 

en su Species Plantarum (1753) constituyó 

las bases del sistema hoy todavía vigente. 

Las plantas se clasificaban según la forma 

de las hojas: si eran redondas, de borde 

liso o aserrado, etc. Esta clasificación se 

enriquecía con otras aportaciones menos 

formalistas que añadían nuevos paráme-

tros, como, por ejemplo, la sexualidad de 

las plantas, una clasificación que derivó 

de los estudios que el médico y cirujano 

Sebastien Valliant realizó sobre los estam-

bres y pistilos. Pero, en definitiva, se podría 

decir que la clasificación linneana tenía 

una base visual que fácilmente se dedu-

cía del aspecto de las plantas, tal y como 

describían las fantásticas ilustraciones y 

los pacientes dibujos realizados en la se-

gunda mitad del siglo xVIII por el naturalista 

Celestino Mutis en Sudamérica. 

Fue Alexander Humboldt quien contex-

tualizó la planta en su entorno. Los dibujos 

de Humboldt son, en este sentido, muy re-

veladores. Cuando sube al Teide (Tenerife) 

o, algo más tarde, en 1802, al volcán de 

Chimborazo (Ecuador), Humboldt ubi-

ca las plantas en el lugar donde crecen. 

Descubre entonces la relación de las plan-

tas con los indicadores del medio: su posi-

ción geográfica, su altura o su exposición 

a los vientos; en definitiva, las condiciones 

ambientales que hacen posible el creci-

miento de cada determinado tipo de flora. 

En estos casos, los dibujos de Humboldt 
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