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Un ecosistema, según el Profesor Ramón Mar-
galef, es un sistema formado por muchas 
especies en el seno de un ambiente de ca-

racterísticas determinables, sometido a un proceso 
incesante de interacción, ajuste y regulación que pue-
de ser expresado bien como una secuencia de naci-
PLHQWRV�\�PXHUWHV��R�ELHQ�FRPR�XQ�ÀXMR�GH�PDWHULD�\�
energía, cuya consecuencia es la evolución a nivel de 
las especies y la sucesión a nivel del sistema com-
pleto. También, en palabras igualmente del Profesor 
Margalef, un ecosistema puede ser entendido como 
XQD� SRUFLyQ� GH� ELRPDVD� VRVWHQLGD� SRU� XQ� ÀXMR� GH�
energía. Analizar los entornos urbanos hoy desde una 
perspectiva ecosistémica es muy importante especial-
mente ante los retos actuales como, por ejemplo, el 
Cambio Climático (Terradas, J., 2001; Figueroa, M.E y 
Miquel Suárez-Inclán, L. c., 2009; Estrategia Andaluza 
de Sostenibilidad Urbana EASU, 2011; Investigación 
y Ciencia, 2011; Garrido, A. y Gándara, G. Co., 2013; 
Mostafavi, M., 2014; Ciudades Sostenibles The World-
watch Institute, 2016).

Desde un punto de vista termodinámico, los ecosis-
temas son sistemas alejados del equilibrio que se 
auto organizan a costa de provocar incrementos en 
los niveles de desorden o entropía en el medio que 
los rodea. Una ciudad es un ecosistema, y como tal 
podemos analizarlo aplicando la teoría ecológica en 

marcos interdisciplinares y transdisciplinares. La ca-
lidad de vida en la ciudad depende de una compleja 
matriz ambiental con muchas variables implicadas. 
Recientemente, un nuevo paradigma acerca de la 
ecología urbana ha emergido analizando en el marco 
urbano los patrones y procesos del ecosistema mo-
dulados por fenómenos biogeofísicos y los patrones 
de actividades humanas conducidos por fenómenos 
socioeconómicos. Este nuevo paradigma incluye una 
dicotomía en los métodos de investigación ecosisté-
PLFD�XUEDQD��GH¿QLEOH�FRPR�³HFRORJtD�HQ� OD�FLXGDG´��
GH¿QLGD�FRPR�XQ�HVIXHU]R�SDUD�FRQRFHU�FRPR�ORV�SD-
WURQHV�\�SURFHVRV�HFROyJLFRV�GL¿HUHQ�HQWUH�OD�FLXGDG�\�
las zonas adyacentes menos urbanizadas o naturales, 
\�OD�³HFRORJtD�GH�OD�FLXGDG´��GH¿QLGD�FRPR�XQ�HVIXHU]R�
para conocer la dinámica de los procesos dentro de 
OD� FLXGDG�� HVSHFLDOPHQWH� ORV� TXH�HVWiQ� LQÀXLGRV� SRU�
la actividad humana. Esta aproximación resulta hoy 
esencial en un escenario prácticamente consolidado 
de Cambio Climático; ya que hay pocas posibilidades 
de frenarlo, es posible minimizarlo, y seguro que ten-
dremos que tomar medidas en relación con la adapta-
ción al mismo, esta cuestión incluye de forma esencial 
al sistema verde de las ciudades. La adaptación al 
Cambio Climático, una parte sustancial de la mitiga-
ción del mismo y la calidad de vida en las ciudades 
son función de su sistema verde. Cada individuo de 
la Biosfera, incluidas las personas, o especialmente 

1. Introducción

1.1. La ciudad como ecosistema y los espacios urbanos
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las personas, incrementan el desorden del medio que 
los rodea, es decir, contribuimos al Cambio Climático 
como una manifestación global de desorden planeta-
rio. Una ciudad bombea continuamente energía a su 
medio externo, disipándola en forma no aprovechable. 
Es decir, la ciudad es una estructura disipativa que 
vive a costa de generar desorden a su medio exte-
rior a escalas muy variadas. Una estructura disipativa, 
como el ecosistema, como la ciudad, aumenta su or-
den interno debido a una entrada continua de energía. 
6HJ~Q�ODV�OH\HV�JHQHUDOHV�GH�ORV�VLVWHPDV��GH¿QLGDV�
LQLFLDOPHQWH�SRU�/XGZLQJ�YRQ�%HUWDODQႇ\��XQ�VLVWHPD�
necesita entradas de energía y materia, pero también 
salidas de productos energéticos y materiales de peor 
calidad. La ciudad, en su generación de orden inter-
no, en su funcionamiento, genera mucha energía que 
debe disipar, energía de baja calidad que al salir del 
sistema que ha ordenado, la ciudad, incrementa la en-
tropía, el desorden, del medio exterior. También ma-
teria en forma de residuos. Parte de los residuos que 
generamos en nuestras ciudades se quedan en ellas 
en forma de contaminación atmosférica disminuyendo 
la calidad del aire de las mismas, y con ello la salud de 
ORV�KDELWDQWHV�GH�ODV�XUEHV��/D�FLXGDG�KHWHURWUy¿FD�GH-

pende de cantidades ingentes de energía externa y se 
debe desprender, igualmente, de cantidades enormes 
de energía degradada; también materia. Hoy día está 
fuera de discusión que la ciudad, y el municipio, se 
pueden considerar como ecosistemas donde se esta-
blecen relaciones entre los componentes estructurales 
(componentes bióticos, incluido especialmente el ele-
PHQWR� KXPDQR�� \� FRPSRQHQWHV� DELyWLFRV��� ORV� ÀXMRV�
de materia y energía, y la jerarquización de los nive-
les de organización. Nuestros ecosistemas urbanos 
muestran una baja productividad real en relación con 
la cantidad de organización, información, y desorden 
que generan por lo cual exigen importación de materia 
y energía en grandes cantidades, y una generación de 
materia y energía de baja calidad desmesurada.

El metabolismo energético y material de una ciudad 
es el conjunto que forman las entradas de materia y 
energía, los procesos internos de transformación, y 
las salidas de materia y energía. Se trata de un me-
tabolismo peculiar cuyo funcionamiento es notable-
mente diferente del que muestran los ecosistemas 
naturales no urbanos. En un escenario de Cambio 
Climático, el conocimiento del metabolismo urbano, 

Imagen 1.1_1. La ciudad como 
XQ�HFRVLVWHPD�KHWHURWUy¿FR�GH�
metabolismo lineal. El siste-
ma verde urbano, tanto viario, 
como el que forma parte de los 
parques y jardines, constituye 
un componente esencial de la 
matriz ambiental del medio am-
biente urbano.
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y el papel en él del sistema verde urbano, es esen-
cial para evaluar las limitaciones y dependencias 
de la ciudad, los impactos en el medio exterior que 
produce la obtención de recursos, y los problemas 
generados en la expulsión de la energía y la materia 
a través de los límites urbanos, así como la calidad 
de vida y la salud de los ciudadanos. 

El papel que el Sistema Verde Urbano desempeña en 
la ciudad es fundamental para paliar la insostenibili-
dad de la misma. Por un lado, mediante un tratamien-
to adecuado del Sistema Verde, la ciudad puede ser 
refugio de Biodiversidad, mantenerla y potenciarla; por 
otro, los elementos naturales que lo componen pue-
den colaborar activamente en la lucha contra el avan-
ce del cambio climático y la extensión de la huella de 
carbono, al mismo tiempo que mitigan los impactos 
negativos, físicos y psíquicos, que el incremento de la 
insostenibilidad produce en la población urbana.

PDJHQ� ���B��� -DFDUDQGDV� �-DFDUDQGD� RYDOLIROLD�� HQ� ÀRU� HQ�
una zona peatonal.

Imagen 1.1_3. Los árboles son esenciales en las ciudades 
para mitigar los efectos de isla de calor, en incremento con 
el cambio climático en Andalucía, generando ambientes con-
fortables en nuestros barrios y espacios saludables con alta 
calidad de vida. Por eso la elección del árbol a utilizar en 
cada espacio de la ciudad debe ser muy cuidadosa.
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El tratamiento adecuado de los espacios naturales o 
seminaturales y de los vacíos urbanos existentes en 
los entornos (incluso en el interior) de las ciudades, 
unido a la creación de parques, jardines y otros es-
pacios verdes, y a la incorporación al sistema verde 
de las vías de peatones y bicicletas, eleva la calidad 
de vida de los habitantes y amortigua el impacto ne-
gativo que sus actividades, por ejemplo, la movilidad, 
producen en el medio ambiente. Así pues, la tarea a 
llevar a cabo sería revisar la estructura actual y recu-
perar o crear una serie de elementos naturales com-
patibles con la vida urbana para dotar a la ciudad en 
su conjunto de un Sistema Verde que fuese capaz de 
cumplir las diferentes funciones (sociales, medioam-
bientales, afectivas y económicas) que se relacionan 
en el siguiente apartado de este texto. El papel como 
sumidero de dióxido de carbono del sistema verde 
urbano, de sus árboles y arbustos, es imprescindible. 
El sumidero urbano que representa el Sistema Ver-
de está ya constituido, todos los pueblos y ciudades 
tienen sus parques y jardines y su arbolado viario, y 
WDPELpQ�SDUTXHV�SHULXUEDQRV�\�XQD�LQ¿QLGDG�GH�SH-
queños jardines repartidos por los barrios y urbani-
zaciones de la ciudad. Todo este rico sistema verde, 
variado y extenso, representa un valor para la mitiga-
ción del cambio climático y también un valor para la 
adaptación de las ciudades y pueblos ante el mismo.

El presente catálogo trata de ser una ayuda para 
pueblos y ciudades en su lucha contra el cambio 
climático y para la mejora de la calidad de vida. En 
el mismo, se pretende realizar una presentación de 
las especies más recomendables para cada munici-
pio de Andalucía en relación con las variantes que 
tiene el clima de nuestra comunidad autónoma. Una 
cuestión relevante del catálogo es poner de ma-
QL¿HVWR� OD� FDSDFLGDG� VHFXHVWUDGRUD� GH� GLy[LGR� GH�
carbono de cada especie en cada clima y también 
HO� JDVWR�DVRFLDGR�GH�DJXD�TXH� FRQOOHYD� OD� ¿MDFLyQ�
de carbono, de esta manera se tiene una imagen 

GH�OD�H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD�GH�FDGD�HVSHFLH�
en cada uno de los tipos de climas de Andalucía. 
Asimismo, se analizan aspectos esenciales para el 
desarrollo de las especies del Sistema Verde como 
son el análisis de qué árbol se debe utilizar para 
qué función y dónde en la ciudad, del tipo de sus-
trato a emplear, los alcorques y la necesidad de la 
poda. Estas cuestiones son relevantes para que los 
árboles y arbustos del Sistema Verde alcancen la 
optimización de las funciones que desempeñan en 
los ámbitos urbanos.

1.2. El clima en Andalucía a lo largo  

del siglo XXI

Según la prospectiva aportada por el estudio 
³(VFHQDULRV�/RFDOHV�GH�&DPELR�&OLPiWLFR�GH�
Andalucía (ELCCA) actualizados al 4º Informe 

del Panel Intergubernamental de Cambio Climático 
,3&&´��DFRPHWLGR�SRU�OD�5HG�GH�,QIRUPDFLyQ�$PELHQ-
tal de Andalucía (REDIAM) de la Consejería de Medio 
Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de 
Andalucía, el carácter mediterráneo de Andalucía se 
acentuará durante el siglo XXI. Dicho incremento del 
carácter mediterráneo nos acerca en determinadas 
zonas de Andalucía a comportamientos climáticos de 
tipo subtropical seco. Esta aridez se irá extendiendo 
desde las unidades bioclimáticas más secas y cálidas, 
ocupando el lugar de los enclaves frescos y húmedos, 
OOHJiQGRVH�D�SURGXFLU�XQD�VLPSOL¿FDFLyQ�GH� OD�DFWXDO�
diversidad climática de Andalucía.

Andalucía sufrirá de forma severa los efectos del 
Cambio Climático y nuestros pueblos y ciudades se 
tienen que preparar para ello, a la vez que deben con-
tribuir de forma generosa y solidaria a la mitigación del 
mismo, tanto disminuyendo la huella de carbono como 
incrementando la capacidad de sumidero de dióxido 
de carbono de sus sistemas verdes.
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Nuestra comunidad autónoma actualmente (de acuer-
do con los datos de la serie 1961-2000) presenta una 
alta diversidad de climas, dentro del marco mediterrá-
neo donde se ubica: Clima mediterráneo subdesértico, 
Clima mediterráneo de montaña, Clima mediterráneo 
sub-continental de inviernos fríos, Clima mediterráneo 
sub-continental de veranos cálidos, Clima mediterrá-
neo sub-tropical y Clima mediterráneo oceánico. Va-
mos a ver algunas tendencias del futuro climático de 
nuestra comunidad autónoma.

El clima del futuro cercano se construye mediante 
los denominados Modelos de Circulación General 
(MCGs), que son potentes simuladores meteorológi-

CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DE ANDALUCÍA PARA EL PERIODO 1961-2000, SEGÚN CNCM3 A B1

PDJHQ����B���&ODVL¿FDFLyQ�ELRFOLPiWLFD�GH�$QGDOXFtD�SDUD�HO�SHULRGR����������� 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (REDIAM).

cos que reproducen a nivel global las condiciones 
más importantes del clima. Cada MCG es ejecutado 
y alimentado con la evolución de la concentración de 
gases de efecto invernadero (GEI) prevista en los de-
nominados escenarios económicos mundiales.

Para predecir el clima del siglo XXI en el proyecto Es-
cenarios Locales de cambio climático de Andalucía, se 
han generado simulaciones futuras para 4 clases de 
MCGs en 3 escenarios de emisiones y un escenario 
de referencia único de partida como es el clima del 
pasado (1961-2000).
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,PDJHQ� ���B��� &ODVL¿FDFLyQ� ELRFOLPiWLFD� GH� $QGDOXFtD� SDUD� HO� SHULRGR� ���������� 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (REDIAM).

Si tomamos como elementos para ver la evolución del 
clima en Andalucía en este siglo las diferencias entre 
los periodos de años 2011-2040 y 2071-2090, podem-
os ver que, de acuerdo con los diferentes modelos, 
las temperaturas en Andalucía se incrementan entre 
1,60C y 3,90C. Lo cual implica una importante subida 
de las temperaturas que tendrá una relevante inciden-
cia a través de la manifestación de veranos más largos 
y rigurosos. En relación con la precipitación, podemos 
observar cómo, de acuerdo con los modelos explora-
dos, disminuye entre un 14,4% y un 26,6%. Esto sig-
QL¿FD�XQD�GUiVWLFD�GLVPLQXFLyQ�GH�ODV�SUHFLSLWDFLRQHV�

en Andalucía, con el grave problema que representa el 
agua, ya que el 74% del agua dulce que se consume 
en nuestra región es por la agricultura. En relación con 
otra importante variable climática, la evapotranspir-
ación potencial, entre las series de años indicadas, se 
aprecia un aumento entre el 9,1% y el 19,6%, es decir, 
un notable incremento de la aridez. En relación con el 
número de días de frío al año, utilizando los periodos 
de años indicados y de acuerdo con los modelos uti-
lizados, se espera una disminución entre el 5,7% y el 
9,6%. Es decir, se prevé una disminución de los perio-
dos fríos anuales. En el otro extremo y muy relaciona-

CLASIFICACIÓN BIOCLIMÁTICA DE ANDALUCÍA PARA EL PERIODO 1961-2000, SEGÚN CNCM3 A B1
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GR�FRQ�ODV�RODV�GH�FDORU��³HO�Q~PHUR�GH�GtDV�FRQ�WHP-
peratura mayor de 350&´�HV�XQ�SDUiPHWUR�ELRFOLPiWLFR��
de acuerdo con el informe presentado, muy importante 
para multitud de sectores (salud, turismo, industria, ur-
banismo, medioambiente, agricultura, etc.). Su posible 
HYROXFLyQ�KDVWD�¿QDOHV�GH�VLJOR�PDQL¿HVWD�XQ�FRQVLG-
erable aumento desde el estado actual de 33,8 días a 

95,4 días. Lo cual implica una mayor posibilidad de su-
frir olas de calor, en el marco de veranos más tórridos.

La disminución del balance hídrico, es decir, menor agua 
disponible, tendrá un efecto directo y considerable, dada 
su magnitud, sobre la vegetación natural, la agricultura de 
secano y el caudal base de los ríos y arroyos.

,PDJHQ����B���&ODVL¿FDFLyQ�ELRFOLPiWLFD�GH�$QGDOXFtD�SDUD�HO�SHULRGR����������� 
Fuente: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio (REDIAM).

El índice de aridez, variable bioclimática que expresa la 
relación entre la precipitación y evapotranspiración de 
referencia manifestará un aumento generalizado y con-
siderable en toda Andalucía.

(Q�HO�PDSD�³,PDJHQ����B��´�SRGHPRV�REVHUYDU�HO�FDP-
bio porcentual de representación de los tipos de climas 
del pasado reciente a lo largo del siglo XXI en Anda-
lucía en relación con escenarios de cambio climático.

En resumen, el carácter mediterráneo de Andalucía 
se acentuará tanto en su amplitud (más meses se-

cos y cálidos del año) como en profundidad (mag-
nitud de la aridez de Andalucía), con lo cual nuestros 
pueblos y ciudades deben adaptarse a esta nueva 
situación y para ello el sistema verde urbano es una 
herramienta deadaptación esencial.

1.3. La vegetación urbana como 

sumidero de dióxido de carbono

La captura y almacenamiento de CO2 se presenta 
como una opción en la lista de acciones para 
estabilizar y eliminar este gas de la atmósfera. 
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Existen hoy tecnologías para la captura del dióxido de 
carbono y diversos mecanismos de carácter geológico 
para su almacenamiento (almacenamiento geológico, 
almacenamiento oceánico, deposición en el fondo de 
los océanos). Hay muchas críticas, especialmente des-
de el movimiento ecologista, a algunos de estos pro-
cedimientos. Pero nos vamos a centrar en un tipo de 
almacenamiento que se puede potenciar en todos los 
lugares sin ninguna contraindicación y con otros bene-
¿FLRV�DxDGLGRV��/D�YHJHWDFLyQ�XUEDQD�WLHQH�P~OWLSOHV�
funciones, una de ellas es la de sumidero de dióxido de 
carbono. Mitigar el cambio climático es importante para 
todos los pueblos y ciudades, aparte de la adaptación 
esencial al mismo, ya que la vulnerabilidad al cambio 
FOLPiWLFR� D� HVFDOD� ORFDO� HVWi� SXHVWD� GH�PDQL¿HVWR� \�
aceptada como un riesgo que hay que afrontar (Red 
Española de Ciudades por el Clima, 2010). El Plan An-
daluz de Acción por el Clima 2007-2012 Programa de 
Mitigación abogó por este sistema de mitigación como 
una forma sostenible de mitigar el Cambio Climático. 
 
El diseño de plantaciones arbóreas en la ciudad 
no es algo caprichoso o casual. Las plantaciones 
urbanas deben estar basadas no solo en crite-
rios estéticos, o en cuestiones de gusto perso-
nal del diseñador, sino en criterios ecológicos, 
entre otros. Ya hemos destacado en párrafos 
precedentes la importancia de introducir criterios 
ecosistémicos en la organización y análisis de la 
estructura y función de la ciudad. En un escena-
rio de Cambio Climático es esencial tomar con-
ciencia del papel transversal y fundamental del 
arbolado urbano, en general del Sistema Verde 
urbano. En nuestras ciudades el ruido y la tem-
peratura veraniega son muy superiores al am-
biente rural que rodea la ciudad, por indicar dos 
factores medioambientales clave en la vida urba-
na que pueden ser modulados por la presencia 
de vegetación en la ciudad.

Debemos ser conscientes que el arbolado urbano tra-
baja veinticuatro horas cada día para mejorar nues-
tra calidad de vida, debemos aprovechar y potenciar 
esta generosidad de la Naturaleza. Nuestras ciudades 
contribuyen a la perturbación de un delicado balance 
establecido a lo largo de un proceso, largo y delicado, 
de coevolución entre el mundo biológico y no bioló-
JLFR�� (O� FDORU� TXH� HPLWH� OD� VXSHU¿FLH� GH� OD� WLHUUD� HV�
parcialmente absorbido por la atmósfera debido a los 
gases de efecto invernadero, entre los cuales es muy 
H¿FD]�DEVRUELHQGR�FDORU�HO�GLy[LGR�GH�FDUERQR��6DEH-
mos que las ciudades se consideran islas térmicas por 
su capacidad de retener calor debido a la cúpula de 
contaminantes, polvo y gases invernadero que las cu-
bre, iniciado el proceso, no lo olvidemos, por el gran 
procesamiento, no equitativo ni sostenible, de energía 
por parte de las ciudades.

Sabemos que las plantas atrapan CO2 y devuelven 
O2 a la atmósfera urbana. Este proceso natural, base 
del funcionamiento de la Biosfera desde hace 3.800 
millones de años debería ser potenciado por el ser 
humano en el escenario del elemento más genuino 

Imagen 1.3_1. Laurel de Indias (Ficus microcarpa) en un 
acerado amplio. Es un árbol de gran porte, con una buena 
funcionalidad urbana en Andalucía; genera mucha sombra, 
JDVWD�SRFD�DJXD�HQ�UHODFLyQ�FRQ�XQD�H¿FLHQWH�FDSWDFLyQ�GH�
dióxido de carbono y contaminantes.
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en su evolución, es decir, la ciudad. La vegetación se-
cuestra dióxido de la atmósfera a través de su proceso 
de crecimiento y desarrollo. El carbono se almacena 
en las hojas, ramas, tronco, rizomas y raíces. El car-
bono del suelo, en las zonas forestadas, también in-
crementa con el tiempo y debe ser tenido en cuenta 
y evaluado como uno de los compartimentos impor-
tantes del sistema secuestrador. Cuando se prepara 
un enclave para una plantación o se realizan labores 
de mantenimiento de carácter silvícola en el suelo, se 
puede causar una pérdida inicial de carbono del suelo, 
posteriormente el carbono comienza a incrementarse 
lentamente en el suelo. Mientras la vegetación crece 
GH�IRUPD�DFWLYD�\�HO�VXHOR�QR�HPLWH�VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
dióxido de carbono, el enclave es un sumidero. Los 
bosques más antiguos y estructurados constituyen 
los mejores sistemas secuestradores, por ello deben 
protegerse y mantenerse. El equivalente en la ciudad 
son los grandes árboles o parques extensos y de-
sarrollados que pudieran existir. La fotosíntesis es el 
fenómeno clave y deben conocerse en cada enclave 
o formación vegetal los factores ambientales que la 
limitan para poder optimizar el proceso de secuestro. 
El 75% del oxígeno libre de nuestra atmósfera pro-
viene de los bosques. Se ha calculado que el árbol 
plantado en la ciudad es 15 veces más efectivo en 
el papel global captador de dióxido de carbono que 
el árbol plantado en el marco rural. Una hectárea de 
VXSHU¿FLH�DUERODGD�XUEDQD�SXHGH�SURGXFLU�HO�R[tJHQR�
que consumen 6 personas cada día. Se considera 
un sistema forestal como sumidero cuando el bosque 
está en activo crecimiento y el suelo del mismo no 
JHQHUD�HPLVLRQHV�VLJQL¿FDWLYDV�GH�GLy[LGR�GH�FDUER-
no. Un sumidero retira carbono de la atmósfera y lo 
almacena, y con ello reduce el contenido del mismo 
en la atmósfera. Los gobiernos locales pueden tener 
un papel muy importante protegiendo los sumideros 
existentes y generando otros nuevos a través de polí-
ticas de forestación en el espacio público, e inducien-
do las mismas respuestas en los sistemas privados. 

Los árboles actúan como sumideros de dióxido de 
carbono retirándolo de la atmósfera y acumulándolo 
HQ�VX�PDGHUD� \� VXV�KRMDV�� WDPELpQ�HQ� ÀRUHV� \� IUX-
tos. Este aspecto lo desarrollamos en párrafos pos-
teriores. En ciudades americanas se ha calculado un 
EHQH¿FLR� HFRQyPLFR� SRU� iUERO�� WHQLHQGR� HQ� FXHQWD�
su funcionamiento biológico, en relación retirada de 
contaminantes, secuestro de dióxido de carbono, 
captación de agua, mejora de microclima de unos 100 
euros/árbol, frente a un coste máximo de 25 euros/ár-
bol por compra y mantenimiento, en el marco temporal 
de un año. Las cuentas, desde una óptica de balances 
de rendimiento, son muy claras.

Es muy importante realizar una cuidadosa selección 
de especies en cada marco local. En este sentido es 
muy importante el uso de especies autóctonas loca-
les, que suelen tener un buen papel secuestrador y 
contribuyen también al incremento de la biodiversidad 
total del ecosistema. No es descartable, en absoluto, 
e incluso es muy recomendable para una gran parte 
de los enclaves urbanos, el empleo de especies alóc-
tonas, especialmente las aclimatadas y naturalizadas, 
pero debe hacerse adecuadamente. En el escenario 
urbano hay muchas especies, a veces exóticas, in-
cluidas en la jardinería de la ciudad, que podrían ser 
aprovechables previo estudio del papel de las mismas 
como sumidero.

En el marco creado por la Cumbre de París, ante un 
escenario de Cambio Climático, el papel de los sumi-
deros de dióxido de carbono no solo sabemos que es 
muy importante, es esencial y crítico. Dentro de las 
GLIHUHQWHV� IXQFLRQHV�TXH�KHPRV�SXHVWR�GH�PDQL¿HV-
to del arbolado urbano, destacaremos a continuación 
el papel como sumideros de dióxido de carbono. Los 
ecosistemas forestales, y podemos considerar el arbo-
lado urbano existente en parques y jardines, taludes 
de carreteras, escombreras recuperadas y zonas pe-
riurbanas como tales, secuestran carbono a través de 
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su crecimiento anual en madera y hojas más la canti-
dad caída al suelo como broza que se incorpora como 
FDUERQR�HGi¿FR��8Q�iUERO�VDQR�SXHGH�DEVRUEHU�XQRV�
25 kilos netos al año de dióxido de carbono a través 
del proceso fotosintético, liberando a la atmósfera cir-
cundante una cantidad de oxígeno equivalente al con-
sumo de dos personas en un año. Una especie arbó-
UHD�DFWLYD�¿VLROyJLFDPHQWH�SXHGH�DEVRUEHU�DOUHGHGRU�
de 6.000 kilos de dióxido de carbono por hectárea y 
año. Los valores varían mucho entre especies y encla-
ves, por lo que debe evaluarse el papel secuestrador 
de dióxido de carbono de manera precisa en cada en-
clave y en relación con las diferentes especies.

Las formaciones arbóreas son buenas secuestradoras 
entre 20 y 200 años, no dejando nunca de hacerlo. El 
óptimo secuestro depende de la cantidad de árboles 

existentes por hectárea. Los bosques pueden secues-
trar entre 3,5 y 35 toneladas de carbono por hectárea y 
año en los primeros 30 años de su vida, desde una fase 
juvenil de la formación vegetal hasta el bosque maduro, 
siendo especialmente efectivo a partir de los 20 años, 
alcanzando su máxima capacidad secuestradora entre 
60 y 100 años, si bien este intervalo de edades varía 
entre especies y latitudes, pudiendo elevarse a 200 
años. Cuando podamos los árboles estamos retirando 
dióxido de carbono del almacén donde estaba secues-
trado (biomasa aérea arbórea); es muy importante, en 
el escenario urbano, la política de podas arbóreas y el 
uso que se da a la madera que se obtiene. Nuestros 
modelos de poda deberían ser neutros con respec-
to al potencial de secuestro. Un cambio en el manejo 
de la vegetación puede cambiar la cantidad de carbo-
no almacenado. Si las formaciones arbóreas viejas no 
sometidas a perturbaciones son taladas masivamente, 
por ejemplo, en la ciudad una tala masiva en un barrio 
o calle por motivos estrictamente urbanísticos o estéti-
cos, y reemplazado por formaciones jóvenes, y se tala 
o poda este nuevo sistema antes de alcanzar la capaci-
dad secuestradora del antiguo sistema, se tendería a 
una liberación de carbono a la atmósfera. Igualmente, 
en la ciudad, es importante decidir qué hacer con las 
hojas de los árboles de hoja caduca que caen al sue-
lo. En un escenario de potenciación de sumideros es 
importante retomar la política de podas y la recogida 
de hojas, así como el tratamiento de los suelos de los 
parques en relación con las recomendaciones de la 
Cumbre de París de potenciar sumideros. Un bosque 
urbano con una edad de unos 100 años comienza a 
H[SHULPHQWDU�XQD�HOHYDGD�UHVSLUDFLyQ�HGi¿FD�TXH�KD\�
que evaluar, debido a la incorporación a lo largo de 
décadas de carbono al suelo a través de la descom-
posición de la materia orgánica. A término de compara-
ción podemos evaluar el papel secuestrador de dióxido 
de carbono por los árboles urbanos en relación con la 
capacidad de emisión de los vehículos en la ciudad. Un 
vehículo puede emitir unos 200 gramos de dióxido de 

Imagen 1.3_2. Ejemplar de gran porte de eucalipto 
(Eucalyptus amaldulensis).
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SHU¿FLH�IROLDU��SXHGH�VHU�KDVWD�������YHFHV�VXSHULRU�D�
OD�VXSHU¿FLH�TXH�RFXSD�HO�ERVTXH��6L�HVWR�OR�OOHYDPRV�
a escala de bosque o formaciones vegetales, el incre-
PHQWR�GH�VXSHU¿FLH�FDSWDGRUD�HV� LQPHQVR��7DPELpQ�
hay que tener en cuenta si la formación vegetal es 
perenne o caduca, ya que el periodo de crecimiento 
�¿MDFLyQ�GH�FDUERQR�SRU�IRWRVtQWHVLV��VHUi�GLIHUHQWH�

La cantidad de carbono que secuestra un árbol está 
directamente relacionada a su tamaño, cuanto más 
grandes son los árboles más carbono tienen secues-
trado. La tasa anual de secuestro de un árbol (ex-
presada como la cantidad de carbono retirada de la 

Imagen 1.3_3. Rotonda con ejemplar de ombú  
(Phytolacca dioica).

carbono por kilómetro recorrido. Una hectárea arbórea 
urbana puede secuestrar, en un año, 6.000 kilos de 
CO2. Por supuesto, el valor depende de la composición 
HVSHFt¿FD� GH� ODV� IRUPDFLRQHV� YHJHWDOHV�� VH� SXHGHQ�
alcanzar valores de 10 a 15 toneladas de dióxido de 
carbono por hectárea y año. Un valor de 12 toneladas 
por hectárea y año de CO2 secuestrado a través de la 
fotosíntesis en una formación arbórea podría equivaler 
a la cantidad de CO2 emitida por un vehículo que ha 
recorrido unos 15.000 kilómetros. De esta manera se 
puede realizar un cálculo de la cantidad de hectáreas 
de bosque urbano que se necesitaría para compensar 
la emisión de los vehículos.

8Q�iUERO�RFXSD�XQD�GHWHUPLQDGD�VXSHU¿FLH��SHUR�KH-
PRV�GH�WHQHU�HQ�FXHQWD�OD�VXSHU¿FLH�WRWDO�GH�VXV�KRMDV��
HO�GHQRPLQDGR�ËQGLFH�GH�ÈUHD�)ROLDU��,$)���/D�VXSHU¿-
cie captadora de dióxido de carbono, en forma de su-
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atmósfera cada año) se relaciona con el tamaño del 
árbol y el crecimiento del mismo; por ello, árboles 
grandes con una alta tasa de crecimiento retiran an-
ualmente más carbono de la atmósfera que árboles 
pequeños con una baja tasa de crecimiento. 

Por ello, la elección de árboles en el diseño urbano 
debe utilizar como criterio añadido la capacidad se-
cuestradora de dióxido de carbono. En la ciudad es 
también crítica la política de podas y eliminación de ár-
boles longevos de gran porte. El manejo sostenible de 
la vegetación urbana, incluyendo las podas, debería 
tener un efecto neutro sobre la capacidad secues-
tradora. Tras la poda hay una emisión de dióxido de 
carbono incrementada a la atmósfera. Si podamos ex-
cesivamente, si no hay una necesidad real, o talamos 
árboles antiguos con buena capacidad secuestradora 
perdemos capacidad actual de secuestro. Tras una 
tala por motivos urbanísticos o estéticos, se realiza 
una plantación de árboles jóvenes, como se realizarán 
podas antes de que los árboles alcancen el tamaño de 
los originales eliminados, se tenderá a captar menos 
dióxido de carbono de la atmósfera urbana. 

Actualmente hay métodos, aproximativos, para cal-
cular el total acumulado de una formación arbórea 
urbana dependiendo del tamaño de los árboles. Una 
formación de gran porte en 20 años podría secues-
trar por hectárea alrededor de 420 toneladas, frente 
a las 106 toneladas que podría secuestrar una for-
mación de árboles de bajo porte. 

Para evaluar la cantidad total de secuestro de dióxido 
de carbono de una zona debemos conocer la cantidad 
GH�VXSHU¿FLH�GH� WHUUHQR�GLVSRQLEOH�\� OD�DGHFXDFLyQ�GH�
ODV�HVSHFLHV�PiV�FDSDFHV�HQ�GLFKDV�VXSHU¿FLHV�SRWHQ-
ciales, también debemos conocer la seguridad como su-
midero de dichas zonas y la forma de gestión más ade-
cuada. Los nutrientes del suelo pueden constituir una 
limitación para la captación óptima, reduce la capacidad 

fotosintética de parte del componente arbóreo de la veg-
HWDFLyQ��(O�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�LQÀXHQFLD�GH�ODV�YDULDEOHV�
climáticas en la captación de carbono por parte de la 
vegetación en el ecosistema urbano es fundamental 
para poder elegir aquellas composiciones de especies 
que aseguren una alta captación en relación con las pe-
culiaridades meteorológicas de la ciudad en concreto.

1.4. La función del sistema verde 

de las ciudades

La vegetación, el elemento vegetal, es esencial 
en la ecología de pueblos y ciudades (Paisea, 
2009). El sistema verde de las ciudades y pue-

blos de Andalucía, en el conjunto de sus sistemas li-
bres, es un componente fundamental del paisaje ur-
bano, con implicaciones no sólo en los aspectos re-
lacionados con la percepción de un urbanismo más 
amable y amigable, sino con cuestiones relacionadas 
con la salud y la calidad de vida, así como con la bio-
diversidad urbana, a través de la composición correc-
ta de su trama verde de carácter público (Avial, L.R., 
1982; Figueroa, M.E y Miquel Suárez-Inclán, L. c., 
2009; Miquel Suárez-Inclán, L., 2014). El problema de 
la necesidad de zonas verdes y de calles arboladas 
se sobrepone, para algunos se impone, a otras cues-
tiones urbanísticas, también esenciales en el marco 
de la ciudad hoy, resolviéndose en la práctica con el 
criterio de ser consideradas como una necesidad de 
orden social (Avial, L.R, 1982). Resulta básico para 
una aproximación antropológica a la ciudad la consi-
deración de la relación entre naturaleza y cultura tra-
tando de evitar lo que Dominique Bourg denomina la 
retirada de la Naturaleza del horizonte humano (Duch, 
/O��� ������� /D� KLSyWHVLV� GH� OD� %LR¿OLD� H[SOLFD� SRUTXp�
nos sentimos mejor en contacto con la Naturaleza. 
(Kellert, S.R. y Wilson, E.O., 1993). Evidentemente en 
el sistema verde urbano, en el marco de sus espacios 
libres, encontramos desde pequeños parques hasta 
parques paisajísticos con la función primordial de pro-
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porcionar a los ciudadanos una sensación urbana de 
carácter análogo a una breve estancia en el campo, 
y también calles, avenidas y bulevares con árboles 
GH�GLVWLQWR�SRUWH�TXH�QDWXUDOL]DQ� OD�FLXGDG��/D�¿ORVR-
fía de la ecomímesis o biomímesis está empezando 
a ser una parte esencial de la concepción de los nue-
vos espacios libres urbanos. Es la célebre simbiosis 
entre campo y ciudad, de acuerdo con las ideas de 
Ebenezer Howard. El ser humano en su vida cotidiana 
no debe estar alejado de la Naturaleza, el alejamien-
to produce síndromes urbanos que ya han recibido 
QRPEUHV�FRPR�³VtQGURPH�GH�DOHMDPLHQWR�GH�OD�1DWX-
UDOH]D´�R�³VtQGURPH�GH�WULVWH]D�XUEDQD´��$QWHULRUPHQWH�
VH�KDEODED�GH� ³PDOHVWDU�XUEDQR´�TXH�HYLGHQWHPHQWH�
incluía el aspecto de la no presencia perceptible de 
elementos naturales, junto con otros aspectos negati-
vo de las ciudades. La ciudad presenta varios tipos de 
tramas verdes básicas (Avial, L.R, 1982) que realizan 
una función esencial para los entornos urbanos que 
VH�SRQH�GH�PDQL¿HVWR�HQ�HVWH�DSDUWDGR�GHO�FDWiORJR��
En algunos casos aparece la denominada distribución 
asistemática de la trama verde. Esta situación apa-
rece cuando los espacios libres se muestran sueltos 
y aislados sin obedecer a ningún sistema coherente 
GH� SUHYLVLyQ�� DXQ� FXDQGR� OD� VXSHU¿FLH� VHD� FRUUHFWD�
el problema es su inadecuada ubicación que se tra-
duce en sectores urbanos sobredimensionados y sec-
WRUHV� LQIUDGLPHQVLRQDGRV�� JHQHUDQGR� XQD�PDQL¿HVWD�
disfunción urbana. En esta situación la funcionalidad 
global del árbol en concreto se pierde. Una situación 
diferente es la que muestran las denominadas distri-
buciones equilibradas del espacio libre. Existe en este 
caso una distribución jerarquizada de manchas verdes 
FX\DV�]RQDV�GH�LQÀXHQFLD�FXEUHQ�WRGD�HO�iUHD�XUEDQ-
izada. El siguiente paso conceptual lo conforman las 
denominadas distribuciones organizadas, donde hay 
una ordenación sobre ejes o direcciones preferentes; 
también se denominan distribuciones penetrantes, por 
su potencial carácter de corredor verde desde los es-
pacios externos de la ciudad, quizás más rurales, hasta 

Imagen 1.4_1. Las tipuanas (Tipuana tipu) constituyen un 
elemento importante del arbolado viario en Andalucía.

Imagen 1.4_2. Paseo con árbol del amor  
(Cercis siliquastrum��HQ�ÀRU�D�LQLFLRV�GH�OD�SULPDYHUD�

el mismo centro de la urbe, por ello se incluyen en este 
tipo las distribuciones en anillos con elementos pen-
etrantes. El siguiente nivel se suele denominar siste-
ma integrado, que se caracteriza por una adecuación 
idónea del sistema verde de los espacios libres a la 
realidad urbana de la ciudad. Este sistema muestra ac-
cesibilidad y continuidad como valores de interés para 
la ciudadanía y el conjunto de la ecología de la ciudad. 
En todos los casos resulta patente la idea del sistema 
verde como regulador del medio ambiente urbano.



Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o

24

El arbolado, que incluye en forma genérica árboles y 
arbustos, tanto de parques y jardines como de carácter 
viario, tiene un papel destacado en el metabolismo de 
OD� FLXGDG�\�SURSRUFLRQD�XQD�VHULH�GH�EHQH¿FLRV�DP-
bientales y sociales. El verde urbano, la vegetación 
que podemos ver en las zonas urbanas, se compone, 
básicamente, de los restos de vegetación espontánea 
y natural que han permanecido tras el proceso urban-
izador, de los nuevos espacios verdes, tanto públicos 
como privados, y del arbolado y arbustos, o, en gener-
al, la vegetación viaria, que incluye avenidas, buleva-
res, calles, rotondas y medianas. El verde urbano, en 
las ciudades, se utiliza como indicador de calidad de 
vida urbana, tanto en organismos globales como la Or-
ganización Mundial de la Salud, como en directrices, 
nacionales, autonómicas o locales. Esto es debido a 
las funciones del mismo, como veremos en los párra-
fos que siguen. Los porcentajes de verde sobre la su-
SHU¿FLH�XUEDQD��TXH�VXHOHQ�H[SUHVDUVH�HQ�FDQWLGDG�GH�
vegetación disponible por habitante (por ejemplo, m2/
habitante) o árboles por habitante, se suele mostrar 
como un indicador de calidad de vida, si bien a vec-
es no está bien distribuido entre los diferentes barrios, 
aunque existan grandes parques, con lo cual se gen-
era una evidente inequidad en la distribución del verde 
urbano, generándose zonas más saludables que otras 
en nuestras ciudades.

Veamos algunas de las funciones del sistema verde ur-
bano, especialmente de la vegetación arbórea:

Los árboles, los arbustos, en general la vegetación, 
incrementan la belleza de la ciudad, constituyendo 
una parte esencial del paisaje urbano: los árboles y 
los arbustos añaden un carácter propio a nuestras ci-
udades y pueblos, con su multitud de formas, colores, 
ÀRUDFLRQHV��OD�FLXGDG�JDQD�HQ�WH[WXUD�FRQ�VX�VLVWHPD�
YHUGH��(O�DUERODGR�XUEDQR�FRQWULEX\H�D�OD�SURSLD�GH¿-
QLFLyQ�GH�OD�FLXGDG��/RV�EHQH¿FLRV�VRFLROyJLFRV�GH�ORV�
árboles están fuera de duda, en relación con el paisaje 

que percibe cada habitante (Figueroa, M.E. y Miquel 
Suárez-Inclán, 2009; Ajuntament de Barcelona, 2011).

Por ejemplo, las medianas de la ciudad pueden ser 
plantadas de especies muy bellas que enriquecen el 
SDLVDMH�XUEDQR�\�JHQHUDQ�HVSDFLRV�SDUD�OD�QLGL¿FDFLyQ�
de aves. En la imagen 1.4_3 podemos ver una media-
na donde desde hace muchos años, en sus árboles, 
existe un nido de carbonero común.

La vegetación urbana mejora nuestra salud per-
sonal: los árboles impactan de manera muy profunda 
HQ�QXHVWUDV�HPRFLRQHV��/D�KLSyWHVLV�GH�OD�%LR¿OLD�HV�
muy clara (Kellert, S.R; Wilson, E.O., 1993; Wilhelm, 
K., 2012). Sólo somos realmente felices en contacto 
con la Naturaleza asumida como un bien, ya que el 
tiempo evolutivo pasado desde nuestra separación 
de ella es poco, la vida urbana comenzó hace 7.000 
años y el ser humano tiene más de un millón de años, 
comparado con nuestro acervo genético. Por ello, las 
personas sienten sensaciones muy positivas cuando 
están inmersas en una zona con elementos natura-
les no percibidos como hostiles e intranquilizadores. 
Los árboles, por ejemplo, impactan de manera muy 

Imagen 1.4_3. Mediana con ejemplares de Lagerstroemia 
speciosa.
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profunda en nuestras emociones. El sistema verde 
urbano nos mejora psíquicamente, además de las 
YHQWDMDV� ¿VLROyJLFDV� TXH�PXHVWUDQ� SDUD� QXHVWUR� RU-
ganismo mejorando nuestra salud (sombreado, tem-
peratura, transpiración, retirando partículas, oxígeno). 
La introducción de elementos de Naturaleza, y la ve-
getación urbana contribuye de forma sensible a ello, 
en la ciudad es fundamental para mejorar el estado 
anímico de sus habitantes. Las calles y plazas de una 
ciudad, arboladas de forma adecuada, un recorrido a 
pie por una determinada zona de la ciudad debería 
VHU�VX¿FLHQWH�SDUD�VXVWLWXLU�XQD�VHULH�GH�WHUDSLDV�GHQ-
tro del marco de las patologías psíquicas que gene-
ran determinados tipos de vida y problemas sociales. 
Una rama nueva de la psicología, la neuropsicología 
urbana estudia las relaciones entre el ser humano y la 
Naturaleza en el marco urbano.

Los árboles contribuyen al equilibrio psicológico incre-
mentando la calidad de vida y el bienestar de las per-
sonas, y establecen vínculos entre los ciudadanos y la 
Naturaleza. Crean sensación de relajación y bienestar 
además de generar elementos de privacidad psicoló-
gica en los entornos urbanizados. Es bien conocido 
el hecho de que los pacientes de hospitales que se 
encuentran en un postoperatorio acortan dicha fase 
de su recuperación si desde su habitación pueden ver 
paisajes forestales, jardines o paisajes abiertos natu-
ralizados. El arbolado, tanto los árboles como los ar-
bustos que pueblan nuestras calles y plazas, hacen 
que los ciudadanos se sientan orgullosos de su barrio 
y su paisaje, creando relaciones identitarias. Una bue-
na resolución de la vegetación y el arbolado en cada 
barrio, en el marco de lo que posteriormente denomi-
naremos eco barrios, podría contribuir a una mayor 
percepción de las ventajas de vivir en el barrio y sacar 
partido emocional a la estancia en él, recurriendo me-
nos a las escapadas del mismo, con el ahorro energé-
WLFR�DGLFLRQDO�TXH�HVR�VLJQL¿FD��

8Q� DQiOLVLV� VREUH� ODV� SRVLELOLGDGHV� GH� LQÀXHQFLD� GHO�
sistema verde urbano en el plano psíquico de la ciu-
dadanía (Avial, L.R, 1982) debe comenzar por consi-
derar que la Naturaleza tiene sobre el ser humano dos 
efectos: los tónicos y los emocionales. Estos últimos se 
RULJLQDQ�SRU�OD�LQÀXHQFLD�GH�ORV�FRORUHV�GHO�PHGLR�QDWX-
UDO��HVSHFLDOPHQWH�KRMDV�\�ÀRUHV�GHO�DUERODGR�XUEDQR��\�
también de la diversidad de arbustos que se presentan. 
Las gamas del verde tranquilizan y pueden generar es-
tados de ánimo de apaciguamiento, de alto interés en 
un medio estresante como el medio urbano. El papel de 
la vegetación resulta esencial en los pequeños espa-
cios conviviales de barrio y también en zonas de juegos 
infantiles, donde no puede haber especies que pudie-
sen producir problemas de salud, como, por ejemplo, 
la adelfa (Nerium oleander L.) una de las especies más 
neurotóxicas de la cuenca mediterránea.

Imagen 1.4_4. Zona universitaria con catalpa (Catalpa 
bignonioides) en primavera.
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La vegetación urbana mejora la calidad del aire re-
duciendo la contaminación de la atmósfera de la 
ciudad: la vegetación urbana, particularmente el ar-
ERODGR�� LQÀX\H�HQ� OD�GHSXUDFLyQ�GHO�DLUH�PHGLDQWH� OD�
eliminación de contaminantes atmosféricos, causados 
SULQFLSDOPHQWH�SRU�HO�WUi¿FR�URGDGR��ODV�FDOHIDFFLRQHV�
y la industria, como el ozono, el dióxido de azufre, el 
dióxido de nitrógeno, el monóxido de carbono y las 
partículas en suspensión, especialmente las PM2.5 y 
PM10 (Ajuntament de Barcelona, 2011). Algunas de 
ODV� PRGL¿FDFLRQHV� SUHVXPLEOHV� HQ� IDFWRUHV� DPELHQ-
tales urbanos en un Cambio Climático consolidado 
incrementarán la contaminación atmosférica de nues-
tras ciudades, ya por si considerable en algunos en-
claves urbanos, por lo cual el arbolado adquiere un 
papel de gran importancia para atenuar tales efectos. 

La vegetación urbana, especialmente los árboles, 
son capaces de atrapar contaminantes que son 
peligrosos para la salud humana. Las partículas 
contaminantes de la atmósfera son atrapadas por 
la biomasa aérea arbórea y posteriormente lavadas 
por la lluvia. Los árboles también atrapan contam-
inantes incorporándolos a su biomasa. Determi-
nadas especies arbóreas urbanas son capaces de 
absorber, por individuo, durante una estación de 
crecimiento, 60 mg de cadmio, 140 mg de cromo, 
820 mg de níquel y 5.200 mg de plomo. Conociendo 
la capacidad de absorción de los elementos de las 
diferentes especies arbóreas y los niveles de con-
WDPLQDFLyQ� DpUHD� VH� SRGUtDQ� SODQL¿FDU� ODV� SODQWD-
ciones, el arbolado viario y las rotondas y medianas 
HQ�]RQDV�GH�WUi¿FR�HOHYDGR��8Q�WRWDO�GH�����iUEROHV�
pueden absorber la cantidad de contaminación que 
una persona produce en el marco urbano durante 
80 años. La contaminación por partículas producida 
por combustiones y automóviles se puede reducir 
en un 60% a nivel de las calles mediante una adec-
uada política de plantaciones viarias (Figueroa, M.E 
y Miquel Suárez-Inclán, L. c., 2009).

La contaminación (en forma de ozono, partículas 
PM2,5 y PM10, dióxido de azufre, óxido de nitrógeno, 
monóxido de carbono) varía en relación con la meteo-
URORJtD��OD�VXSHU¿FLH�GH�YHJHWDFLyQ��SULQFLSDOPHQWH�HQ�
forma de árboles, arbustos y matorrales), la concen-
tración de la contaminación y la longitud de la estación 
de crecimiento. En 1994, en la ciudad de Chicago, la 
vegetación captó 651 toneladas de contaminantes; 
en el mismo año, en New York, en Brooklyn, la veg-
etación retuvo unas 287 toneladas de contaminantes. 
El tamaño del árbol es muy importante, la misma es-
pecie, dependiendo del tamaño de su copa y, por ello, 
de su índice de área foliar puede variar su potencial 
eliminador de contaminantes de la atmósfera urbana 
HQ����YHFHV��/D�SRGD�XUEDQD�LQMXVWL¿FDGD�R�FDSULFKR-
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sa elimina o limita drásticamente la capacidad depu-
radora del aire de las diferentes especies del sistema 
verde urbano; esta cuestión no es tenida en cuenta 
HQ�OD�SODQL¿FDFLyQ�\�JHVWLyQ�GHO�DUERODGR�XUEDQR��(Q�
este caso, el tamaño y la capacidad eliminadora, que 
aumenta con la edad (tamaño) importan mucho, ten-
JDPRV�HQ� FXHQWD� TXH�XQD�PD\RU� VXSHU¿FLH� DUEyUHD�
VXHOH� VXSRQHU� XQD�PD\RU� FDQWLGDG� GH� VXSHU¿FLH� ~WLO�
captadora. Los árboles urbanos son capaces de depu-
rar el agua de la lluvia cuando alcanza sus copas, son 
YHUGDGHURV�¿OWURV�TXH�D\XGDQ�D�TXH�HO�DJXD�TXH�OOHJD�
a los acuíferos esté más limpia de contaminantes y se 
reduzcan los futuros tratamientos de depuración. En 
este sentido, los árboles tienen un papel relevante en 
Ciclo Integral del Agua en las ciudades.

La vegetación urbana, especialmente los árboles, 
ayudan a la reducción del consumo energético: los 
árboles, y algunos tipos de vegetación no arbórea de 
porte medio, por ejemplo, trepadoras, ayudan a reducir 
nuestras necesidades de calentamiento y enfriamien-
to. En verano, el sombreado que producen los árboles 
y la consiguiente mejora del microclima urbano dan 
lugar a una disminución del 30% en las necesidades 
de aire acondicionado. La colocación estratégica de, 
al menos, tres árboles de buen porte alrededor de una 
vivienda aislada reducen las necesidades energéticas 
en un 20%. El arbolado ayuda a la disminución del 
consumo energético a través de su capacidad de re-
bajar el calor de la atmósfera urbana en meses estiva-
les. Los árboles muestran una capacidad muy elevada 
de transpiración para aliviar el calor de sus hojas; con 
ello, se eliminan del aire 600 calorías por gramo de 
agua evaporada rebajándose la temperatura. 

Este es un aspecto que no suele ser considerado en el 
Ciclo Integral del Agua en las ciudades y pueblos. En 
invierno, los árboles protegen del viento y con ello ayu-
GDQ�D�FRQVHUYDU�HO�FDORU�GH�ODV�HGL¿FDFLRQHV��UHGXFLHQ-
do la necesidad de calentamiento. La cobertura arbórea 
PRGL¿FD� ORV� LQWHUFDPELRV�HQHUJpWLFRV�GH� OD�VXSHU¿FLH�
urbana, disminuyendo los intercambios de calor.

Pensemos que, en relación con el acondicionamien-
to del microclima de nuestras casas, de regular el 
termostato a 210C o 200C hay una diferencia de un 
7% en el consumo de energía, por lo cual es im-
portante el entorno vegetal que regula el espacio 
atmosférico próximo a las viviendas. La vegetación 
aísla, reduce las necesidades de consumo energé-
tico para calentar y refrigerar. El sombreado de los 
árboles en verano en una zona habitada reduce un 

Imagen 1.4_5. Los árboles en zonas con intensa circulación 
GH�YHKtFXORV�SXUL¿FDQ�OD�DWPyVIHUD�FRPR�XQ�VHUYLFLR� 
ecosistémico.
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30% las necesidades de consumo energético. El po-
der transpirante de las hojas de los árboles es muy 
importante; es una cuestión relevante en la que con-
viene insistir ya que es una forma de refrigeración 
pasiva a través del servicio ecosistémico que facilita 
el sistema verde de las ciudades. En invierno los 
árboles protegen del viento y disminuyen las nece-
sidades de consumo de energía para calefacción. 
Los árboles urbanos, y la vegetación en general, 
PRGL¿FDQ�EHQH¿FLRVDPHQWH�HO�PLFURFOLPD�XUEDQR�\�
reducen la contaminación del aire.

Los árboles de las ciudades disminuyen el efecto isla 
de calor, recordemos que las ciudades muestran una 
temperatura entre 30C y 100C por encima del paisa-
je exterior a la ciudad. El pavimento de una avenida 
peatonal de Andalucía puede alcanzar en verano los 
640&�GH� WHPSHUDWXUD�� JHQHUiQGRVH� XQ� SHU¿O� WpUPLFR�
inadecuado para los peatones.

Los árboles bajan la temperatura, incrementan la hu-
medad, reducen la exposición a radiación solar direc-
ta, reducen la velocidad del viento, retienen agua y 
generan oxígeno.

El papel del arbolado de gran desarrollo de copa en 
la intercepción de la radiación ultravioleta (UVA, UVB, 
UVC) es muy relevante, cuestión importante teniendo 
en cuenta que en Andalucía entre mayo y septiembre 
se alcanzan valores del índice de ultravioleta (IUV) ca-
OL¿FDEOH�FRPR�QLYHO�FUtWLFR��HO�LQFUHPHQWR�GH�FiQFHU�GH�
piel es relevante en el sur de España.

Los árboles interceptan el 68% de la precipitación que 
incide sobre ellos. Una hectárea arbolada genera, cada 
día, oxígeno para 45 personas. De nuevo, el tamaño del 
árbol sí importa, ya que entre un árbol de diámetro de 
tronco de 6 centímetros y otro, de la misma especie, con 
80 centímetros de diámetro, la producción de oxígeno 
varía en unas 40 veces más. De esta forma se pueden 
SODQL¿FDU� ODV�SODQWDFLRQHV��FRQRFLHQGR�HO� WUi¿FR�SUH-
visto en una zona, la contaminación posible y la capa-
cidad de secuestro de contaminantes de las especies. 
/RV�iUEROHV�XUEDQRV�GHSXUDQ�HO�DJXD�GH�OOXYLD��VRQ�¿O-
tros que devuelven el agua más limpia a los acuíferos.

La vegetación urbana ayuda a mejorar la economía 
de las ciudades: una ciudad con una buena cobertura 
arbórea genera una buena impresión a sus visitantes. 
([LVWHQ�HVWXGLRV�TXH�SRQHQ�GH�PDQL¿HVWR�HO�LQFUHPHQ-

,PDJHQ����B���/RV�iUEROHV�VRPEUHDQ�ORV�HGL¿FLRV�KDFLHQGR�
más fácil y económica su climatización.

,PDJHQ����B���6RPEUHDGR�GH�XQ�HGL¿FLR�SRU�iUEROHV�GH�
gran porte.
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to de la productividad y la disminución del absentismo 
laboral en zonas de trabajo donde el diseño paisajístico 
se ha cuidado fomentando formaciones vegetales per-
ceptibles. Una ciudad con una importante trama verde 
genera empleo para su mantenimiento, a través de polí-
ticas municipales de generación de empleo verde. En el 
verano y estío de Andalucía, la sombra de las ciudades 
es un atractivo importante para la visita a pueblos y ciu-
dades, ya que facilitan la estancia en las calles.

La vegetación urbana tiene un importante pa-
pel en la regulación climática de las ciudades y 
pueblos: la vegetación, y particularmente el arbola-
do, suaviza las condiciones climáticas del entorno y 
PRGL¿FD� HO�PLFURFOLPD� XUEDQR�� GHELGR� SULQFLSDOPHQ-
te a la reducción de la temperatura por la sombra y 
OD� WUDQVSLUDFLyQ�� $GHPiV�� OD� UHÀH[LyQ� GH� ORV� UD\RV�
solares por parte de las hojas reduce la tempera-
tura en las zonas peatonales y nos protege del sol, 
especialmente durante los meses más calurosos, en 
incremento en el marco de los nuevos escenarios 
de cambio climático (Ochoa de la Torre, J.M., 2009). 

Imagen 1.4_8. Zona peatonal con elevado sombreado debi-
do a los ejemplares de tipuana (Tipuana tipu).

Imagen 1.4_9. Zona ajardinada con sombra en verano.
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La vegetación urbana ayuda a disminuir la con-
taminación por ruido: en ciudades donde el ruido 
es un grave problema medioambiental, con valores 
de 120 dB en muchas calles, el desarrollo arbóreo y 
arbustivo constituye una alternativa importante para 
atenuar la contaminación por ruido, mediante las ba-
rreras que constituye la propia vegetación. Los árboles 
\�ODV�SODQWDV�HQ�JHQHUDO�LQÀX\HQ�HQ�OD�DWHQXDFLyQ�GH�OD�
contaminación acústica de distintas formas: mediante 
OD�DEVRUFLyQ�� OD�GHVYLDFLyQ�� OD�UHÀH[LyQ�\� OD�UHIUDFFLyQ�
del sonido, que disminuyen la reverberación que pro-
duce el ruido de los automóviles sobre las fachadas. 
Además, tienen la particularidad de ocultar un ruido 
molesto a la vez que producen un sonido agradable, 

incluidos los cantos y trinos de las aves asociadas al 
sistema verde de la ciudad; evidentemente no todos los 
ciudadanos aprecian en trino, canto o llamada de las 
aves, pudiendo molestar al inicio de la noche o comien-
zo de la mañana a personas sensibles al sonido. Este 
hecho normalmente solo tiene relación con las cotorras 
(Cotorra de Kramer y Cotorra Argentina) en las ciuda-
des, el resto de las aves suelen ser muy silenciosas.

El ruido ambiental de las ciudades presenta dos com-
ponentes (Avial, L.R., 1982; García Sanz, B. y Garrido, 
F.J., 2003; Consejería de Medio Ambiente y Ordenación 
del Territorio, Junta de Andalucía, 2012), el fondo sono-
ro continuo y el conjunto de ruidos discontinuos estri-
dentes. Las pantallas de árboles, y también de arbus-
tos, consiguen el doble efecto de mitigación de ruidos y 
de inteligibilidad de las conversaciones, fomentando la 
sociabilidad de los enclaves urbanos ruidosos.

Imagen 1.4_10. Mejora climática urbana estival debida a 
ejemplares de gran porte de laurel de Indias (Ficus micro-
carpa).
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La vegetación urbana ayuda a mantener la bio-
diversidad de las ciudades: los árboles, y también 
los arbustos, proporcionan refugio, posadero y lugar 
GH� QLGL¿FDFLyQ� D� PXFKDV� HVSHFLHV� GH� DYHV�� WDQWR�
sedentarias como migradoras, y ayudan a evitar su 
desaparición del paisaje urbano. En los escenarios 
de Cambio Climático previsto, las ciudades y pueblos 
de Andalucía constituyen espacios de refugio para 
muchas especies de aves. El mantenimiento de la 
biodiversidad en el marco de la ciudad es importante 
por una serie razones, pero destaquemos aquí los 
valores positivos de la visión de la Naturaleza urbana 
por los ciudadanos y el papel que pueden jugar las 
ciudades en la conservación de especies en un esce-
nario de Cambio Climático.

La plantación de diferentes especies de arbolado 
viario, sobre todo de especies con fruto en distintas 
épocas del año, incrementa la biodiversidad vegetal 
urbana y proporciona alimentación y refugio a multitud 
de especies animales, especialmente aves (Figueroa, 
M.E. et al, 2007; Figueroa, M.E y Miquel Suárez-In-
clán, L. c., 2009).

La vegetación, tanto árboles como arbustos, ayu-
dan a regular el ciclo hídrico de pueblos y ciudades: 
el arbolado ayuda a reducir el volumen de las aguas de 
escorrentía y de posibles inundaciones, ya que cada 
parte del árbol, así como el suelo permeable que hay 
debajo de él, retienen importantes cantidades de agua 
de lluvia. Las hojas, los troncos y las raíces de los ár-
boles retienen contaminantes y, por consiguiente, redu-
cen su concentración dentro de los cursos de agua. La 
KXPHGDG�GH�ORV�HQFODYHV�XUEDQRV�HVWi�LQÀXLGD�SRU� OD�
presencia de los árboles. El árbol urbano, en general 
el sistema verde urbano, tienen un papel esencial en el 
Ciclo Integral del Agua en las ciudades.

La vegetación urbana como sumidero de dióxido 
de carbono: como se ha indicado anteriormente, los 
árboles almacenan grandes cantidades de CO2 en sus 
tejidos, y de este modo disminuyen una parte importan-
te de los gases de efecto invernadero que participan en 
el calentamiento global. La vegetación urbana, espe-
cialmente la vegetación arbórea, ayuda a la lucha con-
tra el Cambio Climático secuestrando dióxido de carbo-
no. Ante los diferentes escenarios de Cambio Climático 

Imagen 1.4_11. Los árboles y los arbustos adecuadamente 
colocados en el diseño urbano constituyen importantes 
barreras para el sonido disminuyendo la contaminación y el 
ruido en las zonas de circulación más intensa.

Imagen 1.4_12. El árbol urbano tiene un gran atractivo para 
la avifauna como posadero y lugar de anidamiento. La biodi-
versidad de aves de una ciudad depende de la diversidad de 
sus parques y jardines y del diseño y gestión del arbolado y 
los arbustos urbanos.
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previstos para Andalucía, nada positivos, el papel de 
los sumideros de dióxido de carbono urbanos es muy 
importante (Figueroa, M.E.; Redondo, S. Co., 2009; Fi-
gueroa, M.E y Miquel Suárez-Inclán, L. c., 2009).

La vegetación urbana genera importantes espacios 
para la convivencia: La convivialidad en la ciudad es 
muy importante por ello los espacios públicos arbolados, 
ecológicos y saludables constituyen elementos de comu-
nicación intergeneracional e intercultural de primer orden.

En resumen, el Sistema Verde Urbano cumple las si-
guientes funciones:

 &XEULU�ඇDV�QHFHVLGDGHV�SURIXQGDV�GH�1DWXUDඇH]D�
TXH�VXE\DFHQ�HQ�Hඇ�IRQGR�GH�ඇD�FRQFLHQFLD�GH�WRGRV�
ඇRV�VHUHV�KXPDQRV��LQFඇX\HQGR�D�ඇRV�KDELWDQWHV�GH�
ඇD�FLXGDG�PiV�HPSHGHUQLGDPHQWH�XUEDQRV�

 'RWDU�D�ඇD�FLXGDG�GH�HVSDFLRV�SDUD�HGXFDFLyQ�VR-
EUH�ඇD�1DWXUDඇH]D�\�HGXFDFLyQ�HQ�ඇD�1DWXUDඇH]D�

 ආQFUHPHQWDU�ඇD�EHඇඇH]D�GH�ඇD�FLXGDG�

 0HMRUDU�QXHVWUD�VDඇXG�SHUVRQDඇ�WDQWR�ItVLFD�FRPR�
anímica.

 6DWLVIDFHU� ඇD�QHFHVLGDG�GH�HVSDFLRV� ඇLEUHV�SDUD�
HVSDUFLPLHQWR��HQ�VX�VHQWLGR�PiV�DPSඇLR�\�HQ�XQ�
HVFHQDULR�SDUWLFLSDWLYR��HQ�XQ�PHGLR�VDඇXGDEඇH�

Imagen 1.4_13. El bosque urbano ayuda a la regulación del 
DJXD�HQ�OD�FLXGDG�DFWXDQGR�GH�IRUPD�VLJQL¿FDWLYD�HQ�HO�&LFOR�
del Agua Urbano.

Imagen 1.4_15. Espacio universitario convertido en espacio 
público vecinal integrado en la ciudad suministrando un 
elemento verde de alta calidad.

Imagen 1.4_16. Espacio de terraza con sombreado por 
arboleda urbana con almez (Celtis australis).

Imagen 1.4_17. Plaza sombreada en verano generando un 
espacio convivial de alta calidad.almez (Celtis australis).

,PDJHQ����B����(O�VLVWHPD�YHUGH�XUEDQR�HV�XQ�H¿FD]�VH-
cuestrador de dióxido de carbono, siendo por ello un im-
portante sumidero natural, ayudando a reducir la huella de 
carbono de los pueblos y ciudades de Andalucía.
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 0HMRUDU�Hඇ�PHGLR�XUEDQR�HQ�VXV�DVSHFWRV�FඇLPiWLFRV�

 ආQFUHPHQWDU� ඇD�HVWpWLFD�GHඇ�PHGLR�XUEDQR�DFHQ-
WXDQGR�VX�FDඇLGDG�SHUFHSWLYD�MXJDQGR�XQ�SDSHඇ�LP-
SRUWDQWH�HQ�Hඇ�IHQRSDLVDMH�XUEDQR�

 6HU�XQ� LQVWUXPHQWR�GH�FRQVHUYDFLyQ�GH� ඇD�1DWX-
UDඇH]D�SURSLFLDQGR�Hඇ�LQFUHPHQWR�GH�ඇD�ELRGLYHUVLGDG�
GH�HVSHFLHV�\�ඇD�GLYHUVLGDG�GH�KiELWDWV�QDWXUDඇHV�

 6HU�HVSDFLRV�VRFLDඇHV�GH�SULPHU�RUGHQ��GRQGH�VH�
IRPHQWH�ඇD�FRQYLYHQFLD�HQ�XQ�PDUFR�JUDWR�\�DFRJ-
HGRU��DඇHMDGR�GH�LQFඇHPHQFLDV�

 &RQVWLWXLU�XQ�HඇHPHQWR�FඇDYH�HQ�Hඇ�FULSWRSDLVDMH�
XUEDQR�� ([LVWH� XQD� JUDQ� SDUWH� GH� ඇD� 1DWXUDඇH]D�
urbana que no vemos, pero existe, otra que ve-
PRV�RFDVLRQDඇPHQWH��\�RWUD�TXH�YHPRV�IUHFXHQWH-
PHQWH��(VD�SDUWH�GH�ඇD�1DWXUDඇH]D�TXH�QR�YHPRV�
VLHPSUH�\�Hඇ�SURSLR�DVSHFWR�IXQFLRQDඇ�GH�ඇD�PLVPD�
FRQVWLWX\H�Hඇ�FULSWRSDLVDMH��3RU�HMHPSඇR��XQD�ඇHFKX-
]D�R�XQ�DXWLඇඇR��TXH�QR�YHPRV��SHUR�H[LVWHQ��IRUPDQ�
SDUWH�GHඇ�FULSWRSDLVDMH�XUEDQR�

 3RVLELඇLWDU�Hඇ�HQඇDFH�PHGLRDPELHQWDඇ�FRQ�RWURV�HV-
SDFLRV�QDWXUDඇHV�TXH�URGHDQ�ඇDV�FLXGDGHV�LQWHQWDQ-
GR� DඇFDQ]DU� ඇD� PD\RU� FRQWLQXLGDG� SRVLEඇH� GH� ඇRV�
PLVPRV�SDUD� IDFLඇLWDU�Hඇ�PDQWHQLPLHQWR�GH� ඇD�ELR-
GLYHUVLGDG��ඇD�SUHVHUYDFLyQ�GH�HVSHFLHV�YHJHWDඇHV�
\�DQLPDඇHV�HQ�Hඇ�HQWRUQR�GH�ඇD�FLXGDG�H�LQFඇXVR�VX�
SHQHWUDFLyQ�KDVWD�Hඇ�FHQWUR�XUEDQR�

 (QඇD]DU��PHGLDQWH�FXxDV�X�SDVLඇඇRV��FRQ�ඇRV�VXH-
ඇRV�GHJUDGDGRV�RFXSDGRV�SRU�HVFRPEUHUDV�\�YHUW-
HGHURV�� VLJXLHQGR� XQD� SRඇtWLFD� GH� UHFXSHUDFLyQ�
HFRඇyJLFD�GH�ඇRV�PLVPRV�

 1HXWUDඇL]DU��HQ�ඇD�PHGLGD�GH�ඇR�SRVLEඇH�ඇRV�HIHFWRV�
nocivos (contaminación atmosférica, acústica y vi-
VXDඇ��GHULYDGRV�GHඇ�XVR�GH�ඇDV�HVWUXFWXUDV�H�LQIUDH-

VWUXFWXUDV� SXHVWDV� Dඇ� VHUYLFLR� GHඇ� WUiILFR� URGDGR��
GH�ඇD�SURGXFFLyQ�LQGXVWULDඇ��GH�ඇDV�LQVWDඇDFLRQHV�GH�
FDඇHIDFFLyQ� \�DLUHV�DFRQGLFLRQDGRV�HQ�DඇRMDPLHQ-
WRV��RILFLQDV�\�FRPHUFLRV�\�Hඇ�LPSDFWR�JHQHUDඇ�GH�ඇD�
construcción.

 $\XGDU� D�PHMRUDU� ඇD� HFRQRPtD� GH� ඇDV� FLXGDGHV�
\D�TXH�FRQWULEX\H�D�UHGXFLU�Hඇ�FRQVXPR�HQHUJpWLFR�

 Constituir sumideros de dióxido de carbono de 
SULPHUD�PDJQLWXG��KDFLHQGR�TXH�ඇDV�FLXGDGHV�DG-
TXLHUDQ�XQ�SDSHඇ�UHඇHYDQWH�HQ�ඇD�DWHQXDFLyQ�\�GLV-
PLQXFLyQ�GHඇ�FDඇHQWDPLHQWR�JඇREDඇ�GH�ඇD�DWPyVIHUD�
\�FRQ�HඇඇR�GHඇ�FDPELR�FඇLPiWLFR�

3DUD�SRWHQFLDU�Hඇ�HIHFWR�EHQHILFLRVR�GHඇ�VLVWHPD�YHUGH�
XUEDQR��HV�UHFRPHQGDEඇH�

 (YDඇXDU� ඇDV� GRV� IRUPDV� GH� VXPLGHUR� TXH� FRQ-
VWLWX\HQ� GRV� LPSRUWDQWHV� KHUUDPLHQWDV� SDUD� ඇD�
JHVWLyQ�\�GLVHxR�GH�ඇD�FLXGDG�HQ�Hඇ�HVFHQDULR�GHඇ�
FDPELR�FඇLPiWLFR��Hඇ�VHFXHVWUR�KLVWyULFR��HV�GHFLU��
ඇD�FDQWLGDG�GH�GLy[LGR�GH�FDUERQR�TXH�KD\�HQ�ඇD�
HVWUXFWXUD�YHJHWDඇ�\�Hඇ�VHFXHVWUR�SHUPDQHQWH�TXH�
VH�ඇඇHYD�D�FDER�FRQ�Hඇ�SURFHVR�IRWRVLQWpWLFR�GLDULR�
GH�ඇD�YHJHWDFLyQ�

 &RQRFHU� ඇRV� SULQFLSDඇHV� VXPLGHURV� XUEDQRV� GH�
GLy[LGR� GH� FDUERQR� GH� ඇD� FLXGDG�� D� SDUWLU� GH� XQD�
EDVH�GH�VLVWHPD�GH� LQIRUPDFLyQ�JHRJUiILFD� �6ආ*��
GH�ඇRV�iUERඇHV�\�DUEXVWRV�GH�ඇD�FLXGDG�R�SXHEඇR�

 6HඇHFFLRQDU� ඇRV� WLSRV� GH� ඇDV� HVSHFLHV� \� IRUPD-
FLRQHV� YHJHWDඇHV� ySWLPDV� FRPR� HඇHPHQWRV� DඇPD-
cenadores de dióxido de carbono.

 /D�IRUPD�GH�HVWDEඇHFHU�PRGHඇRV�HVWUDWpJLFRV�GH�
SඇDQWDFLRQHV� HQ� QXHYRV� HQFඇDYHV� XUEDQtVWLFRV� R�
DQWH�VXVWLWXFLyQ�GH�DUERඇDGR�XUEDQR�
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 /D� IRUPD� GH� HVWDEඇHFHU� UHFRPHQGDFLRQHV� SDUD�
SඇDQWDFLRQHV�HQ�HQWRUQR�FRQ�SRWHQFLDඇ�GH�FRQWULEX-
ción de emisión de gases de efecto invernadero.

 La adecuación de determinadas podas o su ubi-
FDFLyQ�HQ�Hඇ�FLFඇR�IHQRඇyJLFR�DQXDඇ�SDUD�QR�LQFLGLU�
QHJDWLYDPHQWH�HQ�Hඇ�PHWDERඇLVPR�XUEDQR�GHඇ�GLy[-
ido de carbono.

 (YDඇXDU� ඇD� FDSDFLGDG� UHVSLUDWRULD� \� Hඇ� SDSHඇ� GH�
VXPLGHURV�GH�ඇRV�VXHඇRV�GH�ඇRV�HVSDFLRV�YHUGHV�

 5HDඇL]DU�XQ�FDWiඇRJR�GH�³VXPLGHURV�LGHDඇHV´�DGH-
FXDGRV�D�ඇD�UHDඇLGDG�PHWHRURඇyJLFD�GH�ඇD�FLXGDG�\�
WHQLHQGR� HQ� FXHQWD�� DGLFLRQDඇPHQWH�� ඇRV� SRVLEඇHV�
FDPELRV� TXH� DFDHFHUiQ� HQ� Hඇ� HVFHQDULR� SUHYLVWR�
GH�FDPELR�FඇLPiWLFR�

 &RQRFHU�Hඇ�EDඇDQFH�GH�GLy[LGR�GH�FDUERQR�D�WUDYpV�
GHඇ�SDSHඇ�TXH�MXHJD�ඇD�YHJHWDFLyQ�GH�VXV�FDඇඇHV��SඇD-
]DV�\�SDUTXHV��DVt�FRPR�VX�HQWRUQR�PHWURSRඇLWDQR�

 (YDඇXDU� ඇD� ILMDFLyQ� DFWXDඇ� IRWRVLQWpWLFD� GH� ඇD� FX-
ELHUWD� YHJHWDඇ� HQ� UHඇDFLyQ� FRQ� ඇD� UHDඇLGDG�PHWHR-
URඇyJLFD�GH�ඇD�FLXGDG�

 'HWHUPLQDU�ඇRV�QLYHඇHV�HVWDFLRQDඇHV�GH�HVWUpV�GH�
ඇD�YHJHWDFLyQ�XUEDQD�

 3URIXQGL]DU�HQ�ඇD�SRඇtWLFD�GH�UHJHQHUDFLyQ�GH�VXH-
ඇRV�\�VRඇDUHV�GHJUDGDGRV��SHQVDQGR�HQ�Hඇ�FRQIRUW�
XUEDQR��ඇD�SUHVHUYDFLyQ�GH�ඇD�ELRGLYHUVLGDG�\�Hඇ�VH-
cuestro indefinido de dióxido de carbono.

 )RPHQWDU�PHGLDQWH�FXxDV�\�FRUUHGRUHV�HFRඇyJL-
FRV�ඇD�SHQHWUDFLyQ�GH�1DWXUDඇH]D�HQ�ඇD�FLXGDG�\�Hඇ�
PDQWHQLPLHQWR�GH� ඇD�PLVPD�PHGLDQWH� ඇD�GLYHUVLIL-
FDFLyQ�GH�ඇRV�KiELWDWV�

 5HDඇL]DU�XQ�PRGHඇR�JඇREDඇ�GH� WUDPD�YHUGH�XU-

EDQD� GRQGH� VH� LQFඇX\DQ� ඇRV� SDUTXHV�� MDUGLQHV��
DQLඇඇRV�YHUGHV��FRUUHGRUHV��\�WRGRV�ඇRV�HVSDFLRV�
con vegetación, teniendo en cuenta necesidades 
VRFLDඇHV� SUHVHQWHV� \� IXWXUDV�� ELRGLYHUVLGDG�� LQ-
FUHPHQWR�GHඇ�FRQIRUW�FඇLPiWLFR��PHMRUD�GH�ඇD�SHU-
FHSWLELඇLGDG�SDLVDMtVWLFD�\�SDSHඇ�FRPR�VXPLGHURV�
de dióxido de carbono.

(ඇDERUDU� XQ� FDWiඇRJR� GHඇ� DUERඇDGR� XUEDQR� YLDULR�
�FDඇඇHV�� SඇD]DV� \� URWRQGDV�� FRQ�XQD�XELFDFLyQ�PHGL-
DQWH�XQ�VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLyQ�JHRJUiILFD��6ආ*��TXH�
SHUPLWD�LPSඇHPHQWDU�HQ�FXDඇTXLHU�DFFLyQ�GH�FDUiFWHU�
XUEDQtVWLFR�DXVSLFLDQGR�ඇD�GHIHQVD�GHඇ�iUERඇ�XUEDQR�\�
su conservación por encima de otros criterios debido 
Dඇ�LPSRUWDQWH�SDSHඇ�TXH�MXHJD��(Q�GLFKR�FDWiඇRJR�VH�
caracterizaría cada individuo arbóreo poniendo énfasis 
HQ�ඇD�LPSRUWDQFLD�GH�ඇD�FRQVHUYDFLyQ��ELHQ�FRPR�HඇH-
PHQWR�DLVඇDGR�R�IRUPDQGR�SDUWH�GH�XQ�FRQMXQWR��HQ�UHඇ-
DFLyQ�FRQ�UDUH]D��VLQJXඇDULGDG��SDSHඇ�HFRඇyJLFR��SDSHඇ�
VRFLDඇ��SDSHඇ�SDLVDMtVWLFR�R�FXDඇTXLHU�RWUR�TXH�IXHVH�LP-
SRUWDQWH�VHJ~Q�Hඇ�FDVR�FRQFUHWR��/D�FLXGDG�GHEH�WHQ-
HU�XQD�SRඇtWLFD�GHFLGLGD�GH�FRQVHUYDFLyQ�GHඇ�VLVWHPD�
verde urbano existente y una cuidadosa y estratégica 
SඇDQLILFDFLyQ�LQWHJUDGD�GH�ඇRV�VLVWHPDV�YHUGHV�IXWXURV��
dentro de un concepto ecosistémico de ciudad.

En concreto el arbolado viario, y también los elementos 
arbustivos, deben tener las siguientes características:

 )RUPDV�\�WDPDxRV�DGHFXDGRV�Dඇ�HVSDFLR�XUEDQR�

 $ඇWR�SRGHU�GH�HQUDL]DPLHQWR�\�IRUWDඇH]D�

 &DSDFLGDG�GH�GHVDUURඇඇR�HQ�HVSDFLRV�ඇLPLWDGRV�

 $ඇWD�GXUDFLyQ�GH�KRMDV�\�IඇRUHV�

 &DSDFLGDG� GH� PDQWHQHU� PLFURFඇLPDV� DGHFXDGRV��
VRPEUD��WUDQVSLUDFLyQ��\�DWHQXDFLyQ�GH�ඇD�UDGLDFLyQ��HV-
SHFLDඇPHQWH�ඇD�UDGLDFLyQ�XඇWUDYLRඇHWD��89$��89%��89&��



Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o

36

 Buen generador de oxígeno y eficiente secuestra-
dor de dióxido de carbono.

 1R�FDXVDU�DඇHUJLDV�

 5HVLVWHQFLD�D�VHTXtDV��EXHQD�HILFLHQFLD�HQ�Hඇ�XVR�
GHඇ�DJXD��

 5HVLVWHQFLD�Dඇ�YLHQWR.

 7ROHUDQWH� D� FRQWDPLQDFLyQ�� H¿FD]� VHFXHVWUDGRU�
de contaminantes y de partículas.

 Resistencia a plagas y enfermedades.

 Mantenedor de avifauna y biodiversidad en general.

Una cuestión importante es la elección correcta del 
árbol, o del arbusto en su caso, para que pueda cum-
plir las funciones que debe tener en el ámbito urbano. 
La elección correcta no es un hecho intrascenden-
te, al igual que no lo es su plantación, es decir, el 
volumen de su alcorque y el sustrato a emplear, y 
posterior gestión. El sistema verde urbano es tras-
cendental para la vida en pueblos y ciudades y es 
un elemento esencial en su ecología. Un correcto 
funcionamiento del sistema verde urbano es esencial 
para el medio ambiente urbano, desde la perspectiva 
del listado de funciones que ya hemos discutido en 
párrafos precedentes. Existen una serie de criterios 
UDFLRQDOHV�\�FLHQWt¿FRV��TXH�GHEHQ�VHJXLUVH�GH�IRUPD�
escrupulosa, con base ecológica para elegir un árbol 
para un determinado emplazamiento (Ajuntament de 
Barcelona, 2011):

Criterios climáticos: se utilizan especies originarias de 
la zona o bien adaptadas a la climatología mediterránea, 
También se deben tener en cuenta las previsiones sobre 
el cambio climático en Andalucía, que muestran unos 
posibles escenarios que hay que contemplar en relación 

con el sistema verde urbano, especialmente en los as-
pectos relacionados con el ciclo del agua.

Criterio relacionados con el lugar de plantación: 
el espacio disponible condiciona el desarrollo futuro 
del árbol. Hay que tener en cuenta la proximidad de 
ORV�HGL¿FLRV��HO�DQFKR�GH�OD�FDOOH�\�GH�OD�DFHUD��OD�FLU-
culación de vehículos, el tránsito de peatones, lo que 
SHUPLWH�KDFHU�XQD�VHOHFFLyQ�H¿FLHQWH�GH�ODV�HVSHFLHV�
en orden a que cumplan la función adecuada. Es im-
portante considerar el diámetro de la copa, la altura 
del árbol y el desarrollo de sus raíces en estado adulto.

Criterios relacionados con los servicios eco-
sistémicos: es relevante considerar que las difer-
entes especies del arbolado ofrecen importantes ser-
vicios ecosistémicos, como eliminar contaminantes, 
atenuar temperaturas, regular la humedad, disminuir 
la radiación incidente, especialmente la radiación ul-
travioleta, incrementar el nivel de oxígeno, disminuir 
la contaminación por ruido, eliminar partículas PM10 
y PM2,5, secuestrar dióxido de carbono, protección 
contra radiaciones electromagnéticas, disminuir pla-
gas, incrementar la diversidad de aves urbanas, hacer 
un paisaje confortable física y psíquicamente para la 
estancia y paseo de ciudadanos.

Criterios de convivencialidad: las especies elegidas 
deben favorecer la estancia confortable en plazas y 
avenidas, convertidos en espacio conviviales salud-
ables, por lo que se deben evitar especies que puedan 
generar problemas relacionados con la salud. (Singh, 
A.; Kumaqr, P., 2003; Alcázar, P., et al, 2015; Galán, 
C., 2007; Vaquero, C., 2016)

Criterio de duración: elegir especies longevas.

Criterio de educación ambiental y sensibilización: 
el sistema verde urbano en su conjunto brinda una ex-
celente oportunidad para ser utilizado como vehículo de 
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educación ambiental y sensibilización de la ciudadanía 
en el marco de una cultura de la sostenibilidad.

Criterio perceptivo: el árbol es un elemento esencial 
GH�SDLVDMH�XUEDQR��SRU�OR�TXH�WDPELpQ�GHEH�LQÀXLU�HQ�
OD�VHOHFFLyQ�GH�HVSHFLHV�HO�FRORU�GH�VXV�KRMDV��ÀRUHV�\�
frutos y su fenología.

ƨǷƬǷ�Y�ĉ�û¬ËÄ�Þ��¬�Äæ®Ĉ��Þ�ü�æ��Ä¬��Þ�
sobre la importancia de los alcorques 

y los suelos para los árboles y arbustos 

de los entornos urbanos

Actualmente todos los informes internacionales 
sobre el verde urbano, especialmente referidos 
al arbolado, utilizan comúnmente el término ge-

nérico de bosques urbanos para denominarlos (Urban 
Forests), ya que la esencia del mismo son las masas de 
arboledas de los parques y jardines de los más diversos 
tamaños y el propio arbolado viario. Ponen énfasis en la 
importancia de la necesidad de la investigación sobre la 
funcionalidad del verde urbano en la ecología de la ciu-
dad y los aspectos relacionados con la salud, tanto fí-
sica como psíquica incluyendo en el concepto de salud 
de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, 
no sólo la ausencia de enfermedad, sino el propio bien-

HVWDU��/D�LGHD�HV�SURIXQGL]DU�HQ�OD�IRUPD�PiV�H¿FLHQWH�
\�VRVWHQLEOH��HFROyJLFD��HQ�GH¿QLWLYD��GH�UHYHUGHFHU�ORV�
pueblos y ciudades (Falcón, A., 2007). Realizar diseños 
y plantaciones sobre zonas de grandes parques donde 
HO�VXHOR�\�ODV�HGL¿FDFLRQHV�QR�VRQ�XQ�SUREOHPD�TXH�OL-
mite especialmente, genera un espacio favorable para 
proyectar. Sin embargo, el diseño del arbolado viario y 
quizás con una masa arbustiva acompañante, es otra 
cuestión. Las limitaciones y restricciones son muy va-
riadas. Así, está la decisión sobre la proximidad de los 
iUEROHV�D�ODV�HGL¿FDFLRQHV��OD�GLVWDQFLD�HQWUH�iUEROHV��\�
una cuestión esencial, el volumen del alcorque y el sus-
trato adecuado, así como la elección de especies que 
QR�JHQHUHQ�SUREOHPDV�GH�PDQWHQLPLHQWR�R�PDQL¿HVWHQ�
algún aspecto de toxicidad.

Las decisiones humanas y sus actividades tienen una 
LPSRUWDQFLD� VLJQL¿FDWLYD�HQ� ORV�ERVTXHV�XUEDQRV��HV�
decir, las diferentes partes del sistema verde de los 
ciudades y pueblos de los distintos municipios, por 
HOOR�GLUHFWULFHV�EDVDGDV�HQ�HO�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR�
actual son necesarias tanto en el diseño como en la 
gestión (Salbitano, F. et al, 2016; Ciudades Sosteni-
bles The Worldwatch Institute, 2016). Los ecosistemas 
urbanos han alcanzado una complejidad elevada y la 
investigación en ellos, a iniciativa de los gestores de 

Imagen 1.5_1. Sustrato compactado que impide la correcta 
aireación del alcorque y la circulación del agua.

,PDJHQ����B���ÈUERO�YLDULR�LQFOLQDGR�SRU�XQ�GH¿FLHQWH�YROX-
men de alcorque.
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OD�PXQLFLSDOLGDG��GHEH�FRQWLQXDU�SDUD�OD�LGHQWL¿FDFLyQ�
y desarrollo de soluciones adaptativas en relación con 
los retos urbanos. Los aspectos biológicos y ecológi-
cos de los árboles y arbustos del sistema verde son 
esenciales en los nuevos escenarios ambientales 
planteados. A la escala de los árboles y arbustos in-
dividuales es recomendable la investigación en la pro-
pia salud del árbol basada en un conocimiento de su 
HFR¿VLRORJtD�SDUD�FRQRFHU�VX�UHVSXHVWD�LQIHFFLRQHV�R�
estrés abiótico y la relación entre el crecimiento del ár-
bol o el arbusto y los factores ambientales del sitio de 
plantación, por ejemplo la calidad y características del 
suelo o sustrato, lo cual incluye volumen del alcorque, 
por ejemplo, y características del propio sustrato, tanto 
físicas (textura, estructura, compactación, porosidad) 
como químicas (capacidad de suministro de nutrientes 
del complejo absorbente del sustrato; pH).

El árbol urbano, en general el sistema verde urbano, 
puede potencialmente mitigar la degradación ambien-
tal que acompaña a los rápidos procesos de urbani-
]DFLyQ� D� WUDYpV� GH� XQ� DPSOLR� UDQJR� GH� EHQH¿FLRV� \�
servicios (Girardet, 1996; Vesely, 2007; Ros Orta, S., 
2007; Figueroa, M.E y Miquel Suárez-Inclán, L. c., 
2009; Estrategia Andaluza de Sostenibilidad Urbana 

EASU, 2011; Ciudades Sostenibles The Worldwatch 
Institute, 2016). Resulta importante una revisión cuan-
WLWDWLYD�\�VLVWHPiWLFD�GH�ORV�EHQH¿FLRV�\�FRVWHV�GHO�iU-
bol urbano en ciudades y pueblos de diferentes zonas 
climáticas, por ejemplo, en un marco regional como 
Andalucía. Este catálogo trata de aliviar esta laguna 
en el conocimiento del sistema verde de nuestros en-
tornos urbanos, poniendo énfasis en el papel de que 
la vegetación de pueblos y ciudades de Andalucía jue-
gan como sumidero natural de dióxido de carbono y 
generador de salud urbana, en línea con las directri-
ces de la Ley Andaluza de Cambio Climático, con la 
Agenda Urbana de Andalucía y la Estrategia Andaluza 
de Sostenibilidad Urbana.

Evidentemente, si queremos que el sistema verde ur-
bano nos preste los servicios adecuados que preci-
samos en nuestras ciudades en marcha no debemos 
perder de vista la biología de sus diferentes especies y 
especialmente de los árboles, la parte más conspicua 
y con mayor peso funcional en los entornos urbanos. 
En este sentido no debemos olvidar, como desarrolla-
remos posteriormente, un aspecto esencial, las plan-
tas en general y los árboles en particular, necesitan un 
volumen de suelo adecuado y con la calidad y carac-

Imagen 1.5_3. Sustrato de alcor-
que con fuerte compactación que 
impide la penetración del agua 
de lluvia y de riego. La compac-
WDFLyQ�WDPELpQ�GL¿FXOWD�OD�DLUHD-
ción del sustrato.
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Imagen 1.5_4. El árbol urbano tiene raíces, tronco y hojas, 
y todas sus partes tiene una función biológica que hay que 
considerar en la decisión de tipo de árbol para un lugar 
concreto y la determinación del volumen de alcorque, así 
como en la gestión de cada individuo. En la imagen pode-
mos observar un almez (Celtis australis) en acerado amplio. 
Esta especie genera mucha sombra y se puede plantar a 
distancias que permiten formar un dosel continuo. Es un 
H¿FD]�OLPSLDGRU�GH�OD�DWPyVIHUD�XUEDQD�

Imagen 1.5_5. Imagen corporativa del Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla (Consejo Superior de 
,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWt¿FDV��

Imagen 1.5_6. Los árboles de gran porte necesitan un volu-
men adecuado del alcorque, no es la misma situación la de 
un alcorque individual que la de un alcorque corrido o espa-
cios adecuados para generar un buen volumen de alcorque. 
En esta Imagen podemos ver un ejemplar de gran tamaño 
GH�)LFXV�FRQ�GHVDUUROOR�GH�UDtFHV�GH�VXSHU¿FLH��XQ�DVSHF-
to que hay que considerar, al utilizar esta especie u otras 
como Cousapoa en zonas diferentes de zonas ajardinadas. 
/DV�UDtFHV�DpUHDV��FROXPQDUHV�R�VXSHU¿FLDOHV�GH�HVWH�JUX-
po de especies son de gran belleza visual.
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WHUtVWLFDV�HGi¿FDV�TXH�OD�HVSHFLH�SUHFLVH��1R�HV�DQRU-
mal ver en las ciudades árboles torcidos, en alcorques 
de profundidad no superior a 40 centímetros y rellenos 
de albero y restos de obra como sustrato, intensamen-
te compactados.

8Q� LQGLFDGRU�H¿FLHQWH�GH�HVWD�~OWLPD�REVHUYDFLyQ�� HV�
que tras un episodio de lluvia el alcorque queda en-
FKDUFDGR�HQ�VXSHU¿FLH��HVWD�SHUFHSFLyQ�QRV�LQGLFD�XQD�
mala estructuración del sustrato que conducirá a en-
charcamiento en invierno y sequía en verano, ambas 
cuestiones malas para la salud biológica de los árboles. 
Una situación como la descrita no genera apenas be-
QH¿FLR�\�Vt�XQ�FRVWH�HOHYDGR��HV�GHFLU��HV�LQVRVWHQLEOH�

Una reciente revisión del estado de las publicaciones 
sobre el árbol urbano en el marco ecológico de las 
FLXGDGHV�D�QLYHO�PXQGLDO�KD�SXHVWR�GH�PDQL¿HVWR�TXH�
dichas investigaciones están predominantemente rea-
lizadas en ciudades de los Estados Unidos de América 
(Roy, S., 2012).

Para entender la ecología del árbol en un entorno ur-
bano hay que pensar, primero, qué es un árbol como 
ser vivo y, segundo, que la ciudad no es su hábitat 
natural (Sanders et al., 2013). Similares consideracio-
nes podemos hacer con los arbustos, pero estos, por 
sus menores necesidades de espacio tienen menos 
problemas en las ciudades. Para entender el funcio-
namiento de un árbol, es importante conocer los as-
SHFWRV�PiV� HVHQFLDOHV� GH� VX�PRUIRORJtD� \� ¿VLRORJtD�
vegetal. Tantos los árboles como los arbustos están 
constituidos por una parte aérea (biomasa aérea, con 
dos porciones, una parte fotosintética, las hojas, y otra 
parte portadora, tronco y ramas), y por una parte sub-
terránea (biomasa subterránea), las raíces.

A pesar de que la profundidad y la extensión del sis-
tema radicular son muy variables dependiendo del 
lugar, la especie y la profundidad y características 

del suelo, este sistema suele ocupar un espacio 
equivalente o algo menor, o, en algunos casos supe-
rior al de la parte aérea (Grabosky, J. and N. Bassuk, 
1995). Esta cuestión resulta esencial a la hora de 
delimitar el volumen de un alcorque y el sustrato que 
debe contener para el correcto crecimiento y desa-
rrollo del árbol. En la Imagen 1.5_5, correspondien-
te a la imagen corporativa del Instituto de Recursos 
Naturales y Agrobiología de Sevilla (Consejo Supe-
rior de ,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWt¿FDV��&6,&���YHPRV�XQ�
dibujo de un árbol con su biomasa aérea y su bioma-
sa enterrada. Constituye una aproximación posible, 
no siempre puede ocurrir debido a restricciones 
JHROyJLFDV��JHRPRUIROyJLFDV�R�HGi¿FDV��SHQVDU�TXH�
el árbol tiende a necesitar un espacio radicular fa-
YRUDEOH��³URRW�VDIH�VLWH´��HTXLYDOHQWH�DO�HVSDFLR�TXH�
representa la proyección de su copa en el suelo, y 
una profundidad media, variable, de unos 2-4 metros 
de profundidad para el desarrollo adecuado de su 
sistema radicular. Sobre este esquema ideal, vari-
able, de cada árbol en cierta medida, es sobre el que 
tenemos que trabajar en el caso del árbol urbano. En 
la ciudad las restricciones para el correcto desarrollo 

Imagen 1.5_7. Alcorques elevados en una plaza con 
ejemplares de tipuana (Tipuana tipu), árbol que genera un 
abundante sombreado en verano si se respeta el correcto 
crecimiento de la especie.
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de cualquier árbol son muchas y con ello tenemos 
que contar y salvar la cuestión con una aproximación 
inteligente, ecológica y sostenible.

Es preciso considerar al diseñar una determinada 
zona con árboles especialmente, en relación con el ar-
bolado viario y su crecimiento, el comportamiento de 
las raíces de las diferentes especies y la necesidad 
de un volumen de sustrato adecuado con las carac-
terísticas físicas y químicas precisas. Las raíces son 
esenciales y si no desarrolla un adecuado sistema 
radicular el arbolado no podrá desarrollarse de forma 
VDWLVIDFWRULD� \� ¿VLROyJLFD�� \� UHQGLUi�XQD� IXQFLyQ�SHRU�
en el ecosistema urbano. El arbolado urbano presenta 
raíces axonomorfas (en especies de Dicotiledóneas 
y Gimnospermas) y raíces fasciculadas (en especies 
de Monocotiledóneas, Givnish, T., 1986). Este es un 
primer aspecto relevante que debemos considerar a 
la hora de elegir el arbolado viario y diseñar sus alcor-

ques en el acerado. Las raíces de tipo fasciculado no 
se forman de una raíz principal sino de la zona inferior 
del tallo, la profundidad a la que llegan es variable, for-
mando un penacho del mismo grosor. Las raíces axo-
momorfas tienen una raíz principal que muestra geo-
tropismo positivo, que llega a una profundidad variable 
buscando agua y nutrientes, además de la adecuada 
sujeción del árbol. Conviene recordar que las raíces 
tienen también una función de almacenamiento, im-
portante especialmente para las especies de hoja 
caduca. De la raíz principal salen raíces laterales de 
primer orden, que muestran un comportamiento pla-
giotrópico o geotropismo oblicuo. De las raíces secun-
darias salen raíces terciarias, cuaternarias o de orden 

Imagen 1.5_8. Malformaciones de un árbol por un alcorque 
GH�YROXPHQ�GH¿FLHQWH�\�FRPSDFWDFLyQ�GHO�VXVWUDWR�
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superior, que son geotrópicamente insensibles. Este 
desarrollo y crecimiento de las raíces en relación con 
los árboles debe ser tenido en cuenta en la elección 
de especies de arbolado viario y en el diseño del al-
corque y selección del sustrato del mismo. Los árboles 
necesitan un adecuado desarrollo de raíces que no se 
alcanza con volúmenes de alcorque inadecuados y/o 
FRQ�VXVWUDWRV�HGi¿FDPHQWH�GH¿FLHQWHV�

El alcorque es el hoyo destinado a la plantación, abier-
to en un pavimento duro y continuo, que constituye el 
soporte físico en el que el árbol desarrolla su sistema 
radicular. En las ciudades y pueblos, coexisten básica-
mente dos clases de alcorques, los individuales, los más 
abundantes, y los corridos. Estos últimos, al tener una 
PD\RU�VXSHU¿FLH�SHUPHDEOH��UHVXOWDQ�PiV�EHQH¿FLRVRV�
para los árboles (S Gilman, E. 1997; Saiz, J. A. y Prie-
to, A. 2004; Ajuntament de Barcelona, 2006; López, G. 
2006; Caballer, V., 2012; Sanders, J. et al, 2013; Andrés, 
J. L., 2015). Andalucía cuenta con una publicación con 
FULWHULRV�SDUD�OD�SODQL¿FDFLyQ�GH�VLVWHPDV�YHUGHV��GH�OD�
Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Terri-
torio (2002): ³&ULWHULRV�GH�%DVH�SDUD�OD�3ODQL¿FDFLyQ�GH�
Sistemas Verdes y Sistemas Viarios sostenibles en las 
Ciudades Andaluzas Acogidas al Programa Ciudad 21”.

No hemos de olvidar, en relación con lo expuesto en 
el apartado anterior que el alcorque necesita un suelo, 
porque el árbol o arbusto que se va a plantar lo nece-
sita y no vale con rellenos o material desestructurado 
o inconveniente para determinadas especies, como se 
observa en muchos enclaves urbanos. En cualquier 
caso, la construcción de un alcorque debe siempre 
ejecutarse conforme a la normativa técnica de aplica-
FLyQ��DGHPiV�GH� WHQHU�HQ�FXHQWD�FULWHULRV�FLHQWt¿FRV�
relativos a la propia biología de las especies.

Cuando hay un cambio en el acerado y se levanta un al-
FRUTXH�GLVHxDGR�FRQ�DQWHULRULGDG�VH�SRQHQ�GH�PDQL¿HV-
to las disfunciones que se generan con un alcorque de 
volumen inadecuado que conduce a un funcionamiento 
inadecuado del árbol con malformaciones estructurales.

Imagen 1.5_9. Acerado con naranjos (Citrus aurantium). El 
YROXPHQ�GH�FRSD�GH�ORV�QDUDQMRV�\�OD�GLVWDQFLD�D�ODV�HGL¿FD-
ciones no generan problemas que hagan precisa una poda.

Imagen 1.5_12. Acerado con jacarandas (Jacaranda ova-
lifolia). El volumen de las jacarandas obliga a una poda 
cada cierto tiempo para que las ramas y hojas no penetren 
en los pisos de los vecinos.
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El Ayuntamiento de Barcelona tiene una interesante 
aproximación al problema del alcorque en la ciudad en 
relación con el crecimiento y desarrollo de los árboles, 
que presentamos a continuación y discutimos. Veamos 
la diferencia, de acuerdo con los técnicos del Ayunta-
miento de Barcelona, entre un alcorque individual y un 
alcorque corrido (ver Imágenes 1.5_10 y 1.5_11).

En relación con el alcorque individual, cuanto mayor 
sea mayores serán las ventajas para el árbol. Sin em-
bargo, es el ancho de la acera, el sustrato que subya-
ce y las conducciones lo que acabará determinando 
sus dimensiones.

En función de la acera y siempre considerando que la 
ejecución debe ser conforme a la normativa técnica de 
DSOLFDFLyQ��OD�VXSHU¿FLH�~WLO�\�ODV�GLPHQVLRQHV�PtQLPDV�
de los alcorques podrían ser:

 (Q�FDඇඇH�HVWUHFKD�Hඇ�DඇFRUTXH�GHEH�WHQHU�XQD�VX-
SHUILFLH�~WLඇ�PtQLPD�GH���P2 (0,8 x 1,2 m; 1 x 1 m).

 (Q�FDඇඇH�PHGLDQD�Hඇ�DඇFRUTXH�GHEH�WHQHU�HQWUH���
m2 y 2,25 m2 (1 x 1 m; 1,5 x 1,5 m).

 (Q�FDඇඇH�DQFKD�Hඇ�DඇFRUTXH�GHEH�WHQHU������P2 y 
6,25 m2 (1,5 x 1,5 m; 2,5 x 2,5 m).

 (Q�Hඇ�FDVR�GH�ඇRV�DඇFRUTXHV�FLUFXඇDUHV��Hඇ�GLiPH-
tro mínimo es de 1,5 m.

 (Q�WRGRV�ඇRV�FDVRV�ඇDV�ඇRVHWDV�TXH�HQPDUFDQ�Hඇ�
DඇFRUTXH�QR� WLHQHQ�TXH� VREUHVDඇLU� GHඇ� QLYHඇ� GH� ඇD�
DFHUD�FRQ�Hඇ�ILQ�GH�SHUPLWLU�ඇD�FLUFXඇDFLyQ�GHඇ�DJXD�
GH�ඇඇXYLD�KDFLD�Hඇ�DඇFRUTXH�

 (Q�DTXHඇඇDV�FDඇඇHV�GRQGH��ELHQ�SRU�Hඇ�DQFKR� LQ-
VXILFLHQWH� GH� ඇD� DFHUD� R� ELHQ� SRU� VX� GLVHxR�� VHD�
SUHFLVR�GLVSRQHU� ඇRV�DඇFRUTXHV�GHQWUR�GH� ඇD�]RQD�
GH�HVWDFLRQDPLHQWR�GH�YHKtFXඇRV��VH�REVHUYDQ�ඇDV�
mismas dimensiones mínimas, pero hay que pre-
ver un espacio, como mínimo de 30 centímetros, 
SDUD�FUHDU�XQD�SURWHFFLyQ�ItVLFD�TXH�HYLWH�TXH�ඇRV�
FRFKHV� LQYDGDQ�Hඇ�DඇFRUTXH�PLHQWUDV�VH�HIHFW~DQ�
ඇDV�PDQLREUDV�GH�HVWDFLRQDPLHQWR�

Los alcorques corridos son aquellos que contienen 
más de un árbol y que pueden estar plantados con 
otra vegetación, formando en ese caso parterres en la 
vía pública. Estos tipos de alcorques suelen ser rec-
tangulares y su dimensión mínima debería ser de 1 
metro de ancho. La distancia entre el tronco de los ár-
EROHV�\�OD�IDFKDGD�GH�ORV�HGL¿FLRV�GHSHQGH�GH�OD�HVSH-
cie elegida y su tamaño de copa una vez desarrollado.

Imagen 1.5_10. Alcorque individual. Imagen 1.5_11. Alcorque corrido.
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Imagen 1.5_13. Acerado amplio con almez (Celtis australis). El almez suministra una copa casi continua con sombra adecuada para 
DFHUDGRV�DPSOLRV��SODQWiQGRVH�D�OD�GLVWDQFLD�DGHFXDGD�HQWUH�HOORV��VLHQGR�DGHPiV�XQ�H¿FD]�OLPSLDGRU�GH�OD�FRQWDPLQDFLyQ�DpUHD�XUEDQD�

Imagen 1.5_14. Alcorques continuos combinados en zonas 
de acerado y aparcamientos.

Imagen 1.5_15. La ubicación de bancos para estancias más 
o menos prolongadas, en la proximidad de adelfas (Nerium 
oleander) no es aconsejable. Especialmente si los bancos 
son utilizados por niños o hay bebés.
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Algunos técnicos de diseño urbano (Molina Terrén, J., 
200) abogan por la integración de alcorques en franjas 
de aparcamiento, lo cual puede ser una solución técni-
ca para algunos enclaves, dependiendo de la función 
que deseamos debe tener el sistema verde del sitio en 
cuestión. Esta opción no siempre es posible.

Los espacios destinados a plantación de alineaciones 
arbóreas en calles suelen ser de dimensiones mínimas, 
próximas a un cuadrado de 80 centímetros de lado in-
WHULRU��GH�ODV�TXH�UHVXOWD�XQD�VXSHU¿FLH�~WLO�GH�����P2, 
habida cuenta de la merma que produce el recibido de 
bordillos. Esto y la excesiva compactación de la expla-
nada (el cajeado y compactación es realizado para todo 
HO�DQFKR�GH�YtD��GL¿FXOWD�HQRUPHPHQWH�HO�DUUDLJDPLHQWR�
y crecimiento de especies arbóreas. Además, supone 
XQD�GHVSURSRUFLyQ�GH�ERUGLOOR�SRU�VXSHU¿FLH�GH�DOFRU-
que y obliga a un incómodo diseño de las canalizacio-
nes subterráneas de los servicios urbanos, sobre todo 
el alumbrado público y red de riego, que son los más 
FHUFDQRV�D�OD�FDO]DGD��8Q�GLVHxR�PXFKR�PiV�H¿FLHQWH�
de alcorques pasa por ubicarlos en las franjas de apar-
camiento asociadas a la mayoría de calles urbanas. 
Esta situación ofrece las siguientes ventajas: permite 
un mejor crecimiento aéreo del árbol, al aumentar la 
distancia con respecto a las fachadas, lo que posibili-
ta operaciones menos frecuentes de poda y formación 
de copas mucho más voluminosas, con el consecuente 
EHQH¿FLR�GH�VRPEUD�SDUD�OD�HGL¿FDFLyQ��RIUHFH�XQD�PD-
\RU�VXSHU¿FLH�GH�SODQWDFLyQ�VLQ�UHVWDU�HVSDFLR�GH�DFHUD��
permitiendo mejor crecimiento subterráneo del árbol 
y el consecuente ahorro de riego de arraigamiento y 
mantenimiento, puesto que el sistema radicular de la 
planta profundiza en menos tiempo y cuenta con mayor 
VXSHU¿FLH�GH�FDSWDFLyQ��HQ�FDVR�GH�DSDUFDPLHQWR�HQ�
hilera puede disponerse un alcorque rectangular apro-
vechando todo el ancho de franja, con dimensiones in-
teriores de 90 x 190 centímetros, dispuesto cada dos 
plazas (alineación a 11 metros); evita los quiebros en el 
trazado de canalizaciones subterráneas, puesto que de 

esta forma todo el ancho de acera es apto para trazado 
lineal y paralelo de las mismas.

En los espacios urbanos donde el árbol sea susceptible 
de recibir golpes de vehículos es importante asegurar la 
protección del tronco con elementos resistentes capa-
ces de absorber los posibles impactos de los vehículos.

La profundidad de los alcorques que se encuentra en 
PXFKRV�HQFODYHV�GH�$QGDOXFtD�HV�LQVX¿FLHQWH�SDUD�HO�
correcto desarrollo y crecimiento de los árboles. Esta 
GH¿FLHQFLD�OOHYD�D�WHQHU�TXH�UHDOL]DU�FRQWLQXDV�SRGDV�
que afectan a la propia funcionalidad del árbol; el ár-
bol además tiende a inclinarse con lo cual se generan 
SRGDV�TXH�GL¿FXOWD� D~Q�PiV� VX� IXQFLyQ� FRPR�iUERO��
Por otro lado, no es inusual encontrar abundantes le-
vantamientos de acerados, afectación a infraestructu-
ras e incluso viviendas, motivadas por el desarrollo de 
raíces laterales de los árboles al no poder desarrollar 
adecuadamente lo que es su tendencia natural, es de-
cir, una raíz pivotante, axonomorfa, hacia la profundi-
dad del suelo buscando sujeción, agua y nutrientes.

El árbol no entiende de ciudades y no está preparado 
para vivir en las condiciones que le imponemos mu-
chas veces en las calles de nuestros pueblos y ciu-
dades. Por ello el problema de la profundidad del al-
FRUTXH�HV�HVHQFLDO�� MXQWR�FRQ�OD�SURSLD�VXSHU¿FLH�GHO�
mismo y la calidad del sustrato que se utilice, así como 
el impacto que para el árbol supone tapar el alcorque 
de forma estanca con materiales dudosamente poro-
sos, afectando a la dinámica de gases (equilibrio entre 
oxígeno y dióxido de carbono) y la dinámica del agua 
(percolación y evaporación en el sustrato).

Una cuestión relevante y poco conocida en el espacio 
urbano es la relación entre la biomasa aérea y la bioma-
sa enterrada en relación con árboles y arbustos, lo cual 
causa muchos desajustes en las diferentes especies 
del sistema verde de las ciudades. Tanto la biomasa ra-
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Imagen 1.5_16. Destrozo del acerado debido a la existen-
cia de un alcorque sin el volumen de sustrato (suelo) ade-
cuado para una especie arbórea de gran porte.

Imagen 1.5_19. Levantamiento de acerado y bordillo por 
las raíces del árbol debido a la carencia de sustrato en el 
alcorque.

Imagen 1.5_20. Levantamiento de acerado por escasez de 
suelo en un alcorque corrido.

Imagen 1.5_21. Afección al pavimento del acerado y a con-
ducciones por falta de sustrato en un alcorque que, si bien la 
VXSHU¿FLH�SRGUtD�VHU�VX¿FLHQWH��QR�OR�HV�HO�YROXPHQ�GHO�PLV-
mo; generando problemas por crecimiento de las raíces del 
árbol, en este caso un ejemplar de melia (Melia azedarach).

Imagen 1.5_22. Volumen de alcorque inadecuado, con muy 
escaso sustrato, menos de 30 cm, lo que genera levanta-
miento del acerado y la inclinación del árbol cuando alcanza 
una copa determinada que obliga a una poda de compensa-
ción, consiguiéndose una grave disfunción del árbol.

Imagen 1.5_23. Alcorque tapado con cemento en una acera.

Imagen 1.5_17. Levantamiento de pavimento de acerado 
debido a la casi ausencia de suelo en el alcorque. Se ob-
serva cómo hay un crecimiento disfuncional por encima del 
sustrato por la escasez del mismo.

Imagen 1.5_18. Levantamiento de pavimento debido a la 
casi carencia de sustrato para el árbol en el alcorque.

dicular, como la profundidad hasta la que pueden llegar 
en su exploración del suelo en la ciudad, son de vital 
importancia en la dinámica de los árboles y arbustos. 
El crecimiento en profundidad de las raíces o su expan-
sión lateral tiene que ver con la necesidad de captación 
de agua nutrientes, y especialmente el agua, así como 
FRQ�OD�¿MDFLyQ�GHO�SURSLR�iUERO��7DO�KHFKR�QRV�LQGLFD�FXiO�
es su capacidad con vistas a captar agua. Lógicamen-
te tal búsqueda debe encontrarse relacionada con la 
HVFDVH]�GHO� OtTXLGR�HOHPHQWR�HQ�VXSHU¿FLH��/R�PLVPR�
podría decirse, con matices respecto a los nutrientes 
indispensables para el crecimiento de las plantas.

La distancia entre el tronco de los árboles y la fachada 
GH�ORV�HGL¿FLRV�WLHQH�TXH�VHU�FRPR�PtQLPR�GH���PH-
tros, para un cierto tipo de árboles, normalmente es 
preferible utilizar una distancia de 5 metros.

Un problema importante al que se enfrentan los árbo-
les urbanos es la falta de volumen utilizable del suelo 
para el crecimiento de las raíces, ya que los árboles 
VRQ� D�PHQXGR� XQD� LGHD� WDUGtD� HQ� OD� SODQL¿FDFLyQ� GH�
la ciudad y en el diseño de las calles. Por lo cual el 
problema no se afronta en el tiempo adecuado para 
acompasar el desarrollo de los árboles con la realidad 
viaria. En cualquier caso, la profundidad del alcorque, 
con un suelo adecuado tiene que ser como mínimo de 
1 metro, si bien es conveniente una profundidad mayor 
para árboles de gran porte, hasta 2,0-2,5 metros si fue-
ra posible; o bien que el sustrato subyacente permitiera 
el crecimiento de las raíces sin limitación, como ocurre 
en los parques, pero esta situación es complicada en 
las calles de la ciudad. La profundidad de 1,5 metros 
FRQ�XQ�DOFRUTXH�GH�VXSHU¿FLH�����[�����PHWUR� UHVXOWD�
adecuada para un gran número de especies en nuestro 
clima, aunque la normativa establecida en algunos mu-
nicipios de España recomienda 1m3 para árboles que 
no sean de gran porte. Estas medidas no tienen por qué 
aplicarse en parques, bulevares, alamedas o zonas pe-
riurbanas arboladas, es decir, en situaciones en las que 
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las raíces pueden expandirse en un volumen libre de 
suelo. La profundidad del alcorque debe ser la adecuada 
WHQLHQGR�HQ�FXHQWD�HO�WDPDxR�¿QDO�GHO�iUERO��\D�TXH�KD\�
que asegurar el anclaje al suelo, su no inclinación y que 
pueda mostrar la cantidad de raíces que haga posible 
una copa bien desarrollada para que el árbol cumpla las 
funciones que debe cumplir en la ciudad y haya que po-
darlo poco. El árbol en la ciudad debe tener siempre un 
porte natural. En relación con los alcorques corridos, es 
destacable que permiten a los árboles y arbustos un ma-
yor volumen de suelo, facilitando el desarrollo de raíces. 
La utilización de suelos estructurales en el medio urbano 

Imagen 1.5_24. Los árboles creciendo en zonas ajardi-
nadas, parques urbanos o periurbanos, no suelen tener 
problemas con el crecimiento de sus raíces, ya que cuentan 
con un volumen de sustrato adecuado, y normalmente de 
FDOLGDG�HGi¿FD�EXHQD�

tiene importancia, siendo un tema debatido por sus pre-
cios en comparación con el uso de suelos más naturales, 
como veremos a continuación. Si bien aseguran una 
correcta funcionalidad como sustrato, en las ciudades y 
pueblos se puede utilizar un sustrato natural con buenas 
SURSLHGDGHV�HGi¿FDV�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ODV�YHFHV�

Una cuestión muy importante es el cubrimiento de los 
alcorques. Si bien lo ideal es mantener el alcorque li-
bre de cualquier cubrimiento para permitir una mayor 
YHQWLODFLyQ�GHO�VXHOR�\�XQD�PHMRU�LQ¿OWUDFLyQ�GHO�DJXD�
de lluvia, en las aceras más estrechas los alcorques 
pueden llegar a ser una barrera arquitectónica para 
los peatones. Cuando eso sucede, hay que cubrir el 
alcorque de modo que no constituya un impedimento 
para el paso de los peatones. El alcorque abierto, es 
OD� RSFLyQ�PiV� HFRQyPLFD� \� EHQH¿FLRVD� SDUD� ORV� iU-
boles, pero requiere un mantenimiento adecuado. El 
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Imagen 1.5_27. Una zona de acerado con melia (Melia aze-
darach), debido a ser una especie de hoja caduca, en in-
vierno incrementa el nivel de soleamiento, si bien en verano 
proporciona una zona sombreada y fresca. Es una especie 
muy adecuada si se quiere este cambio estacional.

Imagen 1.5_26. Acerado con ejemplares de melia (Melia 
azedarach) que aseguran un microclima fresco y sombrea-
do en verano.

Imagen 1.5_25. Un acerado con alcorque corrido con ár-
boles y arbustos. La poda que se aprecia no es correcta, 
por innecesaria, haciendo perder al árbol belleza y funcio-
nalidad. El sombreado natural que podría tener la acera, y 
también los vehículos aparcados, se ha perdido por esta 
caprichosa poda.

ciudadano debe saber que los alcorques no son ce-
niceros ni espacios para deyecciones de perros, los 
servicios de limpieza municipales tienen muchos prob-
lemas con esto.

El cubrimiento de los alcorques se puede ejecutar de 
varias maneras, contemplando la normativa técnica de 
aplicación. Por ejemplo, alcorques con rejas, de acero 

o bien las de fundición, que tienen una gran resisten-
cia. Presentan un mejor aspecto estético y de segu-
ridad para los peatones, ya que quedan enrasados 
con el pavimento y, por lo tanto, permiten itinerarios 
accesibles para todos. O bien, alcorques con materia-
les con capacidad de drenaje que cubren la totalidad 
del alcorque con resinas y otros materiales, por lo que 
garantizan la accesibilidad, pero tienen problemas ya 
que no permiten una penetración rápida del agua de 
lluvia ni del riego, ni una buena aireación del suelo, dis-
minuyendo en el mismo la concentración de oxígeno 
y aumentando la concentración de dióxido de carbono 
lo cual causa una disfunción del sistema radicular que 
termina manifestándose en la biomasa aérea de árbol 
o arbusto, especialmente en los árboles (Ajuntament 
de Barcelona, 2006). Como criterio de carácter gene-
ral, el cubrimiento de un alcorque no debe afectar a la 
normal circulación del agua y del aire del sustrato del 
alcorque, en caso contrario se podrán generar disfun-
FLRQHV�¿VLROyJLFDV�HQ�ODV�SODQWDV�
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Imagen 1.5_28. Acerado donde se consigue una sombra 
casi continua con ejemplares de naranjo a las distancias 
adecuadas. No hace falta podar, salvo cuando con el tiempo 
interaccionan con las viviendas. El cubrimiento de los alcor-
ques es inadecuado.

La visión del suelo en la ciudad debe entenderse 
(Falcón Vernis, et al, 1997) como el espesor de suelo 
(sustrato) que precisan las raíces de los árboles y 
ORV�DUEXVWRV��3DUD�ORV�iUEROHV�GH�OD�FDOOH��HO�FRQÀLF-
to principal es la maximización de volumen de suelo 
para el enraizamiento de los árboles, al tiempo que 
proporciona una base estable sobre el pavimento, al 
proporcionar un medio de enraizamiento hospitalario 
HQ� UHODFLyQ� FRQ� OD� SURIXQGLGDG� GHO� SHU¿O� \� YROXPHQ�
del alcorque.

+D\�GLYHUVRV�HQIRTXHV�SDUD�SURSRUFLRQDU�VX¿FLHQWH�YR-
lumen de enraizamiento para árboles urbanos, existien-
do algunas reglas publicadas (Grabosky, J.; Bassuk, 
N., 1995; Grabosky, Bassuk, & Trowbridge, P., 1999).

En realidad, hablar de suelo en la ciudad es una gene-
UDOL]DFLyQ�GHO�FRQFHSWR�QDWXUDO�HGi¿FR�DO�WLSR�GH�VXV-
tratos de la ciudad, que no tiene la constitución estricta 
de suelos, salvo en los casos de parques construidos 
sobre suelos naturales o parques periurbanos o me-
tropolitanos. El suelo o sustrato de un alcorque tiene, o 
debe tener, varios componentes imprescindibles para 
el desarrollo de los vegetales: partículas minerales, 
partículas orgánicas, seres vivos, nutrientes disueltos 
en la disolución del suelo, aire y agua. Los materia-
les minerales ocupan más de la mitad del volumen del 
suelo y son el esqueleto que proporciona la estructura 
para los demás componentes. Las partículas orgáni-
cas son residuos de materia viva, humus, y se alojan 
en los intersticios de los minerales formando un en-
tramado de partículas con carga eléctrica. El aire es 
esencial y ocupa los espacios mayores del sustrato: 
los macroporos. Los macroporos son los relativamen-
te grandes espacios entre los agregados del suelo. 
El agua drena bien entre los macroporos, generando 
además una correcta difusión del aire, facilitando la 
concentración de oxígeno adecuada para las raíces 
y permitiendo la evacuación del exceso de dióxido 
de carbono debido a la propia respiración del suelo. 
La existencia de macroporos resulta esencial para el 
crecimiento de las raíces de los árboles. En los agre-
gados del suelo o sustrato que delimitan los macrop-
oros se encuentran los microporos, que garantizan la 
existencia de agua disponible en el suelo una vez que 
el agua de escorrentía que circula por los macroporos 
(agua de gravedad) se pierda. El agua de los micropo-
ros asegura que el suelo se encuentre en la situación 
¿VLROyJLFD�GH�VXPLQLVWUR�GH�DJXD�SDUD�ODV�SODQWDV�GH�
FDSDFLGDG�GH�FDPSR��³¿HOG�FDSDFLW\´���HQ�IRUPD�JHQ-
eral explicada. Cuando el suelo o sustrato del alcorque 
VH�FRPSDFWD��WRGD�OD�¿VLRORJtD�GHO�VXHOR�VH�GHVFRP-
pensa y el árbol no funcionara adecuadamente. Una 
densidad por encima de 1,7 g/cm3 no facilita la pene-
tración de las raíces. 
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Imagen 1.5_29. Alcorque utilizado como cenicero o espacio 
para deyecciones de perros.

Imagen 1.5_31. Alcorque cubierto con losetas de pavimenta-
ción.

Imagen 1.5_33. Alcorque cubierto con una estructura metá-
lica, si bien es posible el intercambio de aire y la circulación 
del agua, el propio alcorque constituye una barrera arquitec-
tónica en el viario.pavimentación.

Imagen 1.5_32. Alcorque cubierto con losetas de pavimenta-
ción. La necesidad de agua y de oxígeno del sustrato, se ven 
OLPLWDGDV�SRU�QR�WHQHU�XQD�VXSHU¿FLH�OLEUH�GH�LQWHUFDPELR�

Imagen 1.5_34. Alcorque cubierto con una estructura metálica 
de fundición, que permite por sus perforaciones artísticas la 
circulación del agua y el aire.

Imagen 1.5_30. Alcorque cubierto con una estructura  
metálica.
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Imagen 1.5_37. Alcorque cubierto con resinas sintéticas.

Imagen 1.5_35. Alcorque cubierto con planchas de madera.

Imagen 1.5_39. Alcorque cubierto con elementos metálicos 
de fundición permeables y con luz basal incorporada.

Imagen 1.5_38. Alcorque cubierto con adoquines.

Imagen 1.5_36. Alcorque cubierto con losetas de hormigón.

Imagen 1.5_40. Alcorque cubierto con gravilla. La gravilla 
permite la circulación al agua y del aire de forma razonable.



Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o

53

Imagen 1.5_43. Alcorque cubierto con una rejilla. Este siste-
ma permite la libre circulación del agua y el aire, y es eco-
nómico. Tiene el problema de la limpieza, por lo que habría 
que convencer a la ciudadanía que el alcorque no es una 
papelera de gran tamaño para tirar colillas y otros residuos, 
o para las deyecciones de los perros.

Imagen 1.5_45. En algunos barrios de nuestros pueblos y 
ciudades los alcorques son embellecidos por los vecinos, 
consiguiendo además mantenerlos limpios.

Imagen 1.5_44. En algunos alcorques ubicados en zonas 
de terrazas de bares, los propios dueños del establecimien-
to plantan vegetales en el alcorque generando una pequeña 
zona ajardinada que mantienen.

Imagen 1.5_42. Alcorque cubierto por una chapa metálica, 
estanca para el agua y el aire.

Imagen 1.5_46. Pavimento levantado por raíces al no poder 
penetrar en un suelo compactado o duro.

Imagen 1.5_41. Alcorque de ajardinamiento cubierto con 
corteza se pino y alcorque individual con grava. Estos mate-
riales permiten la circulación del agua razonablemente, así 
como la del aire.
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Por otro lado, los macroporos tiene otra función esen-
cial, en equilibrio químico con los microporos, como 
es garantizar una adecuada disolución del suelo de 
donde el árbol tomará los nutrientes. En un suelo 
compactado la disolución del suelo se ve limitada y 
con ello la fertilidad del mismo. A medudo las raíces 
encuentran un suelo denso o cambian de dirección 
o paran el crecimiento o se adaptan a la situación 
SHUPDQHFLHQGR� DQRUPDOPHQWH� FHUFD� GH� OD� VXSHU¿-
cie, cuando su tendencia natural no es esa, y con 
HOOR�FDXVDQ�JUDYHV�SUREOHPDV�D�SDYLPHQWRV��HGL¿FD-
ciones o conducciones (Bassuk, N.; Grabosky, J.; P. 
Trowbridge, 2005).

En algunas ciudades, especialmente de Estados Uni-
dos, se han utilizado suelos estructurales. El concepto 
de suelo estructural surgió de la consideración de que 
un gran volumen de suelo explotable por las raíces de 
los árboles debería ser posible bajo los pavimentos. 
Permiten generar grandes volúmenes de suelo para 
los árboles. Esta cuestión también se puede conseguir 
con sustratos naturales, pero es conveniente realizar 
las consideraciones teóricas de los suelos estructura-
les, que permiten generar grandes volúmenes con 
una mezcla adecuada de material portante en forma 

de grava (cantos rodados, que generan macroporos) y 
otros materiales sintéticos o no, por ejemplo, geotex-
tiles, arcilla y materia orgánica que permite alcanzar 
estabilidad, poner encima un pavimento y tener una 
porosidad adecuada. Es un tema a valorar en cada 
ciudad. Los árboles sanos necesitan un gran volumen 
de suelo no compactado con drenaje y aireación ade-
cuados, así como el conveniente nivel de fertilidad y 
pH. Los suelos estructurales facilitan estas funciones 
(Leake, S.W., 1998; Bassuk, N.; Grabosky, J.; Trow-
bridge, P., 2005). La cuestión es comparar precios 
en relación con el coste de emplear suelos naturales. 
En Estados Unidos hay experiencias con el modelo 
CU-Structural Soil™ (Patente de Estados Unidos # 
5,849,069). Constituyen un sistema de dos partes 
compuesto por una red de piedras de carga que pro-
porciona estabilidad, así como huecos interconecta-
dos para la penetración de la raíz, difusión del aire y 
del agua, facilitando también la existencia de la diso-
lución del suelo, junto con los microporos de la pro-
pia estructura en su conjunto. Se emplea una piedra 
WULWXUDGD�DQJXODU�������´����´��GLVHxDGR�SDUD�DVHJXUDU�
la mayor porosidad. Dado que entre las texturas del 
suelo la arcilla tiene la mayor capacidad de retención 
de agua y nutrientes, un mínimo de 20% de arcilla se 

Imagen 1.5_47. Crecimiento 
DQRUPDO� VXSHU¿FLDO� GH� ODV� UDt-
ces debido a un suelo com-
pactado o la ausencia de suelo 
�³FRQWDLQHUL]DWLRQ´���$O�FUHFHU�OD�
biomasa aérea, el árbol se in-
clinará y ante eventos de viento 
fuerte tendrá peligro de caída.
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emplea en los suelos estructurales; es la misma pro-
porción que podría emplearse en suelos de carácter 
más natural. El contenido de materia orgánica de los 
suelos estructurales oscila entre el 2% y el 5% para 
asegurar la retención de nutrientes y agua, así como 
la facilitación de la ecología microbiana. Un mínimo de 
20% de arcilla es también esencial para una capaci-
dad de intercambio catiónico adecuada en relación 
con la disolución del suelo y la captación de nutrientes 
por las raíces del árbol.

The Urban Horticultural Institute de la Universidad de 
Cornell en Estados Unidos tiene mucha experiencia 
en suelos estructurales y se puede conectar con ella. 
El suelo estructural puede ocupar todo el volumen por 

debajo del pavimento generando un volumen adec-
uado de suelo para el crecimiento de las raíces. Esta 
situación, de grandes alcorques por debajo del pavi-
mento también se puede hacer con suelo o sustratos 
naturales siempre que se garantice la estabilidad del 
pavimento, ya que debajo del mismo hay sustrato.

Los pavimentos drenantes son también muy adecua-
dos ya que facilitan la entrada de agua en el alcorque 
de gran tamaño ubicado, con la debida seguridad es-
tructural, por debajo del pavimento. Evidentemente la 
opción de pavimentos drenantes debe contemplar que 
no se estén trasladando contaminantes de la super-
¿FLH�GHO�SDYLPHQWR��HVSHFLDOPHQWH�PHWDOHV�SHVDGRV��
al agua de drenaje y con ello a los propios árboles o 

Esquema de diseño de acerado con un suelo estructural que permite un amplio desarrollo de las raíces de los árboles  
(CU-Structural Soil™, de acuerdo con Bassuk, N. ; Grabosky, J. ; P. Trowbridge, 2005, Cornell University).
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a los acuíferos subyacentes (Evans, M., Bassuk, N.L. 
and Trowbridge, P.J. 1990; Goldstein, J., Bassuk, N.L., 
Lindsey, P., and Urban, J. 1991; Bassuk, N.; Grabosky, 
J.; P. Trowbridge, 2005).

El agua es el soporte para disolver las sales minerales, 
forma la disolución del suelo, y resulta esencial para 
la vida de las plantas. Ocupa los microporos de suelo, 
los espacios más estrechos. Por eso, para que haya 
un buen balance de agua y aire el suelo debe tener 
una estructura que permita la existencia de macropo-
ros y microporos, sin compactación, una situación muy 
alejada de lo que solemos encontrar en los alcorques 
de nuestros pueblos y ciudades. Recordemos de nue-
vo que el oxígeno es fundamental, y no está presente 
en suelo compactados, masivos, y en los encharcados 
de forma permanente. Los niveles de oxígeno deben 
VHU� ORV�VX¿FLHQWHV�SDUD�SHUPLWLU�XQD�DGHFXDGD�UHVSL-
ración de las raíces, evitando la acumulación de com-
puestos químicos tóxicos para las plantas. Un suelo 
con el 70% de arena y un 25% de arcilla necesita 
continuo abonado para poder alimentar a la disolución 
del suelo de forma adecuada a las necesidades de las 
plantas. Los suelos rojizos que aparecen en muchos 
de nuestros alcorques tienen demasiada arcilla y tien-
den a compactarse alcanzando un mal balance de aire 
y agua para las plantas. Un suelo de textura franca, 
adecuado para la mayor parte de las plantas tiene un 
50% de arena, un 20% de caliza, un 15% de arcilla y 
un 15% de humus. Contienen elementos nutritivos, re-
tienen el abonado, son permeables, por lo que drenan 
el agua hacia abajo (drenaje gravitacional o de escurri-
miento rápido) dejando los poros gruesos para el aire 
y permaneciendo el agua en los poros pequeños si 
el sustrato está bien estructurado, alcanzando para el 
agua la deseable situación para los vegetales de agua 
a capacidad de campo, ideal para ser captada por las 
raíces en un ambiente con oxígeno. La disponibilidad 
de los nutrientes para los árboles y arbustos de la ciu-
dad varía con el pH del sustrato o suelo. Para la mayo-

ría de los nutrientes la disponibilidad más alta para las 
plantas a partir de la disolución del suelo se encuentra 
a valores de pH entre 6 y 7. La actividad microbiana 
del suelo o sustrato, necesaria, también dependen del 
pH, para desarrollar su actividad descomponedora de 
la materia orgánica y también la de carácter simbióti-
co. La salinización de los suelos o sustratos urbanos 
es nefasta para las plantas. Cuando se utiliza un com-
post para fertilizar el suelo o sustrato este debe tener 
la composición adecuada. Por ejemplo, en porcentaje 
sobre peso seco, se recomienda un 76% de materia 
orgánica, que puede provenir de residuos del propio 
sistema verde urbano, un 1,5% de nitrógeno, un 0,7% 
de fósforo, un 0,9% de potasio, un 2,6% de calcio y un 
0,3% de magnesio.

En relación con el suelo del alcorque, conviene llenar 
el alcorque de un sustrato, que hay que recordar hace 
las funciones de un suelo natural para el árbol, adecua-
do hasta una profundidad de 15 centímetros respecto 
DO�QLYHO�GH�OD�DFHUD��D�¿Q�GH�TXH�VH�UHFRMD�HO�Pi[LPR�
de agua cuando llueva o se riegue, sin descalzar las 
raíces, pero procurando que el sustrato del alcorque 
permita la percolación del agua de forma adecuada. El 
sustrato debe llegar hasta una profundidad de 1 metro 
como mínimo, siendo recomendable, dependiendo del 
árbol una profundidad mayor; pero, en cualquier caso, 
la profundidad de 1 metro resulta inexcusable. En el 
caso de instalación de riego por goteo, la profundidad 
de la tierra del alcorque respecto a la acera puede ser 
menor, siempre y cuando respete un mínimo de 5 cen-
tímetros. El Ayuntamiento de Barcelona hace las si-
guientes recomendaciones: arena un 40% en volumen 
mezclado con otras granulometrías, tierra vegetal un 
����HQ�YROXPHQ��¿EUD�GH�FRFR�XQ�����HQ�YROXPHQ��
arcilla: 10% en volumen, conviene incorporar silicato 
coloidal, que mejora la efectividad del riego y la capa-
cidad de almacenamiento de nutrientes, fertilizante de 
liberación lenta, un hidrogel, en su caso, que ayuda a 
mantener húmedo el suelo del alcorque. El pH normal 
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pude estar entre 6 y 8. El sustrato debe estar desin-
fectado de patógenos y sin semillas (Ajuntament de 
Barcelona, 2006).

En relación con la poda y los alcorques el Ayuntamien-
to de Barcelona tiene un interesante decálogo:

 (V�LPSRUWDQWH�QR�FRPSDFWDU�Hඇ�WHUUHQR�VLWXDGR�Dඇ-
UHGHGRU�GH�ඇRV�iUERඇHV�

 $QWH�ඇD�LPSRVLELඇLGDG�GH�LPSHGLU�Hඇ�DFFHVR�GHඇ�WUi-
ILFR�\�ඇRV�DSLඇDPLHQWRV��ඇD�VXSHUILFLH�GHඇ�VXHඇR�TXH�
VH� KDඇඇD� DඇUHGHGRU� GHඇ� iUERඇ� WLHQH� TXH� UHFXEULUVH�
FRQ�XQD�FDSD�GH�PDWHULDඇ�GH�GUHQDMH��JUDYD��GH�XQ�
PtQLPR�GH����FHQWtPHWURV�GH�JURVRU��VREUH�ඇD�FXDඇ�
VH�FRඇRFDUD�XQ�UHYHVWLPLHQWR�GH�WDEඇRQHV�R�GH�RWUR�
PDWHULDඇ�SDUHFLGR�

 Se debe evitar abrir zanjas a menos de 1 metro de 
ඇRV�DඇFRUTXHV�GH�ඇRV�iUERඇHV�

 &XDQGR�VHD� LQHYLWDEඇH�DEULU�XQD�]DQMD�D�PHQRV�
GH���PHWUR�GHඇ�WURQFR��VH�WHQGUi�TXH�KDFHU�PDQXDඇ-
mente, y en caso de tener que cortar raíces, será 
QHFHVDULD�ඇD�VXSHUYLVLyQ�GH�WpFQLFRV�PXQLFLSDඇHV�

 3DUD� FRQWUDUUHVWDU� XQD�HYHQWXDඇ� SpUGLGD�GH� UDt-
FHV��KDEUi�TXH�YDඇRUDU�XQD�SRGD�FRUUHFWRUD�GH� ඇD�
FRSD�GHඇ�iUERඇ�R�ඇD�DWDGXUD�GH�SDඇPDV�HQ�Hඇ�FDVR�
GH�ඇDV�SDඇPHUDV�DQWHV�GH�LQLFLDU�ඇD�REUD�

 3DUD�HYLWDU�GDxRV�PHFiQLFRV�HQ�Hඇ�DUERඇDGR�GH�
FDඇඇH��VH�URGHDUi�Hඇ�WURQFR�FRQ�XQD�YDඇඇD�GH�PDGHUD�
GH���PHWURV�GH�DඇWXUD�FRPR�PtQLPR�R�VH�DQLඇඇDUi�
con neumáticos.

 Para evitar daños mecánicos en espacios abiertos, 
VHUi�SUHFLVR�FRඇRFDU�XQD�YDඇඇD�GH�PDGHUD�R�XQD�UHMD�
GH�����D�����PHWURV�GH�DඇWXUD�D�XQD�GLVWDQFLD�GH���
PHWURV�GHඇ�WURQFR����PHWURV�HQ�iUERඇHV�FRඇXPQDUHV��

 1R�VH�DPRQWRQDUi�PDWHULDඇ�QL�VH�FRඇRFDUi�ඇD�FD-
VHWD�GH�REUD�VREUH�ඇRV�DඇFRUTXHV�GH�ඇRV�iUERඇHV�

 No se verterán productos tóxicos ni restos de 
FRQVWUXFFLyQ�DඇUHGHGRU�GH�ඇRV�iUERඇHV�

 1R�VH�SXHGHQ�XWLඇL]DU� ඇRV�iUERඇHV�FRPR�VRSRUWH�
GH�YDඇඇDV��VHxDඇHV�H� LQVWDඇDFLRQHV�HඇpFWULFDV�R�VL-
PLඇDUHV��VDඇYR�TXH�VH�UHILHUDQ�D� WUDEDMRV�VREUH�Hඇ�
SURSLR�DUERඇDGR�

La biomasa aérea contiene a las hojas, responsables 
de la fabricación de materia orgánica, a través de la 
fotosíntesis, y en ellas se produce la transpiración y 
la evapotranspiración. Dentro de la biomasa enterra-
da, las raíces son responsables de anclar la planta 
en el suelo, y la absorción de agua y nutrientes, te-
niendo además una función de almacenamiento. Es 
conveniente insistir en que una cuestión esencial en la 
ciudad es darnos cuenta de que los arbustos y espe-
cialmente los árboles necesitan espacio y suelo ade-
cuados para sus raíces, en caso contrario se estable-
FH�XQ�PDO� IXQFLRQDPLHQWR� ¿VLROyJLFR�� FRQVHFXHQFLDV�
a medio y largo plazo. Juan José Ibáñez del Consejo 
6XSHULRU�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�&LHQWt¿FDV�KD�GLVFXWLGR�HO�
WHPD�GH�ODV�UDtFHV��0DQL¿HVWD�TXH�HVWXGLRV�UHDOL]DGRV�
D� QLYHO� PXQGLDO� SRQHQ� GH� PDQL¿HVWR� TXH� OD� SURIXQ-
GLGDG�Pi[LPD�GH�HQUDL]DPLHQWR� ÀXFWXDED�GHVGH� ORV�
0,3 metros en las biocenosis de tundra, hasta los 68 
metros para algunas plantas del desierto del Kalahari. 
De las 250 especies de las que ha logrado compilar 
datos, 194 sobrepasaban los 2 metros de profundidad, 
50 superaban los 5 metros y 20 más de 10 metros, 
alguna conquistando hasta los 68 metros mentados. 
El promedio a nivel global alcanzó los 4,6±0,5 metros, 
si bien la profundidad de 2 metros podría ser un valor 
estimativo medio de la profundidad explorada por las 
raíces de los árboles. Esta profundidad indica un valor 
estimativo en relación con cuanto suelo sería lo ideal 
para tener en una ciudad. La realidad es que 2 met
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ros sería muy bueno, especialmente para los grandes 
árboles urbanos. Pero una profundidad estandarizada 
de 1,0 metro, también podría funcionar si el alcorque 
WLHQH�XQD�VXSHU¿FLH�GH�����[�����PHWURV�\�XQ�VXVWUDWR�
adecuado, junto con una política de riego adecuada 
para la especie en concreto. Muchos árboles, salvo 
los de gran porte, y todos los arbustos podrían funcio-
nar adecuadamente con un alcorque mínimo de 1.0 
x 1.0 x 1.0 metros, si el suelo es adecuado y con un 
mantenimiento de control.

La problemática de la vegetación viaria, especial-
mente los árboles, y la que presentan las especies 
vegetales en parques y jardines o enclaves urbanos 
donde el volumen del suelo no esté limitado es muy 
diferente. Se suele hablar del suelo de la vegetación 
en la ciudad, pero es un empleo incorrecto de la termi-
QRORJtD�FLHQWt¿FD��(O�VXHOR�HV�XQ�FRQFHSWR�HGDIROyJLFR�
que indica una capa viva superior de la corteza terres-
tre desarrollada por la fuerza de la vida y los factores 
ambientales con una estructura propia. El suelo es un 
sistema complejo y dinámico, estructurado, con capas 
UHFRQRFLEOHV�HQ�VX�SHU¿O��KRUL]RQWHV��\�SURFHVRV�FXDQ-
WL¿FDEOHV��3RUWD��-��\�RWURV���������TXH�SHUPLWHQ�HO�GH-
sarrollo de los árboles y los arbustos. La mayor parte de 
las veces en las ciudades no hay suelo, sino una masa 

mineral casi sin materia orgánica, compactada, que no 
puede ser reconocida como un suelo realmente, al no 
tener los elementos constituyentes de éste y por ello, 
carece de la funcionalidad de un suelo redundando en 
OD�SURSLD�¿VLRORJtD�GH�iUEROHV�\�DUEXVWRV��3RU�OR�FXDO�
en las ciudades se debe hablar de sustrato y no de 
suelo, especialmente en al ámbito de los alcorques. 
Pero hay que tener en cuenta que el árbol en su me-
dio natural tiene un suelo estructurado, con lo cual el 
sustrato de la ciudad debe reproducir las condiciones 
físicas de un suelo para que el árbol, o arbusto, fun-
FLRQH�ELHQ�¿VLROyJLFDPHQWH�\�SXHGD�FUHFHU�\�GHVDUURO-
ODUVH�DGHFXDGDPHQWH�\�FXPSOLU�ORV�¿QHV�SDUD�ORV�TXH�
lo hemos plantado en los pueblos y ciudades. En los 
parques y zonas periurbanas podemos encontrar otra 
situación, pudiendo desarrollarse verdaderos suelos. 
La permeabilidad y la compactación del sustrato son 
dos cuestiones esenciales para el desarrollo de los ár-
boles y arbustos de la ciudad. El sustrato de nuestras 
plantaciones urbanas, incluidos los alcorques, debe 
ser permeable (Ajuntament de Barcelona, 2006). Un 
sustrato permeable muestra una serie de propiedades 
esenciales para la biología de las plantas: un mejor 
aprovechamiento de la precipitación, mayor disponibi-
lidad de agua, espacio disponible para las raíces, cor-
recta absorción de nutrientes, buena ventilación con 
el nivel correcto de O2 y niveles adecuados de CO2, 
mayor número de micorrizas y pelos absorbentes. En 
sentido contrario, un sustrato poco permeable, como 
vemos a veces en nuestras ciudades en parques y 
alcorques, conduce a: menor disponibilidad de agua, 
poco volumen disponible para las raíces, poca materia 
orgánica en el suelo, desequilibrio químico del suelo 
TXH�JHQHUD�XQD�QXWULFLyQ�GH¿FLHQWH��VXHOR�GHVHVWUXF-
turado y compactado, bajos niveles de O2, que motivan 
OD�DV¿[LD�UDGLFXODU�\�DOWRV�FRQWHQLGRV�GH�&22, es decir, 
un desequilibrio entre los niveles de O2 y CO2, a vec-
es, incentivados por la costumbre negativa de aislar 
de la atmósfera exterior el suelo de los alcorques con 
material sintético o cualquier otro de pavimentación. El 

Imagen 1.5_48. Árboles y arbustos en una zona ajardinada 
sin limitaciones de volumen de sustrato.
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suelo incide directamente en el desarrollo del arbola-
do viario. Cuando se encuentra demasiado compacta-
do por el empleo de un sustrato inadecuado y debido 
a la presencia de asfalto, aceras, aparcamientos en 
no-equilibrio con los alcorques, cuando no están lle-
nos de inertes de construcción, junto con albero, se 
produce una reducción de los niveles de oxígeno y la 
DV¿[LD�GH�ODV�UDtFHV�UHVSRQVDEOHV�GH�OD�QXWULFLyQ��DVt�
como de las micorrizas. Estas mismas consecuencias 
tienen lugar cuando el suelo está inundado por un peri-
odo prolongado de tiempo, lo que ocurre en muchos 
alcorques muy compactados, por falta de rejuvenec-
imiento de la estructura del suelo del mismo al no con-
siderar el sustrato del alcorque como un suelo en el 
contexto de la gestión urbana. Además, a medida que 
pasan los años, el suelo de los alcorques se vuelve de 
baja calidad, principalmente debido a la falta de hojas 
caídas y madera muerta, es decir, pierde la fertilidad 
natural que debería tener por la descomposición de la 
propia materia orgánica del árbol o arbusto, que si es 
utilizado por el propio elemento vegetal que la genera 
resulta más ecológico y sostenible. En consecuencia, 
este suelo se empobrece en materia orgánica y en los 
microorganismos que la descomponen y provoca un 
desequilibrio químico en la disolución del suelo, no 
existiendo nutrientes en la misma y por ello alteran-
GR�OD�¿VLRORJtD�GH�ORV�iUEROHV�\�DUEXVWRV��6L�D�HOOR�VH�
le suma la carencia de disponibilidad hídrica –puesto 
que, debido a la impermeabilización del suelo, gen-
eralmente por falta de la textura adecuada y la estruc-
turación natural con la porosidad ideal, la mayor parte 
del agua de lluvia se cuela por el alcantarillado–, el re-
sultado es un árbol con un sistema radicular reducido 
(Ajuntament de Barcelona, 2006).

El suelo es un material particulado. Las partículas de 
suelo tienen una gama de tamaños y determinan su 
textura. Muchas propiedades del suelo pueden de-
ducirse de su textura, pero es necesario conocer la 
WDVD�GH�LQ¿OWUDFLyQ�GH�ORV�VXHORV�\�FRQ�HOOR�OD�FDSDFL-

dad de evaporación de un suelo concreto (May, 2004). 
Este conocimiento nos podría permitir establecer la 
necesidad de riego y adecuar el sustrato de un al-
corque a la necesidad del árbol en cuestión, para lo 
cual hay que conocerla. El suelo o sustrato, con sus 
propiedades físicas y químicas, en el marco urbano 
es un gran desconocido y debe ser estudiado al ser 
crítico para el crecimiento de las diferentes especies 
del sistema verde de las ciudades (Craul, P. (1992; 
1999). Las partículas en un suelo se pueden combinar 
en unidades o agregados mayores. Esta propiedad 
se conoce como la estructura del suelo. Las partícu-
las del suelo pueden ser antinaturalmente apiñadas 
SRU� OD�SUHVLyQ� ItVLFD�HQ� OD�VXSHU¿FLH� �FRPSDFWDFLyQ���
7DQWR� OD� DJUHJDFLyQ� FRPR� OD� FRPSDFWDFLyQ�PRGL¿FD�
las propiedades del suelo. La evaluación de la tex-
tura, estructura y compactación del suelo en su sitio 
de plantación por ejemplo en un alcorque es uno de 
los controles esenciales que deben realizarse para 
abordar posibles problemas posteriores (Smith and 
May, 1997). Vemos en muchas ciudades como los al-
corques están compactados incidiendo en una drenaje 
GH¿FLHQWH�� H[FHVLYR� R� QXOR� GHO� DJXD�GLVSRQLEOH� SDUD�
los árboles. Muchas veces en verano la compactación 
del suelo del alcorque hace que el agua no llegue a 
las raíces tras el riego; en invierno se puede inducir 
una situación permanente encharcamiento que reduce 
la tensión de oxígeno de suelo del alcorque volvien-
do negativo el potencial rédox del mismo y por ello 
limitándose el suministro de oxígeno a las raíces con 
las consecuencias negativas que tiene. El problema 
global es que se ha olvidado en las ciudades que los 
árboles y arbustos en la Naturaleza necesitan suelo, y 
que si el suelo es el adecuado crecen más y mejor. El 
iUERO�QR�HQWLHQGH�GH�DOFRUTXHV�\�VXHORV�GH¿FLHQWHV��
solo responde a ellos de una forma que se traduce en 
falta de crecimiento y salud. Hemos olvidado en las 
ciudades que el árbol un ser vivo con necesidades, 
por ello la transferencia de conocimiento desde los lu-
gares donde éste se genera es esencial.
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Como hemos visto anteriormente, las partículas y sus 
agregados, que incluyen también materia orgánica, no 
ocupan todo el volumen del suelo. Hay espacios entre 
partículas, son los poros que forman una red continua 
de canales a través del suelo con una funcionalidad 
esencial. Los poros contienen agua, aire, raíces de 
plantas, nutrientes, microorganismos e incluso ma-
croorganismos. La proporción en un volumen del sue-
lo que constituye el espacio poroso se llama porosidad 
del suelo. En la mayoría de las circunstancias, el agua 
HQWUD�HQ�HO�VXHOR�HQ�OD�VXSHU¿FLH��PRYLpQGRVH�D�WUDYpV�
de los espacios de los poros. El oxígeno también entra 
HQ�HO�VXHOR�SRU�OD�VXSHU¿FLH��/DV�PROpFXODV�GH�R[tJHQR�
se difunden a través de los poros abiertos. La difusión 
de oxígeno es muy lenta en el agua siguiendo gradien-
tes de concentración hacia abajo. El suelo tiene O2 la 
concentración de oxígeno más baja que la atmósfera 
debido a la actividad respiratoria en el suelo. Del mis-
mo modo, el CO2 producido por la respiración se difun-
de fuera del suelo a través de los poros. Las tasas de 
difusión de O2 y CO2 dentro y fuera del suelo conducen 
al concepto de aireación del suelo. Para que el suelo 
esté bien aireado, debe haber una proporción relativa-
mente grande de poros que no contengan agua. Estos 
son los poros de gran diámetro llamados macroporos. 

Dos fuerzas impulsan el movimiento del agua hacia el 
interior del suelo. Una es la gravedad, a través, funda-
mentalmente, de los poros de gran diámetro (arenas 
gruesas, grietas). Los suelos texturados, es decir, con 
una textura o composición granulométrica adecuada, 
de carácter franco, con algo de arcilla, la humectación 
se produce como resultado de la atracción de molécu-
ODV�GH�DJXD�D�OD�VXSHU¿FLH�GH�ODV�SDUWtFXODV��DGKHVLyQ��
y entre sí (cohesión). El movimiento del agua es len-
to en suelos con alto contenido en arcilla; suelos con 
mejor textura como los suelos francos muestran un 
mejor drenaje. El drenaje más rápido lo muestran los 
suelos arenosos. Un suelo con una textura equilibrada 
muestra oxígeno y agua, en macroporos y microporos, 
respectivamente. Las raíces no crecen por espacios 
sin oxígeno. Nunca deben utilizarse suelos de relle-
no de escombreras y restos urbanos de residuos de 
construcción. Una cuestión es cómo mejorar el suelo 
de las plantaciones urbanas. Una cuestión que puede 
ser relevante, dependiendo del tipo de árbol o arbusto, 
es la adición de materia orgánica compostada y car-
bonato cálcico, que mejoran la estructura del suelo y 
su aireación, y también la disponibilidad de agua tras 
la pérdida del agua gravitacional o de escurrimiento 
rápido que circula por los macroporos. Se puede plant-
ear una cantidad de 10 litros de materia orgánica com-
postada y hasta 1 kilogramo de carbonato cálcico por 
metro cuadrado (May, P., 2004). El mulching en el sitio 
de plantación puede reducir la pérdida de agua por 
evaporación en el clima mediterráneo, también puede 
DXPHQWDU�OD�WDVD�GH�LQ¿OWUDFLyQ�GH�DJXD��8QD�UHFRPHQ-
dación razonable es utilizar la materia orgánica de las 
podas para alimentar los suelos de alcorques, parque 
y jardines, bien como compost o bien particulada, astil-
ODGD� ¿QD�� SDUD� ORJUDU� XQD�GHVFRPSRVLFLyQ�GH�PHGLR�
plazo que mantenga la fertilidad del sustrato.

Una cuestión que deber ser tenida en cuenta en la 
posibilidad de instalaciones subterráneas en las proxi-
midades de los árboles y que deben ser consideradas 

Imagen 1.5_49. Arbolado bien dimensionado, mezcla de 
melia (Melia azedarach) y sófora (Sophora japonica) para 
que produzca una sombra casi continua en el acerado.
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en el proceso de diseño de la plantación. Si existen 
servicios públicos subterráneos (alcantarillado, agua, 
líneas de gas, cables secundarios y líneas telefónicas) 
la distancia mínima de plantación, considerando las 
dimensiones del alcorque es de 2 metros. Si existen 
servicios subterráneos de carácter principal (líneas 
principales de gas, cables primarios y conductos de 
hormigón) la distancia debe ser como mínimo de 5 
metros. Si hubiese líneas eléctricas aéreas, o bien 
tendidos relacionados con tranvías, sería adecuado 
considerar 10 metros de distancia para los árboles de 
unos 10 metros en su madurez y 5 metros de distancia 
para los árboles que crecen a una altura madura de 
menos de 10 metros.

1.6. Algunas consideraciones acerca de 

la poda en los sistemas verdes urbanos

Este apartado del catálogo no pretende en abso-
luto sustituir a alguna de las excelentes guías 
de poda que existen en la bibliografía y que 

pueden ser consultadas por los técnicos y gestores 
de la jardinería urbana (por ejemplo, por citar algunos 
textos recomendables: Galán Vivas, J. J. y Caballer 
Mellado, V, 2011; Cushnie, 2008; Gil-Albert, F., 2008; 
Drénou, C., 2006; CEDEX, 2004; Michau, E., 1996). 
/D�SRGD�DUWL¿FLDO�HV��FRPR�VX�QRPEUH�LQGLFD��DUWL¿FLDO�
para el árbol y su biología. La única poda inocua para 
los árboles y los arbustos es la poda natural que rea-
lizan en equilibrio con su biología y su hábitat natu-
ral. De esta idea emanan un conjunto de cuestiones 
que nos deben hacer meditar la idea más adecuada 
cuando haya que ejercerla. La cuestión es transmitir 
la importancia de considerar el efecto que puede tener 
la poda en la funcionalidad esencial del sistema ver-
de urbano para establecer la estrategia de tratamiento 
adecuadas y llevarla a cabo sólo en las situaciones en 
TXH�VHD�SUHFLVR�\�EDMR�XQ�FRQWURO�WpFQLFR�\�FLHQWt¿FR�
HVWULFWR�D�WUDYpV�GH�SURIHVLRQDOHV�FXDOL¿FDGRV�

Imagen 1.6_1. El arbolado viario genera un paisaje atractivo 
y mejora la calidad de vida y la salud de los ciudadanos, por 
ello debe ser gestionado apreciando el valor que representa.

Imagen 1.6_2. Los árboles de las plazas tienen un valor muy 
elevado para consolidar espacios conviviales con la sombra 
y el frescor adecuados en la época de verano y estío en 
Andalucía, por ello deben ser elegidos de forma cuidadosa 
y gestionados de manera adecuada para que cumplan su 
esencial función. En la Imagen una plaza con ejemplares de 
tipuana (Tipuana tipu). Se debe procurar que la altura de la 
cruz sea la correcta y evitar innecesarias podas.
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La vegetación de la ciudad constituye su medio natu-
ral, su presencia de Naturaleza en la ciudad (Hogh, 
0���������IDYRUHFHGRUD�GH�%LR¿OLD��/D�IRUPD�GHO�iUERO��
el tamaño de la copa, el aspecto, la altura del tronco, 
la altura total del ejemplar la densidad del follaje o 
el color, cambiante con las estaciones, la aparición 
GH� ÀRUHV� \� IUXWRV�� VRQ� HOHPHQWRV� TXH� IRUPDQ�SDUWH�
esencial de la contribución de los árboles al paisa-
je urbano, por lo que la elección de la especie no 
es un asunto trivial, así como su correcta ubicación 

(Gil-Albert, 2008). El árbol y su forma no tiene solo 
un componente paisajístico, sino que desde el pun-
to de vista ecológico que incluya a este tiene otros 
aspectos funcionales que hay que considerar y han 
sido desarrollados en este catálogo. La forma de un 
árbol designa el conjunto de rasgos morfológicos de 
la parte aérea; cada especie tiene su propia forma 
fruto de un largo proceso evolutivo de adaptación a 
las condiciones de un hábitat natural concreto. Esta-
mos ante un necesario cambio de paradigma en rel-

Imagen 1.6_3. Adelfas (Ne-
rium oleander) podadas en 
un acerado. Es posible que 
si se utiliza esta especie para 
una acera sea preciso podar-
la, pero el error es ponerla en 
una acera. Funciona muy bien 
en medianas, donde además 
debe ser podada solo por se-
JXULGDG� GH� WUi¿FR�� SHUR� FXL-
dando que no tengan especies 
de aves anidando.

Imagen 1.6_4. Seto de adel-
fas acompañando una zona 
de estancia peatonal, con una 
poda excesiva que limita su 
papel como pantalla de ruidos. 
Insistir que no es una especie 
recomendable en la proximi-
dad de bancos ni en parques 
infantiles.
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ación con el ecosistema urbano y las funciones del 
sistema verde del mismo (Ros Orta, S., 2007; VV.AA. 
Programa THERMIE, 2007; Figueroa, M.E. y Miquel 
Suárez Inclán, 2009).

En este catálogo, como ya hemos indicado, nos he-
mos centrado en los árboles (fanerógamas de talla 
superior a los 10 metros) y arbustos (fanerógamas de 
2 a 10 metros, incluidas matas de hasta 2 metros) de 
uso más generalizado en las ciudades y pueblos de 
Andalucía. Al considerar especies ornamentales como 
las constitutivas del paisaje percibido urbano hemos 
de pensar que hay especies foráneas y especies del 
lugar, y cada una tiene su sitio y su gestión para alca-
nzar la funcionalidad global ecológica que se pretende 
con el sistema verde urbano. Evidentemente, el árbol, 
pero también el arbusto, es un componente esencial 
del paisaje urbano percibido por los ciudadanos, gen-
erando una morfología especial a nuestras calles y 
plazas que forman parte de la memoria colectiva y son 
un atractivo para los visitantes (Cadinou, CN., Beau-
cire, F., 1995; Fariña Tojo, J., 1998).

Podar es el proceso de recortar un árbol o arbusto, 
que constituyen el ámbito del presente catálogo; pero 
también se realiza en plantas vivaces y anuales. Es 
decir, la poda es el término genérico que designa 
todo corte de una parte de un árbol (Drénou, 2006). 
La poda es necesaria en el ámbito urbano para adap-
tar el árbol a las condiciones urbanas, así como para 
velar por la seguridad de los ciudadanos. Como idea 
matriz hemos de considerar que la poda supone 
siempre una agresión a la planta por lo tanto no se 
debe abusar jamás de ella e incluso evitarla salvo 
bajo condiciones que la hagan necesaria con crite-
ULRV�FLHQWt¿FRV�R�IXQFLRQDOHV�

Evidentemente los defensores de la utilidad y necesi-
dad continua de la poda en las ciudades consideran 
que podar menos drásticamente permite a la planta 

producir renuevos robustos que en su momento cons-
tituirán ramas de reemplazo sanas (Crushnie, 2008).

En los textos de jardinería se establecen un con-
junto de motivos, que vamos a discutir, para podar 
(Crushnie, 2008):

Imagen 1.6_5. Paseo con plátanos de sombra (Platanus 
hispanica) deformados por una poda histórica mal plantea-
da, esta situación hace que el árbol pierda su funcionalidad 
natural y genere situaciones de peligro para los viandantes, 
lo que obliga a su poda continua o a su apeo.

Imagen 1.6_6. El arbolado viario debe ser elegido de forma 
que su desarrollo no conduzca a una poda necesaria para 
no molestar a los vecinos, pero inadecuada para la función 
del árbol. En este caso las jacarandas (Jacaranda ovalifolia) 
están demasiado cerca de las viviendas.
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 8QD�FXHVWLyQ�DVXPLGD�FRPR�FULWHULR�HV�Hඇ�EDඇDQ-
FH� HQWUH� UDPDV� YLHMDV� \� QXHYDV�� /D� LGHD� FHQWUDඇ�
HV�TXH�ඇDV�UDPDV�YLHMDV�SURGXFHQ�PHQRV�KRMDV�\�
IඇRUHV��\�FRQ�HඇඇR�IUXWRV��(VWD�LGHD�WLHQH�XQD�EDVH�
KRUWtFRඇD�� /RV� iUERඇHV� IUXWDඇHV� VL� WLHQHQ� PHQRV�
IඇRUHV� SURGXFHQ� PHQRV� IUXWRV� \� SRU� HඇඇR� UHVXඇWD�
HVHQFLDඇ� SRGDUඇR��3HUR�HVWD� LGHD�GHEHU� VHU� WUDV-
ඇDGDGD�GH�IRUPD�FDXWD�D�ඇDV�FLXGDGHV��\D�TXH�ඇD�
HVHQFLD� GHඇ� VLVWHPD� YHUGH� XUEDQR�� JඇREDඇPHQWH��
QR�HV�SURGXFLU�PiV� IUXWRV��(Q�Hඇ� FDVR�GH� ඇD�QD-
UDQMD�DPDUJD��HVSHFLH�PX\�H[WHQGLGD�HQ�SXHEඇRV�
y FLXGDGHV� SRU� GLIHUHQWHV�PRWLYRV�� VL� VH� H[SඇRWD�
FRPR� UHFXUVR� Hඇ� IUXWR�� ඇD� QDUDQMD�� SRU� HMHPSඇR��
SDUD�KDFHU�PHUPHඇDGD��Vt�VH�SXHGH�HVWLPXඇDU� ඇD�
DEXQGDQFLD�GH�ඇRV�PLPRV�FRQ�XQD�SRGD�LQVSLUDGD�
SRU� ඇD�DUERULFXඇWXUD�KRUWtFRඇD�� VL�Hඇ� ILQ�SURGXFWLYR�
HV� SULRULWDULR�� (V� FLHUWR� TXH� FRQYLHQH� HVWDEඇHFHU�
XQ� EDඇDQFH� DGHFXDGR� IRWRVtQWHVLV� \� UHVSLUDFLyQ��
SHUR� HඇඇR�� VL� GHYLHQH� QHFHVDULR� D� WUDYpV� GH� ඇRV�
SHUFHSWLYRV�HVWXGLRV�HQFDPLQDGRV�D�TXH�Hඇ�iUERඇ�
R� Hඇ� DUEXVWR�PXHVWUH�PiV� ELRPDVD� DpUHD� \� FRQ�
HඇඇR�VHD�PiV�IXQFLRQDඇ�SDUD�Hඇ�HQWRUQR�XUEDQR��VH�
GHEH� UHDඇL]DU� FRQ�XQ�DGHFXDGR�FRQWURඇ� FLHQWtILFR�
SDUWLHQGR�GHඇ�FRQRFLPLHQWR�GH�ඇD�ILVLRඇRJtD�GH�ඇDV�
especies en cuestión.

 ([LVWH�Hඇ�SඇDQWHDPLHQWR�GH�ඇD�SRGD�FRPR�PHGLR�
SDUD� UHVDඇWDU� DඇJXQD� FDUDFWHUtVWLFD� SHUFHSWLYD� GH�
LQWHUpV�HQ�ඇD�HVSHFLH�HQ�FXHVWLyQ��(VWD�UD]yQ�SDUD�
SRGDU�HV�PX\�GpELඇ��\D�TXH�SRGUtD�UHGXFLU�RWUDV�IXQ-
FLRQHV�GH�LQWHUpV�\�FDXVDU��SRWHQFLDඇPHQWH��GDxRV�
Dඇ� iUERඇ� LQFඇXLGD� ඇD� IDFLඇLWDFLyQ� SDUD� Hඇ� DWDTXH� GH�
fitopatógenos.

 (YLGHQWHPHQWH�RWUD�UD]yQ�HV�ඇD�IRUPD�TXH�VH�GH-
VHD�DඇFDQ]DU�FRQ�Hඇ�iUERඇ�R�Hඇ�DUEXVWR�HQ�FXHVWLyQ��
6DඇYR�IRUPDV�IRU]DGDV�GHELGR�D�LQFLGHQFLD�HQ�UHඇ-
ación con viviendas u otros aspectos de infrae-
structura urbana, como tendidos eléctricos, traza-
dos de tranvías o luminarias, así como vehículos, 

en este catálogo se abunda en la idea de dejar a 
los árboles crecer en su forma natural. Para lo cual 
hay que elegir el árbol adecuado en cada situación 
de la ciudad. Otra cuestión es la relativa a la poda 
de formación o de mantenimiento en su caso.

 /D�SRGD�GHEH�HMHUFHUVH��FRQ�FULWHULRV�FLHQWt¿FRV�
relativos a la biología del árbol y el periodo del año, 
cuando hay problemas relacionados con infec-
ciones o plagas.

 La poda para la revitalización del árbol en el cli-
ma mediterráneo es un tema debatido y no debe 
ejecutarse a la ligera, la decisión debe basarse 
HQ�FULWHULRV�¿UPHV�TXH�MXVWL¿TXHQ�HO�KHFKR�\D�TXH�
no es siempre deseable, especialmente en árbo-
les jóvenes.

Imagen 1.6_7. Ejemplar de jacaranda (Jacaranda ovalifolia) 
HQ�XQ�YLDULR�VX¿FLHQWHPHQWH�DOHMDGR�GH�ODV�YLYLHQGDV�\�SRU�
ello puede desarrollarse de forma adecuada sin intervención.
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Desde hace años, los criterios respecto a la poda 
se centran en dejar crecer el árbol libremente y po-
dar solo en los casos estrictamente necesarios (for-
mación, limpieza y seguridad). El tronco y las ramas 
son también una parte vulnerable del árbol, y cualquier 
JROSH��SRGD�DUWL¿FLDO�PDO�UHDOL]DGD�R�H[FHVLYD�R�TXH-
madura que ocasione una herida puede afectar a su 
¿VLRORJtD�\�VH�FRQYLHUWH�HQ�XQD�SXHUWD�GH�HQWUDGD�GH�
agentes patógenos, bacterias y hongos que pueden 
llegar a infectar al árbol. Todas estas agresiones con-
tribuyen a debilitar y a reducir la esperanza de vida del 
árbol. Además, el árbol en el medio urbano presenta 
una viabilidad y unas dimensiones más reducidas que 
en el medio natural (Ajuntament de Barcelona, 2006).

5HDOPHQWH�OD�UHDOL]DFLyQ�GH�OD�SRGD�VyOR�HVWi�MXVWL¿FD-
da, por razones de adecuación a la funcionalidad ur-
bana deseada, durante los años de crecimiento y con-
¿JXUDFLyQ�GH�OD�SODQWD�VL�QR�VH�SUHVHQWDQ�SUREOHPDV�
adicionales. Una poda sensible e inteligente puede ser 
EHQH¿FLRVD� SDUD� ORV� LQWHUHVHV� KXPDQRV� HQ� UHODFLyQ�
con la función del verde urbano si ayuda a consolidar 
la forma del vegetal (Falcón, 2007). Pero hemos de 
considerar que el árbol o el arbusto no entienden más 
que de poda natural, la que ellos en el marco de la 
parsimonia de la Naturaleza, a través del proceso evo-
lutivo, se generan. El árbol o el arbusto no entienden 
de funcionalidad del sistema verde urbano, este es un 
concepto estrictamente humano.

Adecuar esta necesidad para los ciudadanos y la pro-
pia biología de los árboles y arbustos de la ciudad es 
un reto que hay que saber resolver. Su objetivo básico 
es mantener la forma y el volumen del árbol o arbusto, 
pero también se utiliza para eliminar partes muestras o 
enfermas, mantener un equilibrio entre la biomasa aé-
rea y la biomasa subterránea y estimular la producción 
GH�KRMDV��ÀRUHV�R�IUXWRV���)DOFyQ�9HUQLV�HW�DO���������(V�
un pensamiento convencional que uno de los objetivos 
de la poda, conviene insistir en esto, es restablecer el 

equilibrio de las plantas y lograr que el volumen esté 
en consonancia con el porte. En los ecosistemas natu-
rales, en la Naturaleza, las plantas alcanzan su propio 
equilibrio sin necesidad del ser humano, el problema 
del medio urbano es que sacamos las plantas de su 
matriz ambiental evolutiva. Por ejemplo, en relación 
con las raíces; si no dejamos tener una adecuada ri-
zosfera a la planta por un volumen de alcorque inade-
FXDGR�R�SRU�XQ�VXHOR�LQVX¿FLHQWH�R�QR�HQ�HTXLOLEULR�FRQ�
las necesidades de la planta, tendremos que podar 
SDUD� ORJUDU� HVH� ³HTXLOLEULR� XUEDQR´� DO� TXH� TXHUHPRV�
conducir al árbol o al arbusto en cuestión. En cualquier 
caso, estos objetivos generales, si bien son válidos en 
un contexto global y por ello son meritorios, deben re-
visarse en cada caso concreto en relación con espe-
cie, ubicación y enclave climático. En relación con las 
prácticas agrícolas, cuando se hace correctamente la 

Imagen 1.6_8. Poda de una jacaranda (Jacaranda ovalifolia) 
TXH�FRQGXFH�D�XQD�GLVIXQFLyQ�¿VLROyJLFD�SURIXQGD�GHO�LQGLYL-
duo y a una pérdida total de su funcionalidad en la ciudad.
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Imagen 1.6_9. Uno de los árboles urbanos más castigados por la poda es el plátano de sombra (Platanus hispanica). La poda que 
se ejerce sobre esta especie hace que se pierda su funcionalidad y belleza en la ciudad, así como generar en el futuro podredum-
bre que motivan peligrosidad para la ciudadanía, aparte de enfermedades para el árbol, lo que obliga a deformarlo más todavía 
KDVWD�VX�DSHR�¿QDO�
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poda se persigue incrementar el rendimiento en frutos. 
En producción forestal se emplea para obtener fustes 
PiV�UHFWRV�\�FRQ�PHQRV�UDPL¿FDFLRQHV��SRU�WDQWR��GH�
mayor calidad para un uso ulterior humano.

En arbolado urbano su utilidad es, por un lado, preve-
nir el riesgo de caída de ramas, y por otro controlar el 
tamaño de árboles cuya ubicación no permite su desa-
rrollo completo. En el caso del arbolado urbano no se 
persigue la optimización de frutos ni una utilidad tras la 
tala después de un periodo de crecimiento, por lo cual 
muchos expertos jardinería y arbolado urbano cues-
tionan las podas que se realizan de forma habitual en 
muchas ciudades y pueblos que conducen a árboles 
y arbustos con menor funcionalidad y con valor eco-
OyJLFR�\�SDLVDMtVWLFR�GLVPLQXLGR��7RGD�SRGD�MXVWL¿FDGD�
debe hacerse con conocimiento de causa; si el buen 
árbol está en el buen sitio lo mejor es no podar, es la 
mejor manera de protegerlo y de ayudarle a vivir mu-
cho tiempo (Drénou, 2006) y también a permitir que 
su funcionalidad ecológica se mantenga por el bien de 
la ciudad y los ciudadanos (Figueroa, M.E. y Miquel 
Suárez-Inclán, L. coordinadores, 2009). Sin embargo, 
algunos especialistas insisten en que no se puede 
asimilar podas mal hechas o técnicas mal aplicadas 
con la poda en general. La idea de no podar puede en 
algunos casos ser perfectamente admisible; la verdad 
es que en el conjunto de lo que podemos llamar espe-
cies ornamentales, y las autóctonas incluidas en los 
paisaje urbanos, a veces, un árbol puede mantenerse 
durante largos periodos de tiempo sin recibir ninguna 
operación de poda y sin que ello desmerezca el as-
pecto ni el estado del árbol pero, casi con seguridad, 
en algún momento una intervención de poda de algún 
tipo será necesaria por alguna razón, que debe ser 
cuidadosamente meditada y basada en el conocimien-
to (Gil-Albert, 2008).

Frente a la idea de un árbol no se poda, se puede 
contraponer la idea de ese árbol se poda solo cuando 

HV�QHFHVDULR�D�SDUWLU�GH�XQD�DSUR[LPDFLyQ�FLHQWt¿FD�\�
pragmática para la ciudadanía. Las recomendaciones 
que se hacen en este apartado del catálogo son de tipo 
general y la gestión de la poda en cada municipio debe 
ser desarrollada por los expertos que la municipalidad 
designará para ello, y que sabrán en cada caso la 
tecnología apropiada. En su libro, ya referenciado en 
SiUUDIRV�SUHFHGHQWHV��³�/D�SRGD�GH�ORV�iUEROHV�RUQD-
PHQWDOHV´��XQ�WH[WR�GH�UHIHUHQFLD��&KULVWRSKH�'UpQRX��
recuerda una frase de E. Michau escrita en 1985, que 
GLFH�³6LWXDGR�HQ�XQ�PHGLR�TXH�OH�FRQYLHQH��DO�FXDO�VH�
ha adaptado poco a poco, no sufriendo limitaciones 

Imagen 1.6_10. Independientemente de la cuestión del 
potencial alergénico, al menos teórico ya que las alergias 
en las ciudades tienen varias causas no totalmente escla-
recidas, el plátano de sombra (Platanus hispanica) es una 
especie muy utilizada en las ciudades europeas por su gran 
porte y su aportación de sombra y frescor. El problema en 
Andalucía es el maltrato al que ha sido sometido por las 
SRGDV�VDOYDMHV�H�LQMXVWL¿FDGDV�HQ�LQLFLR��TXH�FRQGXFHQ�D�XQD�
necesidad ulterior de poda para evitar la peligrosidad e inclu-
so el apeo de ejemplares de gran porte.
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particulares en su expansión aérea o subterránea, y 
no presentando signos de decaimiento o de ataques 
parasitarios, un árbol no tiene que ser necesariamente 
SRGDGR´��(O�DXWRU�FLWDGR� OODPD�D�XQD� OXFKD�FRQWUD�HO�
automatismo de las podas.

Una conclusión inicial que debemos considerar en 
este somero análisis de las podas y su conveniencia 
es que un árbol no tiene necesidad de ser podado, es 
el ser humano quien provoca la necesidad, como dice 
atinadamente C. Drénou.

Una elección de árbol equivocada para un lugar deter-
PLQDGR��XQ�DOFRUTXH�LQVX¿FLHQWH�\�XQ�VXHOR�GH¿FLHQWH��
conducen de forma inevitable a la poda del árbol de 
nuestros sistemas verdes. Con lo cual perderemos la 
funcionalidad múltiple que pretendemos lograr con el 
arbolado del sistema verde urbano. Evidentemente, 
ante situaciones de riesgo hay que actuar anticipándo-
se a los mismos, y, en su caso, podar o incluso apear 
un determinado ejemplar. Pero normalmente a esta si-
tuación extrema se ha llegado a través de un conjunto 
de malas decisiones, desde la elección de las espe-
cies al tratamiento llevado a cabo a lo largo del tiempo. 
Reinterpretando una frase de C. Drénau, podemos de-
cir que decidir cohabitar con árboles en las ciudades y 
pueblos es decidir respetar su identidad biológica. Por 
ello, en relación con la poda es bueno considerar que 
no se debe podar más que cuando existan buenas ra-
zones para hacerlo. El árbol puede enfermar debido 
a las podas continuas innecesarias por razones esté-
ticas o de capricho. Al formar parte del paisaje urba-
no, existen razones estéticas esgrimidas desde hace 
un siglo para podar los árboles, ya que podados de 
determinada forma los árboles participan en ciertas 
puestas en escena del paisaje de pueblos y ciudades. 
Esta cuestión puramente estética y arbitraria, debida 
a gustos cambiantes, conduce a una disfunción del 
VLVWHPD�YHUGH�XUEDQR�HQ�VX�FRQMXQWR�\�D�XQD�DUWL¿FLD-
lización que aleja al ciudadano de la percepción de la 

Naturaleza, lo que debería ser un valor que proteger en 
nuestros entornos urbanos. La poda puede disminuir 
las reservas del árbol y los individuos empobrecidos 
en reservas son extremadamente débiles y más vul-
nerables a cualquier agresión externa, como contami-
QDFLyQ��SODJDV�R�VHTXtD��3RU�HOOR��OD�SRGD�DUWL¿FLDO�SRU�
razones estéticas, basadas en modas o tendencias ar-
bitrarias y caprichosas, alejan al sistema verde urbano, 
y especialmente a los árboles de su funcionalidad y lo 
acercan a riesgos ambientales, lo cual puede conducir 
a riesgos para la propia población. Tras la herida ge-
nerada por una poda los tejidos expuestos pueden ser 
FRORQL]DGRV�SRU�RUJDQLVPRV�¿WyIDJRV��OLJQtFRODV�R�OLJ-
nívoros, muchos inofensivos, pero otros patógenos. El 
chancro del plátano de sombra lo produce en Europa el 
KRQJR�&HUDWRF\VWLV�¿PEULDWD�IRUPD�SODWDQL��TXH�SXHGH�
tener una penetración en el árbol muy rápida (Drénou, 
2006). Resulta muy lamentable ver como quedan los 
naranjos urbanos podados en forma de bola.

8Q�iUERO�WUDVODGDGR�GH�XQ�YLYHUR�D�VX�OXJDU�GH¿QLWLYR�
posiblemente necesita una poda inicial de acomoda-
ción a sus nuevas circunstancias ambientales en re-
lación con el lugar donde se ha decidido ubicar, por 
ejemplo, una calle. Es muy importante visualizar antes 
de decidir qué árbol y donde ubicarlo, qué pretende-
mos lograr. Debemos visualizar el futuro de ese árbol 
en el lugar de la ciudad donde lo plantemos, con ello 
se evitarán muchos errores. Por ello, como hemos in-
dicado, hay decisiones importantes al plantar el árbol 
tras su traslado desde un vivero. La decisión puede 
ser también no hacer nada, salvo plantarlo adecua-
damente. Si la decisión en relación con el tipo de ár-
bol a emplear en relación con la ubicación y la propia 
funcionalidad del medio urbano no ha sido la correcta 
se plantearán diferentes problemas. Por ejemplo, se 
puede impedir o limitar la circulación de peatones o 
vehículos, generar una defectuosa visibilidad de se-
ñales o incluso anuncios de cualquier tipo, molestias 
a viviendas por ramas o raíces. El gestor municipal se 
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puede ver abocado a tomar decisiones no deseadas, 
por su propia sensibilidad o criterios, en relación con 
poda o apeo que son debidas a una herencia de malas 
decisiones anteriores.

8QD�FXHVWLyQ�UHOHYDQWH��FRPR�PDQL¿HVWD�&��'UpQRX�HQ�
el libro citado, es el papel de la poda en la limitación de 
enfermedades o plagas, ya que permite luchar contra 
algunas de ellas. En algunos casos, donde se emplea 
sal para la eliminación del hielo en las calzadas, es ne-
cesario podar parcialmente las plantas afectadas para 
su saneamiento. En la mayor parte de Andalucía esto 
no es una práctica usual. Evidentemente la gestión del 
arbolado debe garantizar la seguridad de peatones y 
vehículos. Pero debemos insistir que, en general, la 
necesidad de poda por seguridad es heredera de una 
mala gestión anterior del árbol. El problema, como ya 
hemos indicado, es que se lo encuentra un gestor mu-
nicipal en un momento del tiempo y tiene que remediar 
un error anterior. A veces los árboles se vuelven peli-
grosos en las ciudades como consecuencia de podas 
extremas llevadas a cabo anteriormente que conducen 
a pudriciones importantes que generan caídas de ra-
mas, a veces muy pesadas ya que implican a porcio-
nes destacadas de troncos. También hay que tener en 
cuenta el efecto sinérgico o coadyuvante del viento, a 
veces causando caídas de árboles que no tiene que ver 
FRQ�SRGDV�DQWHULRUHV��SHUR�VL�FRQ�GH¿FLHQWH�VXHOR�SDUD�
que el árbol se ancle al sustrato. Ya hemos indicado la 
necesidad de no olvidar que el árbol necesita suelo en 
la ciudad. La cuestión de los efectos negativos del vien-
to generando peligrosidad en las ciudades y pueblos 
puede generar un elemento de azar no previsible, pero 
también se puede tener algún criterio de precaución al 
respecto y establecer bajo determinadas circunstancias 
un plan de prevención de riesgos ante vientos fuertes.

En las zonas de Andalucía donde la nevada es un 
evento climático posible o usual, es conveniente tener-
lo en cuenta para evitar riesgos de caídas de ramas por 

roturas. Para ello es conveniente estudiar la dirección 
de los vientos dominantes en los entornos urbanos y la 
probabilidad de eventos de alta intensidad y esta infor-
mación tenerla en cuenta en la elección de árboles y 
su gestión a lo largo del tiempo. De alguna manera, los 
árboles muestran una poda natural, que es lenta y par-
simoniosa, desprendiéndose de ramas en el marco de 
su ciclo biológico; la poda a la que nos referimos aquí 
HV�OD�GHQRPLQDGD�SRGD�DUWL¿FLDO��HV�GHFLU��OD�HIHFWXDGD�
por el ser humano debido a razones variadas.

En general, las podas (Gil-Albert, 2008; Drénou, 2006; 
Gil-Albert-Velarde, 2006; Falcón Vernis y otros, 1997) 
más importantes, con sus características y riesgos 
esenciales, son:

Poda de copa, desmochar o descopar. Se realiza 
en el primer año, consiste en podar la rama principal 
GH�OD�FRSD�SDUD�IDYRUHFHU�OD�UDPL¿FDFLyQ��/RV�iUEROHV�
jóvenes muestran una copa que se denomina copa 
WHPSRUDO��KDVWD�DOFDQ]DU�HO�iUERO�XQD�IRUPD�PiV�GH¿-
nitiva. La poda de copa puede ayudar a este proceso 
si está bien planteada, y, por supuesto para adecuar 
el árbol a la funcionalidad que se pretende en la zona 
donde se ha plantado.

Poda de formación. Se realiza desde la plantación 
hasta los tres años, normalmente, para dar una inicial 
IRUPD�DGHFXDGD�DO�iUERO�HQ�HTXLOLEULR�FRQ�ORV�¿QHV�TXH�
debe alcanzar en el lugar de plantación y sin olvidar la 
biología concreta de la especie en cuestión. Por ejem-
plo, las palmeras se suelen podar a partir de los dos 
años de su plantación. En el caso de las palmeras hay 
que tener cuidado con la intensidad de la poda para 
no generar trozos del estipe (tronco) con constriccio-
nes que generen una peligrosidad futura. La poda de 
IRUPDFLyQ�� UHFRUGHPRV�TXH�HV�XQD�SRGD�DUWL¿FLDO�HQ�
relación con nuestras necesidades, tiene como objeti-
vos la formación del tronco y la formación de la estruc-
tura que dará lugar a la estructura del árbol o arbusto 
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adulto que precisemos. Se debe garantizar la solidez 
y salud del árbol desde su juventud. Son, por ello, un 
conjunto de operaciones de poda cuyo objetivo es dar 
a un árbol una determinada forma y mantener ésta 
una vez conseguida, se realizan en árboles jóvenes. 
Una mala poda de formación condiciona la aparición 
de podas erróneas posteriores.

Poda de aclareo, limpieza, conservación, o man-
tenimiento. Se trata de cortar ramas enteras, a veces 
se hace a la vez que la de formación. Se realizan, nor-
malmente en árboles adultos. Ayuda a la formación de 
la estructura de la copa. No hay un criterio único, hay 
que analizar cada tipo de árbol en su contexto urba-
QR��(Q�JHQHUDO��SDUD�ORV�HQWRUQRV�XUEDQRV�VH�GH¿HQGH�
en este catálogo, sin descuidar otras alternativas que 
puedan ser preferidas por la municipalidad y los ciuda-
danos, el mantenimiento de una forma libre o semilibre 
con el árbol o el arbusto mostrando toda su potencia-
OLGDG�HFR¿VLROyJLFD��VDOXG�\�VROLGH]��3DUD�OR�FXDO�KD\�
que tener en cuenta: la forma del árbol, ya que cuanto 
más se aleja la forma del árbol de su vocación natural 
más energía hay que emplear para mantener la forma 
obtenida; la velocidad de desarrollo, lo que muestra 
la facilidad de alejarse de una determinada forma es-
WDEOHFLGD��HO�HVWDGR�¿WRVDQLWDULR��TXH�H[LJH�XQD�FRQ-
tinua vigilancia; y la gestión tendente a garantizar un 
mínimo riesgo de caída de ramas y tronco. Pueden 
mejorar el balance fotosintético en algunas especies, 
SHUR� KD\� TXH� WHQHU� XQD� EDVH� FLHQWt¿FD� SDUD� HOOR� GH�
FRQRFLPLHQWR� HQWUH� OD� H¿FLHQFLD� IRWRVLQWpWLFD� \� OD� UD-
diación fotosintéticamente activa incidente. Este cono-
cimiento debería estar a disposición de los diferentes 
Ayuntamientos. El conocimiento de la relación entre 
XQD�SRGD�GH�FRQVHUYDFLyQ�\�OD�H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�
DJXD��:8(��HV�HVHQFLDO�SDUD�ORJUDU�XQD�PHMRU�¿VLROR-
JtD�HQ�HO�iUERO��(O�FRQRFLPLHQWR�GH�OD�H¿FLHQFLD�HQ�HO�
uso del agua de cada especie vegetal utilizada en el 
sistema verde urbano debería estar a disposición de 
los respectivos Ayuntamientos.

Podas de renovación o rejuvenecimiento. Se eli-
minan partes envejecidas del árbol. Pueden ayudar 
a mejorar el balance entre respiración y fotosíntesis 
KDFLHQGR�HO�iUERO�R�DUEXVWR�PiV�IXQFLRQDO�¿VLROyJLFD-
PHQWH��+D\�TXH�KDFHUOD�FRQ�XQ�FRQRFLPLHQWR�FLHQWt¿FR�
GH�OD�¿VLRORJtD�GH�OD�HVSHFLH�HQ�FRQFUHWR�

Poda de invierno o poda en seco. Se realiza en 
invierno, durante el reposo invernal, sobre árboles de 
crecimiento lento o poco vigorosos. Frena la forma-
FLyQ�GH�ÀRUHV��(V�SUHFLVR�FRQRFHU�OD�¿VLRORJtD�GH�OD�
especie y la caracterización climática del enclave ur-
bano. Dependiendo de cuando se realicen se deno-
minan temprana, de invierno o tardías. Cuanto más 
tarde se hagan hay una incidencia negativa mayor 
en la disminución de las reservas del árbol o arbus-
to. Dependiendo del tipo de invierno puede ser re-
comendable no podar y en cualquier caso se debe 
observar la meteorología prevista para programar 
esta poda, si fuese imprescindible. En Andalucía es 
muy importante la contextualización con el tipo de cli-
ma en marco de nuestra diversidad climática. Como 
criterio general se puede considerar, de acuerdo con 
la bibliografía al uso, que, en zonas frías, donde las 
temperaturas alcancen con frecuencia los -5º C, es 
decir, podas de pleno invierno, deben evitarse. Esto 
HVWDEOHFH�XQ�PDUFR�DPELHQWDO�SDUD� ODV�SRGDV�DUWL¿-
ciales necesarias de invierno.

Poda de verano o poda en verde. Se realiza en 
HO�SHULRGR�GH�DFWLYLGDG�YHJHWDWLYD��7LHQH�FRPR�¿QD-
lidad regular el crecimiento. Es preciso conocer la 
¿VLRORJtD� GH� OD� HVSHFLH� \� OD� FDUDFWHUL]DFLyQ� FOLPi-
tica del enclave urbano. En general, en las podas 
de verano, para muchas especies, provenientes de 
zonas tropicales, y siempre que no estemos en un 
periodo de sequía, la disminución de las reservas 
por la poda se puede compensar por la actividad 
fotosintética, siempre que no haya factores que la 
limiten (contaminación, sequía, salinidad, tempera-
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turas muy elevadas). La cicatrización de las heridas 
es mejor que en invierno, así como las infecciones 
por especies criptógamas.

Poda de prevención de riesgos. Toda poda decidida 
tras advertir una situación de riesgo. Es conveniente 
evaluar los riegos mediante el seguimiento del estado 
de los árboles registrados en una base de sistema de 
LQIRUPDFLyQ�JHRJUi¿FD��HO�VHJXLPLHQWR�GH�FDOOH�GH�ORV�
técnicos municipales y la información suministrada por 
la ciudadanía.

De acuerdo con el manual de poda de árboles orna-
mentales urbanos de C. Drénou, es importante dis-
tinguir, en los sistemas urbanos en relación con el 
respeto al árbol y su funcionalidad deseada, entre las 
situaciones donde la poda resulta inútil, aquellas en 
que es facultativa y las que es recomendable o incluso 
obligatoria. Evidentemente la seguridad de los ciuda-
danos es un valor que es prioritario, pero hay que rea-
lizar valoraciones del riesgo muy atinadas.

Para ello, con algún añadido por nuestra parte, C. Dré-
nou reconoce varias situaciones, de responsabilidad 
municipal, en relación con el lugar de plantación y la 
función que se pretende lograr:

a) Franjas arboladas bordeando un viario de  
circulación de vehículos.

La función aquí, en síntesis, del arbolado es la pro-
tección contra la contaminación de sonidos, es decir, 
la protección contra el ruido, y también como pantalla 
visual, estructurado de un paisaje de frontera entre un 
viario y una zona para peatones en paso o estancia, 
DLVODPLHQWR�SDUD�ODV�HGL¿FDFLRQHV��KiELWDW�\�FRQHFWRU�
para la biodiversidad de aves, mejora de microclima y 
secuestro de elemento contaminantes, incluido el dió-
xido de carbono. Las razones para podar en este caso 
no existen si están bien plantados y a las distancias 

reglamentarias, siempre que no existan alguna razón 
especial de seguridad o interferencia. Evidentemen-
te si el bulevar no está pensado para circulación de 
peatones o estancias de los mismos, y simplemente 
HV� XQ� FDQDOL]DGRU� GH� WUi¿FR� FRQ� IXQFLRQHV� DPELHQ-
tales, las necesidades de poda son ninguna, ya que 
constituyen una masa arbórea que hay que dejar se 
desarrolle para otras funciones del sistema verde: 
secuestro de carbono, atenuación del efecto isla de 
calor, asiento de biodiversidad, paisajismo, pero ale-
jadas del uso público. Las alineaciones en avenidas 
o bulevares no especialmente diseñados para paso o 
estancia de peatones, a modo de pequeños enclaves 
lineales de parques, la poda debe ser la necesaria 
para no interferir con el paso de vehículos o infraes-
tructuras asociadas a los mismos, como tendidos de 
tranvías o catenarias, consiguiéndose según el caso 
formaciones en marquesina, aunque debe evitarse al 
JHQHUDU�IRUPDV�H[FHVLYDPHQWH�DUWL¿FLDOL]DGDV�TXH�QR�
generan proximidad biofílica a la población; evidente-
mente y también por razones de seguridad, la altura 
bajo la copa debe de ser entre 3,5 y 6 metros, como 
recomendación general.

b) Árbol situado en un parque

La función original es ornamental pero en el transcur-
so del tiempo aparecen otras más relevantes para el 
ciudadano, como generar una presencia conspicua 
GH� OD�1DWXUDOH]D�HQ� OD� FLXGDG� FXOWLYDQGR� OD� ELR¿OLD� \�
consolidando un paisaje atractivo y grato que mejora 
la calidad de vida, papel microclimático generando un 
alto confort y atenuando el efecto isla de calor urbana, 
incrementar el secuestro de dióxido de carbono del 
sistema verde, mantenimiento de la avifauna y otras 
especies animales, por citar algunas. No existen ra-
zones para podar si el árbol está bien plantado, salvo 
ODV�UHFRPHQGDGDV�SRU�UD]RQHV�GH�VHJXULGDG�MXVWL¿FD-
das ante eventos que podemos considerar extremos, 
como recomendación general.
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c) Árboles plantados en patios de colegios.

Aquí la función principal en generar un paisaje acoge-
dor y biofílico, que propicie el amor a la Naturaleza con 
la presencia de la misma, facilitando además la estan-
cia de aves urbanas, y también estableciendo puntos 
de sombra, esta cuestión es especialmente relevan-
te en Andalucía, atenuando los rigores climáticos. No 
hay que olvidar la contribución al secuestro de dióxido 
de carbono y la contribución a la disminución del efec-
to de isla térmica. En los espacios exteriores de los 
colegios los alineamientos en las zonas perimetrales 
son esenciales para aislar los colegios de la contami-
nación exterior, incluida la contaminación por ruido. 
En las zonas externas de los colegios también resul-
tan esenciales para aislar las zonas comunes de los 
mismos de la posible contaminación electromagnética 
proveniente del exterior por la proximidad de antenas, 
tendidos eléctricos o casetas de distribución. Las ra-
zones para podar son debidas a permitir el paso y la 
estancia bajo los árboles, por ello deben tener la cruz 
adecuada, para lo cual se tendría que haber permitido 
la formación adecuada del tronco y la poda de ramas 
bajas. Por supuesto, y más en este caso, la seguridad 
prima y se debe establecer un principio de cautela con 
criterios adecuados. La altura de la copa debe de ser 
entre 2,5 y 3,0 metros, como recomendación general.

d) Alineaciones en bulevares.

Los bulevares son importantes elementos conectores 
entre barrios o dentro del propio barrio, además de lu-
gar de estancia y paseo, para un elevado número de 
personas, si el diseño es el adecuado. Su valor paisa-
MtVWLFR�\�IRPHQWDGRU�GH�ELR¿OLD�HV�HOHYDGR��VLHQGR�LP-
portantes elementos para elevar la calidad de vida ur-
bana. Generan un microclima adecuado, disminuyen 
el efecto isla de calor, y deben aislar a la ciudadanía 
de la contaminación, incluida el ruido, de los viales que 
lo acompañan, si existen. De nuevo destacar su pa-

pel como sumidero de dióxido de carbono. Evidente-
mente las razones para podar emanan de cuestiones 
relacionadas con la seguridad vial de los peatones, 
VLHPSUH�ELHQ�MXVWL¿FDGD��+D\�TXH�LQVLVWLU�TXH�XQD�DGH-
cuada plantación, en relación con suelo del alcorque o 
arriate, y distancias entre árboles, debería disminuir el 
nivel de riesgos para las personas, peatones o ciclis-
tas, o vehículos aparcados, si existen aparcamientos. 
En las alineaciones perimetrales se debe contemplar 
el paso de vehículos, incluidos autobuses o tranvías 
FRQ�VXV�WHQGLGRV�HVSHFt¿FRV��VL�H[LVWHQ��/D�GLVWDQFLD�D�
ODV�IDFKDGDV�GH�ORV�HGL¿FLRV�DQHMRV�DO�EXOHYDU�HV�RWUD�
cuestión que debe ser tenida en cuenta en el diseño 
inicial para evitar la poda al cabo del tiempo o hacerla 
mínima de mantenimiento sin afectar la funcionalidad 
global del árbol. La altura de la copa debe ser entre 
3,5 y 6, o más metros, como recomendación general.

e) Alineaciones que constituyen una bóveda  
continua en espacios peatonales.

En Andalucía son esenciales debido a los rigores del 
verano y el estío, periodos con tendencia a alargar-
se en los escenarios previstos de Cambio Climático. 
Constituyen un elemento esencial para los barrios 
de nuestra comunidad autónoma. Estos espacios del 
sistema verde proporcionan una abundante sombra 
y por ello un microclima peatonal muy adecuado, in-
cluida la protección contra la radiación ultravioleta; su 
papel en la atenuación del efecto de isla de calor ur-
bana es esencial, así como el relativo al secuestro de 
carbono. Constituyen, por todo lo indicado, enclaves 
GH�HVWDQFLD�\�SDVR�HVHQFLDOHV��/D�SRGD�VH�UH¿HUH�DO�
mantenimiento de la bóveda consolidada, que lleva 
con seguridad a una poda anual y sin ninguna duda 
en relación con la seguridad de los ciudadanos ya que 
estos enclaves suelen mostrar una elevada densidad 
de personas en paso o estancia. Bajo nuestro punto 
de vista, no es recomendable, desde el punto de vista 
paisajístico y también por no perder la sensación bio-
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fílica de contacto con la Naturaleza, generar bóvedas 
DUWL¿FLDOHV� FRUWDGDV� JHRPpWULFDPHQWH�� 6LQ� HPEDUJR��
en muchos enclaves urbanos se hace de esta manera 
y se consigue el efecto microclimático deseado. Por 
lo cual el tema queda a elección de los gestores mu-
nicipales y sus posibilidades reales, aunque se podría 
preguntar a la ciudadanía su preferencia de paisaje a 
igualdad de efecto microclimático. La altura de la copa 
debe ser entre 3,5 y 6, o más metros, como recomen-
dación general.

f) Árboles plantados en pequeños espacios de  
barrio para la convivencia y estancia peatonal.

Resultan de enorme importancia para los barrios ya 
que generan espacios ideales para la estancia y convi-
vencia intercultural e intergeneracional en condiciones 
favorecedoras de un microclima adecuado. Son esen-
ciales para la atenuación del cambio climático y para 
establecer espacios de calidad en los barrios de nues-
tros pueblos y ciudades. También facilitan la visión de 
OD�ELRGLYHUVLGDG��\�SRU�HOOR� OD�ELR¿OLD��\�VRQ�HVSDFLRV�
sumideros de dióxido de carbono. Si los árboles están 
ELHQ�VHOHFFLRQDGRV�\�SODQWDGRV��SDUD�ORV�¿QHV�TXH�VH�
buscan no es necesario establecer un programa de 
poda continuo, salvo que las condiciones lo hagan 
preciso. Evidentemente, la seguridad prevalece, pero 
los criterios deben estar bien establecidos. Pueden 
ser grupos de árboles, es decir, árboles cuya copa se 
tocan y así lograr un mejor efecto microclimático. En 
una zona de barrio para la convivencia pueden existir 
varios grupos de árboles, cuyas copas se toquen o no. 
Si fuese preciso una poda, no se debe alterar el efecto 
conjunto de la formación, por ello en su diseño inicial 
se debe tener en cuenta el crecimiento máximo que 
alcanzarán los árboles al cabo del tiempo. La poda 
podría ser mínima, si se necesita, y bajo condiciones 
encaminadas a mantener la estructura de dosel de las 
copas y en situaciones de riesgo de caídas de ramas 
ya que dicho espacio tiene vocación de uso vecinal. 

Las alturas de las copas pueden ser entre 2,5 y 6 me-
tros, como recomendación general.

Existen otras aproximaciones de descripción basadas 
en la gestión del arbolado, como la elaborada por el 
Ajuntament de Barcelona (Ajuntament de Barcelona, 
2006):

Árbol viario: árbol en trama urbana, predominante-
mente en alcorque y en alineación, situado en un en-
WRUQR�SUy[LPR�D�HGL¿FDFLRQHV�\�R�FDO]DGD��TXH�UHTXLH-
re una poda de mantenimiento más frecuente que el 
resto de las tipologías.

Árbol de zona: árbol en trama urbana, sobre todo en 
SDUWHUUH��TXH�SRU�VX�VLWXDFLyQ�QR�DIHFWD�D�HGL¿FLRV�QL�
a la circulación de vehículos, por lo que la poda es 
diferente en frecuencia y forma a la del arbolado viario.

Árbol de parque: árbol situado dentro de un parque 
o jardín, incluidos los interiores de manzana, con una 
necesidad de mantenimiento equivalente a la del ar-
bolado de zona.

Árbol de zona naturalizada: árbol situado dentro de 
una zona naturalizada -antes denominada forestal-, 
normalmente fuera de los caminos marcados dentro 
de los parques o las zonas verdes, con criterios de 
SRGD�HVSHFt¿FRV�DGDSWDGRV�D�HVWD�FLUFXQVWDQFLD�

De acuerdo con C. Drénou, la poda si es precisa debe 
VHU�HVWXGLDGD�\�SODQL¿FDGD��/D�UHFRPHQGDFLyQ�HV�WH-
ner una cartografía, y un archivo informativo, mediante 
XQ�VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLyQ�JHRJUi¿FD��6,*��GH�WRGR�HO�
conjunto del arbolado urbano, donde entre otras cues-
tiones relevantes se indique el nivel de riesgo que im-
plica cada ejemplar, así como un análisis biológico de 
su estado. Partiendo o no de esta información básica, 
el trabajo de poda debe contemplar, de acuerdo con el 
autor citado, las siguientes fases:
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a) ,GHQWL¿FDU�HO�QLYHO�GH�LQWHUYHQFLyQ�\�SHULRGR�GHO�
año adecuado de ejecución. Constituye un paso 
esencial y debe estar basado en un conocimiento de 
detalle de cada árbol urbano, y también de los ar-
bustos, para poder tomar la decisión adecuada en 
cada caso teniendo en cuenta el estado del árbol y 
su papel en la ecología del espacio correspondiente. 
Evidentemente se deben evitar las podas, siempre 
TXH� VHDQ� QHFHVDULDV�� HQ� SHULRGRV� ¿VLROyJLFRV� GHV-
favorables para la especie, así como en periodos en 
que el ejemplar en cuestión tenga un papel ecológico 
importante, por ejemplo, en relación con la avifauna, 
migratoria o permanente. Se entiende que el nivel de 
intervención es sobre individuos que la precisan tras 
un cuidadoso estudio.

b) Realizar un estudio previo del ejemplar. Este 
apartado tiene que ver con las características del 
ejemplar en cuestión y, de nuevo, con el papel ecoló-
gico que juega en el entorno urbano correspondiente, 
incluidos aspectos paisajísticos. Aquí resulta relevan-
WH� OD�¿FKD� WpFQLFD�HPDQDGD�GH� OD�EDVH�6,*�SUHYLD-
mente realizada.

c) 'H¿QLU� ORV�REMHWLYRV�GH� OD�SRGD� Una vez deci-
dida la necesidad de la intervención, hay que esta-
blecer los objetivos que se persiguen de forma muy 
FODUD�\�FLHQWt¿FDPHQWH�HVWDEOHFLGRV�

d) Elegir una acción de poda. En esta fase, los téc-
nicos municipales deben elegir el método que corres-
ponda y que garantice la mínima afección a la biolo-
gía del individuo en cuestión, ya que cada ejemplar 
en la ciudad o pueblo tiene un papel singular y así 
debe contemplarse.

e) 3UHSDUDU�XQ�SOLHJR�GH�FRQGLFLRQHV�VX¿FLHQWH-
mente claro y preciso si opera una contrata exter-
na. La elaboración del pliego de condiciones debería 
ser realizada de forma transversal por parte de los 

respectivos técnicos del Servicio de Parque y Jar-
dines, o como se denomine en cada caso. De esta 
forma se vierten en el pliego de condiciones diferen-
tes sensibilidades y aproximaciones que redundarán 
en una solución adecuada al problema. En cualquier 
caso, es preciso un control exhaustivo por parte de 
los técnicos municipales en el proceso de poda si ha 
sido externalizado.

Establecer el adecuado programa de interven-
ciones. Se deben delimitar las fases del proceso y su 
ubicación en el tiempo teniendo en cuenta aspectos 
fenológicos del propio individuo afectado de una poda 
necesaria y de la fenología del conjunto de especies 
del hábitat urbano que se puedan ver afectadas, espe-
cialmente, de avifauna.

Ejecutar el trabajo. Siempre bajo la supervisión de 
los técnicos adecuados.

Realizar un seguimiento de los efectos de la poda. 
7DQWR�HQ�UHODFLyQ�FRQ�ORV�¿QHV�SHUVHJXLGRV�FRPR�SRU�
el efecto en otros aspectos de la ecología urbana, 
como biodiversidad o paisajismo. Los efectos, espe-
cialmente los observados en el ejemplar en cuestión, 
se deben registrar en el sistema de información geo-
JUi¿FD�TXH�VH�GHEH�WHQHU��(VWH�VHJXLPLHQWR�GHEH�SUR-
mover un bucle de realimentación de la información 
¿QDO� SDUD�PRGL¿FDU�DFWXDFLRQHV�SRVWHULRUHV��(YDOXDU�
el impacto ambiental de la actuación concreta es im-
portante y también los efectos en la percepción por 
parte de la ciudadanía, que ha debido ser previamente 
informada de la actuación concreta.

Existen criterios generales de poda debidos a H. Re-
bour (1968) que merece la pena contextualizar en la 
realidad de hoy en las ciudades ya que están citados 
en libros de referencia (Gil-Albert, 2008). Estos son: el 
SULPHU�FULWHULR�GH�SRGD�VH�UH¿HUH�D�OD�DOWXUD�GHO�WURQ-
co, aquí aparece la funcionalidad que se le quiera dar 
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en relación con la zona urbana donde se ubique. El 
VHJXQGR�FULWHULR�VH�UH¿HUH�D�OD�QHFHVLGDG�GH�TXH�XQ�
árbol sea sólido, tanto el esqueleto básico del tronco 
como las ramas, capaces de sustentar la masa de fo-
llaje necesaria para tener la funcionalidad ecológica 
deseada y resistir el viento, a veces racheado e inten-
so, en las ciudades. Esto tiene que ver con la solidez 
HVWUXFWXUDO�TXH�FRQ¿HUHQ�ORV�iQJXORV�GH�LQVHUFLyQ�GH�
las ramas respectivas, una cuestión establecida de 
IRUPD�HYROXWLYD�\�TXH�QR�SRGHPRV�PRGL¿FDU�DUWL¿FLDO-
mente sin hacer perder al árbol aspectos esenciales 
de su biología. Hay que considerar además la dife-
rencia de los diámetros sucesivos desde las ramas 
primarias, a las secundarias o terciarias, así suce-
sivamente. Este aspecto estructural, junto con la si-
tuación escalonada de las inserciones, ya comentado 
que hace que exista un orden natural necesario, evo-
lutivamente establecido, desde las ramas primarias a 
las secundarias y más allá, dependiendo del desarro-
llo de la copa, es esencial para la biología del árbol 
\�� D� YHFHV�� VH�SLHUGH�� FRQ� OD�SRGD�DUWL¿FLDO� LQWHQVD��
haciendo que el árbol sufra, genera peligrosidad y no 
tenga la funcionalidad y al aspecto adecuados. El ter-
cer criterio es la aireación. Implica árboles bien venti-
lados y con posibilidad de entrada de radiación a todo 
el follaje. Este criterio, desde nuestro punto de vista 
GHEH�LU�FRPSUREDGR�FLHQWt¿FDPHQWH�HQ�FDGD�iUERO�HQ�
relación con el incremento del tamaño de su copa. En 
medidas de concentración de oxígeno atmosférico en 
las grandes masas arbóreas de las ciudades hemos 
comprobado la importancia como pulmón. Por otro 
lado, es cierto que se acumula dióxido de carbono 
con respecto a la respiración, especialmente de no-
che, pero no se encuentran concentraciones superio-
res, normalmente, a las que aparecen en las calles 
cercanas, debido a la dispersión de este gas en la 
atmósfera urbana, al margen de otros procesos urba-
nos generadores de dióxido de carbono. En cualquier 
caso, hay que recordar que el balance de cada árbol 
o arbusto urbano es positivo a captación de dióxido 

de carbono, es decir, lo secuestrado por la actividad 
fotosintética es muy superior a lo emitido por la respi-
ración del individuo. Con lo cual cualquier árbol o ar-
busto urbano es un sumidero de dióxido de carbono. 
En nuestros estudios en el arbolado urbano no hemos 
encontrado ningún individuo que por edad o tamaño 
respire más de lo que secuestra por fotosíntesis en 
relación con el dióxido de carbono. Otra cuestión que 
hay que valorar es la extinción de luz en los doseles 
y copas vegetales densos. Evidentemente la radia-
ción fotosintéticamente activa que incide en las hojas 
situadas en los márgenes de la copa es mayor que 
la que llega a las zonas interiores del árbol. Es decir, 
la radiación fotosintéticamente activa disponible para 
la fotosíntesis varía con el tamaño de la copa. De 
acuerdo con la hipótesis de Bonner, la actividad fo-
tosintética para una especie vegetal determinada se 
satura en un máximo a una determinada intensidad 
de radiación que por debajo de la radiación máxima 
existente a mediodía del lugar en cuestión. Esto quie-
re decir que hojas sombreadas pueden hacer fotosín-
WHVLV�GH�IRUPD�H¿FLHQWH�HQ�PXFKRV�FDVRV��FRQ�OR�FXDO�
no sería preciso la disminución del follaje mediante 
XQD�SRGD�DUWL¿FLDO�GH�DFODUHR��(Q�FXDOTXLHU�FDVR��HVWH�
efecto depende cada árbol y arbusto, y sería conve-
niente que los pueblos y ciudades de Andalucía co-
nocieran este dato en relación con las especies de su 
sistema verde con contextualización al tipo de clima 
respectivo, al mostrar nuestra comunidad autónoma 
tipos diferentes. Como cuarto criterio para una buena 
poda, siempre que sea preciso realizarla, es velar por 
el equilibrio del árbol, que tiene que ver con la simetría 
de la copa, a la que tiende de forma espontánea, y el 
EDODQFH�HQWUH�HO�FUHFLPLHQWR�YHJHWDWLYR�\�OD�ÀRUDFLyQ�\�
IUXFWL¿FDFLyQ��/RV�UHFXUVRV�VRQ�PiV�QHFHVDULRV�HQ�ORV�
momentos reproductivos y se obtiene de las reservas, 
a veces limitadas por el escaso desarrollo de las raí-
ces y de la porción fotosintéticamente activa (hojas) a 
YHFHV�GLVPLQXLGD�SRU�OD�SRGD�DUWL¿FLDO��HVSHFLDOPHQWH�
la realizada a destiempo.
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De acuerdo con C. Drénou (2006) resulta interesante 
analizar cómo reacciona un árbol después de la poda 
de una rama. Existen ideas que dicho autor discu-
te y pone en perspectiva para no realizar acciones 
negativas para los árboles urbanos. Se suele indicar 
que la poda rejuvenece el árbol, quizás aumentando 
VX�HVSHUDQ]D�GH�YLGD��(O�FLWDGR�DXWRU�PDQL¿HVWD�TXH�
toda poda mal realizada de tipo radical es un acto 
traumatizante para el árbol y una puerta abierta para 
enfermedades. Tampoco disminuye la acción nega-
tiva del viento. Un árbol con buena salud no pierde 
fácilmente sus ramas, es contrario a su propia natu-
raleza biológica; por la poda los procesos de degra-
dación interna de la madera por los hogos provocan 
el debilitamiento global del árbol generando riesgos 
de caídas de ramas. Tampoco sirve la poda para re-
ducir la altura del árbol, ni tampoco para tener menos 
sombra, ya que el árbol se recupera emergiendo ho-
jas más anchas. Las podas radicales generan mayo-
res gastos debido al incremento de vigilancia para 
evitar accidentes. 

'HVGH�HO�SXQWR�GH�YLVWD�¿VLROyJLFR� OD�SRGD�SURYRFD�
una disminución inmediata de las reservas del árbol. 
C. Drénou (2006) cita el caso del plátano de som-
bra, un árbol castigado por la mala poda en muchas 
ciudades y pueblos. El plátano de sombra muestra 
en muchas zonas urbanas un aspecto deplorable por 
OD� SRGD�DUWL¿FLDO� H[FHVLYD� \� WDPELpQ� SRU� HOOD�PXHV-
tra una elevada peligrosidad que hace necesaria su 
poda posterior, lo cual genera más problemas para el 
árbol y más problemas de seguridad y se entra en un 
bucle desatinado que conduce a individuos de aspec-
to lamentable, con una extrema pérdida de funciona-
lidad ecológica para la ciudad y peligrosos en mu-
chos casos lo que obliga a una inversión económica 
continua por una mala práctica de poda. La entrada 
de enfermedades también es muy frecuente en los 
individuos de plátano de sombra podados de forma 
intensa (Grosclaude, C. et al, 1994). En el plátano de 

sombra se ha demostrado que los árboles podados 
radicalmente tienen un nivel global de reserva entre 
un 40% y un 60% inferior al de los árboles no poda-
dos hasta siete años después de haber podado las 
ramas (Drénou, 2006). Los árboles mutilados tienen 
menos capacidad de defensa en una matriz ambien-
tal urbana determinada. Tras una agresión, hay una 
UHVSXHVWD�¿VLROyJLFD�TXH�FRQVXPH�DJXD�\�HOHPHQWRV�
minerales, de metabolitos de reserva y de hormonas 
de crecimiento. Un problema añadido es que no haya 
un adecuado buen nivel de desarrollo de raíces por 
una mala plantación inicial, o bien un corte de raíces 
por una obra civil urbana, apareciendo corta de pelos 
radiculares, o bien grandes raíces o ápices radicula-
res. El árbol es frágil y su sistema de defensa es mu-
FKDV�YHFHV�LQVX¿FLHQWH�IUHQWH�D�ODV�SRGDV�DUWL¿FLDOHV�
fuertes (Drénou, 2006). 

La elección del árbol o arbusto para una zona deter-
minada de la ciudad tiene importantes condicionan-
tes urbanísticos que hay que tener en cuenta para 
no tener que utilizar la poda, con las consecuencias 
que puede tener para la funcionalidad ecológica del 
sistema verde urbano. Muchas veces los gestores 
municipales tienen que afrontar errores del pasado 
debido a un mal diseño o a una mala previsión con el 
coste económico que conlleva y que detraerá fondos 
para las necesidades del momento. Vemos aceras 
levantadas, raíces en el interior de las casas, venta-
nas invadidas por ramas, ramas que afectan tendidos 
eléctricos, raíces que afectan conducciones de agua, 
raíces sobre las aceras que ocasionan caídas, ramas 
que caen sobre coches o ciudadanos y un largo et-
cétera de perjuicios para los ciudadanos y el propio 
funcionamiento de la ciudad que conducen, como ya 
KHPRV� LQGLFDGR��D� OD�SRGD�DUWL¿FLDO�H[WUHPD��R�ELHQ�
algunos perjuicios ocasionados por ella, o, en el peor 
de los casos al apeo de árboles con las consecuen-
cias que tiene para la ecología urbana. En este senti-
do el espacio disponible real es un condicionante ur-
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EDQtVWLFR�GH�SULPHU�RUGHQ�\�WDPELpQ�OD�GL¿FXOWDG�SDUD�
el desarrollo de raíces. Ambos temas son tratados en 
HVWH�FDWiORJR��8Q�FRPHQWDULR�¿QDO�GH�HVWH�DSDUWDGR�
VH�UH¿HUH�D�OD�JHVWLyQ�GH�ORV�UHVLGXRV�GH�SRGD�TXH��VL�
bien se considera en jardinería una labor auxiliar, en 
la ecología urbana de hoy en un escenario de cambio 
climático debe ser considerada. Los volúmenes que 
se generan son considerables en el día de hoy, pero 
deben reducirse con una política de podas más equi-
librada con la realidad que vivimos y la biología de las 
especies. Como actualmente los restos de poda son 
relevantes hay que dar algunas ideas de presente y 
futuro. Básicamente los restos de poda se pueden 
FODVL¿FDU�HQ�GRV�JUXSRV� �)DOFyQ��������� UDPDV�YHU-
GHV��FRQ�KRMDV�\�WURQFRV�OLJQL¿FDGRV��&RPR�VXJHUHQ-
cia, y existiendo bibliografía al respecto que puede 
ser consultada, la vía de recuperación más adecuada 
para las ramas verdes es el compostaje, y para los 
troncos la trituración y su aprovechamiento como ma-
teria orgánica (mulching).

1.7. Estudio climático para la evaluación 

de la capacidad de secuestro de carbono 

de las especies vegetales

Andalucía muestra una alta diversidad climática. 
Si bien está ubicada en la región mediterránea 
su orografía y la proximidad de África junto con 

OD�LQÀXHQFLD�YDULDEOH�GH�ODV�EDMDV�SUHVLRQHV�GHO�$WOiQWLFR�
hacen que nuestra comunidad autónoma muestre mati-
ces climáticos muy ricos. Por ello aparecen varios tipos 
climáticos que son mostrados en este apartado y que 
aportan la base de datos con los que operaremos. Por 
RWUR�ODGR��OD�GREOH�LQÀXHQFLD�TXH�KHPRV�VHxDODGR��SRU�
un lado, atlántica por otro africana, hacen que Andalucía 
pueda sufrir periodos más o menos largos de sequías 
FXDQGR�VH�HQFXHQWUD�EDMR�OD�LQÀXHQFLD�GH�DQWLFLFORQHV�
de bloqueo. Es decir, que las siete regiones climáticas 
TXH�PXHVWUD�$QGDOXFtD�GHELGR�D�VX�SRVLFLyQ�JHRJUi¿FD�
y a su orografía, sufren a corto plazo variaciones en las 
variables meteorológicas medibles. Los escenarios de 
cambio climático que hemos esbozado en un apartado 
anterior muestran cambio de envergadura en el marco 
GH�QXHVWUR�FOLPD�PHGLWHUUiQHR�ÀXFWXDQWH�

Imagen 1.7_1. Escenarios climáticos de Andalucía. Fuente: Subsistema Clima. Junta de Andalucía.
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Las variaciones meteorológicas indicadas, tanto es-
paciales como temporales tienen una gran incidencia 
en la capacidad de secuestro de carbono a través de 
la fotosíntesis de nuestra vegetación. La capacidad 
de secuestro de carbono atmosférico por parte de las 
especies vegetales depende de las tasas fotosintéti-
cas que éstas son capaces de alcanzar. Estas tasas 
fotosintéticas varían en función de factores ambienta-
les, los factores climáticos son decisivos. Por ejemplo, 
la radiación que reciben las hojas y la temperatura del 
entorno, así como el régimen hídrico. 

Tabla 1.7.1. Regiones climáticas, provincias y estaciones utilizadas

Región Climática Provincia Estación Meteorológica

/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH $ඇPHUtD

$ඇPHUtD

Níjar

Tabernas

'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU

Córdoba Córdoba

6HYLඇඇD
La Rinconada

/RV�0RඇDUHV

/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR

+XHඇYD Moguer

Cádiz
Vejer

&RQLඇ

Sierra Morena

Córdoba +RUQDFKXHඇRV

Granada
Loja

ආ]QDඇඇR]

6XUFR�ආQWUDEpWLFR

Granada Pinos Puente

Jaén
0DUPRඇHMR

&KLFඇDQD�GH�6HJXUD

Sierras Béticas

Granada 3DGXඇ

Cádiz -LPHQD�GH�ඇD�)URQWHUD

6HYLඇඇD Virgen de Fátima

/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR 0iඇDJD

0iඇDJD

Estepona

Pizarra

Es por esto por lo que el estudio de la capacidad de 
absorción de carbono debe realizarse en el contexto 
FOLPiWLFR� GH� FDGD� UHJLyQ�� \D� TXH� HVWH�PRGL¿FDUi� OD�
calidad de las especies como sumidero de carbono. 
Para el modelo de catalogación de las especies por 
su capacidad de secuestro de dióxido de carbono he-
mos utilizado datos de variaciones de luz y tempera-
tura diarias y estacionales obtenidas de la red meteo-
rológica de Andalucía a través del subsistema CLIMA 
de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía.



Tabla 1.7.2. Resumen de las características ambientales de las distintas Regiones Climáticas de Andalucía.Fuente: 
Subsistema Clima. Junta de Andalucía.

Área 
JHRJUi¿FD

Litoral 
atlántico

Depresión del 
Guadalquivir

Sierra 
Morena

Litoral 
mediterráneo

Litoral 
mediterráneo 

y sureste

Surco  
Intrabético

Sierras  
béticas

7LSR�GH�FඇLPD
Mediterráneo 

oceánico
Mediterráneo 
FRQWLQHQWDඇ

Mediterráneo 
semirárido

Mediterráneo 
VXEWURSLFDඇ

Mediterráneo 
subdesértico

&RQWLQHQWDඇ�
mediterráneo

Mediterráneo 
de montaña

Temperatura 
PHGLD�DQXDඇ�
(0C)

17-19 17-18 16-17 17-19 17-21 13-15 12-15

Precipitación 
PHGLD�DQXDඇ�
(mm)

500-700 500-700 60-800 400-900 <300 300-600 400-1.000

Nº de días de 
ඇඇXYLD�Dඇ�DxR

75-85 75-100 75-100 50-75 <50 60-80 60-100

Nº de meses 
GHඇ�SHUtRGR�
seco

4-5 4-5 3-5 4-5 6-8 4-5 3-4

$PSඇLWXG�WpU-
PLFD�DQXDඇ�
(0C)

10-16 18-20 18-20 13-15 13-16 17-20 16-20

Nº de días con 
KHඇDGD�Dඇ�DxR

Libre 2-20 20-40 Libre 0-10 30-60 30-90
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2. Listado de especies vegetales recomendadas según su capacidad 

de secuestro de carbono, para cada zona climática

El listado de especies que se presenta a continuación 
muestra una ordenación tanto de árboles como de ar-
bustos en relación con su capacidad fotosintética de 
secuestro de dióxido de carbono en su biomasa. El 
valor numérico que permite la ordenación representa 
el valor de la fotosíntesis neta, es decir, de la capaci-
dad real de incorporación de dióxido de carbono en 
ELRPDVD�YHJHWDO�� UHIHULGD�D�XQD�XQLGDG�GH�VXSHU¿FLH�
y un tiempo determinados. Por ejemplo, un valor de 
4 KgCO2/m2 año expresa que un metro cuadrado de 
hojas de una determinada especie, en un año, es ca-
paz de absorber 4 Kilogramos de dióxido de carbono. 
Los valores que aparecen en la tabla se han calculado 
para cada tipo de clima. Con la ordenación de espe-
cies que se indica se puede conocer de forma exacta 
la capacidad de secuestro de carbono de cada espe-
cie en cada uno de los climas considerados.

(Q�OD�WDEOD�DSDUHFH�WDPELpQ�HO�YDORU�GH�H¿FLHQFLD�HQ�HO�
XVR�GHO�DJXD��:8(��:DWHU�8VH�(ႈFLHQFH���TXH�QRV�LQ-
GLFD�FRPR�GH�H¿FLHQWHV�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD�VRQ�ODV�GLIH-
rentes especies en los distintos climas. El valor numérico 
nos muestra una relación entre la captación de dióxido 
de carbono a través de los estomas y la pérdida de agua 
asociada. Un valor más elevado indica una menor pérdi-
da de agua en relación con el dióxido de carbono capta-
do. Si hay restricciones hídricas para un clima determi-
QDGR��YDORUHV�PiV�DOWRV�GH�H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD�
VLJQL¿FDQ� TXH� XQD� GHWHUPLQDGD� HVSHFLH� SRGUi� FDSWDU�
dióxido de carbono con menor disponibilidad de agua.

Algunas especies presentan características que res-
tringen su uso en determinadas localizaciones, como 
pudiera ser algún efecto perjudicial para la salud. Es-
tas se señalan con un asterisco* junto su nombre.
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Depresión del Guadalquivir – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

Cupressus arizonica Greene (Ciprés de Arizona)* 5,99 1 14

Cupressus sempervirens L. (Ciprés común)* 5,61 1 15

(XFDඇ\SWXV�FDPDඇGXඇHQVLV�'HKQK���(XFDඇLSWR� 4,83 2 18

)LFXV�PLFURFDUSD�/�I���/DXUHඇ�GH�ආQGLD� 4,33 3 20

*UHYLඇඇHD�UREXVWD�$��&XQQ��H[�5�%U���ÈUERඇ�GHඇ�IXHJR��5REඇH�DXVWUDඇLDQR� 4,32 1 22

/DJXQDULD�SDWHUVRQLL��$QGUHZV��*�'RQ��ÈUERඇ�SLFD�SLFD� 3,95 3 26

/DXUXV�QRELඇLV�/���/DXUHඇ� 3,91 2 27

Pinus pinea L. (Pino piñonero)* 3,69 2 39

6FKLQXV�PRඇඇH�/���)DඇVD�SLPLHQWD�� 3,60 2 51

$LඇDQWKXV�DඇWLVVLPD��0Lඇඇ���6ZLQJඇH��ÈUERඇ�GHඇ�FLHඇR� 3,51 1 2

(ULRERWU\D�MDSRQLFD��7KXQE���/LQGඇ���1tVSHUR�MDSRQpV� 3,50 2 17

)LFXV�HඇDVWLFD�5R[E��H[�+RUQHP���*RPHUR�R�iUERඇ�GHඇ�FDXFKR� 3,47 2 19

/DJHUVWURHPLD�LQGLFD��/���3HUV���ÈUERඇ�GH�-~SLWHU� 3,38 2 25

0DJQRඇLD�JUDQGLIඇRUD�/���0DJQRඇLD�R�PDJQRඇLR� 3,34 2 29

Pyrus bourgaeana Decne (Piruétano) 3,31 1 45

6DඇL[�DඇED�/���6DXFH�EඇDQFR� 3,28 2 50

Sophora japonica (L.) Schott (Sófora)* 3,08 1 52

8ඇPXV�PLQRU�0Lඇඇ���2ඇPR�FRP~Q� 3,07 3 54

-XJඇDQV�UHJLD�/���1RJDඇ� 2,90 1 24

3LQXV�QLJUD�-�)�$UQRඇG��3LQR�QHJUDඇ�R�SLQR�ඇDULFLR� 2,80 4 37

Pinus pinaster Ait. (Pino maritimo o pino rodeno)* 2,79 5 38

3LQXV�V\ඇYHVWULV�/���3LQR�VLඇYHVWUH� 2,79 3 40

3RSXඇXV�QLJUD�/���&KRSR�QHJUR� 2,79 2 43

4XHUFXV�LඇH[�/���(QFLQD� 2,79 1 47

4XHUFXV�VXEHU�/���$ඇFRUQRTXH� 2,79 2 48

8ඇPXV�SXPLඇD�/���2ඇPR�GH�6LEHULD� 2,79 4 55

&DWDඇSD�ELJQRQLRLGHV�:DඇWHU��)ඇ��&DURඇ���&DWDඇSD� 2,56 2 7

Citrus x aurantium L. (Naranjo amargo) 2,55 3 12

&LWUXV�[�ඇLPRQ��/���%XUP�I���/LPRQHUR� 2,54 3 13

(ඇHDJQXV�DQJXVWLIRඇLD�/���ÈUERඇ�GHඇ�SDUDtVR� 2,50 3 16

)UD[LQXV�DQJXVWLIRඇLD�9DKඇ��)UHVQR�GH�KRMD�HVWUHFKD� 2,33 3 21
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Depresión del Guadalquivir – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

/LJXVWUXP�MDSRQLFXP�7KXQE���$ඇLJXVWUH�GHඇ�-DSyQ� 2,29 4 28

0RUXV�DඇED�/���0RUHUD� 2,25 3 31

Myoporum acuminatum R.Br. (Transparente o mioporo)* 2,21 3 32

2ඇHD�HXURSHD�/���2ඇLYR� 2,11 3 33

3LQXV�KDඇHSHQVLV�0Lඇඇ���3LQR�FDUUDVFR� 2,10 3 36

3RSXඇXV�DඇED�/���ÈඇDPR�EඇDQFR� 2,07 2 42

$FDFLD�GHDඇEDWD�/LQN���0LPRVD� 2,02 4 1

$UHFDVWUXP�URPDQ]RႈDQXP��&KDP���*ඇDVVPDQ��3DඇPHUD�SLQGy� 2,00 1 3

%UDFK\FKLWRQ�DFHULIRඇLXP��$�&XQQ��H[�*��'RQ�������0DFDUWKXU�	�&��0RRUH�
�ÈUERඇ�GH�IXHJR�

1,93 1 4

%UDFK\FKLWRQ�SRSXඇQHXV��6FKRWW�	�(QGඇ���5�%U���%UDTXLTXLWR� 1,83 4 5

&DVXDULQD�HTXLVHWLIRඇLD�/���&DVXDULQD� 1,73 1 6

&HGUXV�GHRGDUD��5R[E���*�'RQ��&HGUR�GHඇ�+LPDඇD\D� 1,67 2 8

&HඇWLV�DXVWUDඇLV�/���$ඇPH]� 1,51 3 9

&HUDWRQLD�VLඇLTXD�/���$ඇJDUURER� 1,48 2 10

-DFDUDQGD�PLPRVLIRඇLD�'�'RQ��-DFDUDQGi� 1,39 1 23

0HඇLD�D]HGDUDFK�/���&LQDPRPR��3DUDLVR��0HඇLD� 1,30 3 30

3KRHQL[�FDQDULHQVLV�+RUW��H[�&KDEDXG��3DඇPHUD�FDQDULD� 1,24 2 34

3KRHQL[�GDFW\ඇLIHUD�/���3DඇPHUD�GDWLඇHUD��/���3DඇPHUD�GDWLඇHUD� 1,24 2 35

3ඇDWDQXV�[�KLVSDQLFD�0Lඇඇ��H[�0�QFKK���3ඇiWDQR�GH�VRPEUD� 1,22 2 41

3UXQXV�FHUDVLIHUD�(KUK���&LUXHඇR�MDSRQpV��(KUK���&LUXHඇR�MDSRQpV� 1,10 4 44

Quercus faginea Lam. (Quejigo) 1,06 3 46

5RELQLD�SVHXGRDFDFLD�/���)DඇVD�DFDFLD� 0,71 2 49

:DVKLQJWRQLD�¿ඇLIHUD��/LQGඇ���+�:HQGඇ���:DVKLQJWRQLD�GH�&DඇLIRUQLD� 0,66 2 56
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Depresión del Guadalquivir – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

(XU\RSV�SHFWLQDWXV��/���&DVV���0DUJDULWD�DPDULඇඇD� 5,13 2 10

6DඇL[�IUDJLඇLV�/��IRUPD�EXඇඇDWD��5HKGHU��5HKGHU��0LPEUHUD�IUiJLඇ� 4,89 2 33

-DVPLQXP�RႈFLQDඇH�/���-D]PtQ� 4,36 1 13

&UDWDHJXV�PRQRJ\QD�-DFT���0DMXHඇR�R�HVSLQR�EඇDQFR� 4,26 1 5

&\FDV�UHYRඇXWD�7KXQE���&LFDV�R�3DඇPHUD�HQDQD� 4,06 1 6

5XEXV�XඇPLIRඇLXV�6FKRWW��=DU]DPRUD� 3,84 1 32

Prunus spinosa L. (Endrino)* 3,71 1 25

&LVWXV�VDඇYLLIRඇLXV�/���-DUD�QHJUD� 3,61 1 4

/DYDQGXඇD�VWRHFKDV�/DP���&DQWXHVR� 3,44 1 16

6DඇYLD�RႈFLQDඇLV�/���6DඇYLD� 3,42 1 34

Punica granatum L. (Granado) 3,32 1 26

/RQLFHUD�MDSRQLFD�7KXQE���0DGUHVHඇYD� 3,26 2 17

5KDPQXV�RඇHRLGHV�/���(VSLQR�QHJUR� 3,24 1 31

Tamarix canariensis (Taraje canario) 3,19 1 36

&KDPDHURSV�KXPLඇLV�/���3DඇPLWR� 3,18 1 3

3KRWLQLD�VHUUXඇDWD��'HVI���.DඇNPDQ��)RWLQLD� 3,05 1 21

3LWWRVSRUXP�WRELUD��7KXQE���:�7�$LWRQ��$]DKDU�GH�ඇD�&KLQD� 3,03 1 24

1HULXP�RඇHDQGHU�/���$GHඇID� 2,97 1 19

5HWDPD�VSKDHURFDUSD��/���%RLVV���5HWDPD�DPDULඇඇD� 2,92 1 29

Myrtus communis (Mirto o arrayán) (Mirto o arrayán) 2,91 1 18

7KHYHWLD�SHUXYLDQD��3HUV���.�6FKXP���ÈUERඇ�GH�D\R\RWH� 2,85 1 38

Euonymus japonicus Thunb. (Huso japonés) 2,65 2 9

3K\ඇඇLUHD�DQJXVWLIRඇLD�/���/DELpUQDJR�� 2,55 1 22

2V\ULV�DඇED�/���*XDUGDඇRER�R�UHWDPD�ඇRFD� 2,49 1 20

Quercus coccifera L. (Coscoja) 2,35 1 27

/DYDQGXඇD�PXඇWL¿GD�/��������QRQ�%XUP���$ඇKXFHPLඇඇD� 2,31 1 15

%HUEHULV�YXඇJDULV�/��$JUDFHMR� 2,30 4 1

7DPDUL[�JDඇඇLFD�/���7DUDMH� 1,95 1 37

&DSSDULV�VSLQRVD�/���$ඇFDSDUUR� 1,73 1 2

3LVWDFLD�ඇHQWLVFXV�/���/HQWLVFR� 1,31 1 23

Tamarix africana Poir. (Taraje) 1,04 1 35

8ඇH[�HULRFඇDGXV�&��9LFLRVR��$XඇDJD�HQGpPLFD� 0,87 0 39
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Litoral Atlántico – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

5RELQLD�SVHXGRDFDFLD�/���)DඇVD�DFDFLD� 4,88 2 49

0RUXV�DඇED�/���0RUHUD� 4,87 4 31

(XFDඇ\SWXV�FDPDඇGXඇHQVLV�'HKQK���(XFDඇLSWR� 4,54 3 18

)UD[LQXV�DQJXVWLIRඇLD�9DKඇ��)UHVQR�GH�KRMD�HVWUHFKD� 4,17 2 21

6DඇL[�DඇED�/���6DXFH�EඇDQFR� 3,81 2 50

Pyrus bourgaeana Decne (Piruétano) 3,77 1 45

(ඇHDJQXV�DQJXVWLIRඇLD�/���ÈUERඇ�GHඇ�SDUDtVR� 3,60 3 16

Quercus faginea Lam. (Quejigo) 3,58 3 46

$LඇDQWKXV�DඇWLVVLPD��0Lඇඇ���6ZLQJඇH��ÈUERඇ�GHඇ�FLHඇR� 3,38 1 2

2ඇHD�HXURSHD�/���2ඇLYR� 3,38 3 33

3RSXඇXV�QLJUD�/���&KRSR�QHJUR� 3,28 2 43

/LJXVWUXP�MDSRQLFXP�7KXQE���$ඇLJXVWUH�GHඇ�-DSyQ� 3,23 4 28

/DXUXV�QRELඇLV�/���/DXUHඇ� 3,11 2 27

8ඇPXV�SXPLඇD�/���2ඇPR�GH�6LEHULD� 3,11 5 55

%UDFK\FKLWRQ�SRSXඇQHXV��6FKRWW�	�(QGඇ���5�%U���%UDTXLTXLWR� 3,03 4 5

4XHUFXV�VXEHU�/���$ඇFRUQRTXH� 2,85 2 48

3UXQXV�FHUDVLIHUD�(KUK���&LUXHඇR�MDSRQpV� 2,78 3 44

0HඇLD�D]HGDUDFK�/���&LQDPRPR��3DUDLVR��0HඇLD� 2,74 2 30

)LFXV�HඇDVWLFD�5R[E��H[�+RUQHP���*RPHUR�R�iUERඇ�GHඇ�FDXFKR� 2,60 2 19

-XJඇDQV�UHJLD�/���1RJDඇ� 2,60 1 24

Pinus pinea L. (Pino piñonero)* 2,60 1 39

Pinus pinaster Ait. (Pino maritimo o pino rodeno)* 2,57 8 38

:DVKLQJWRQLD�¿ඇLIHUD��/LQGඇ���+�:HQGඇ���:DVKLQJWRQLD�GH�&DඇLIRUQLD� 2,46 2 56

$FDFLD�GHDඇEDWD�/LQN���0LPRVD� 2,40 3 1

&HUDWRQLD�VLඇLTXD�/���$ඇJDUURER� 2,38 3 10

Citrus x aurantium L. (Naranjo amargo) 2,36 3 12

/DJXQDULD�SDWHUVRQLL��$QGUHZV��*�'RQ��ÈUERඇ�SLFD�SLFD 2,35 2 26

&DWDඇSD�ELJQRQLRLGHV�:DඇWHU��)ඇ��&DURඇ���&DWDඇSD� 2,34 2 7

0DJQRඇLD�JUDQGLIඇRUD�/���0DJQRඇLD�R�PDJQRඇLR� 2,29 2 29

3ඇDWDQXV�[�KLVSDQLFD�0Lඇඇ��H[�0�QFKK���3ඇiWDQR�GH�VRPEUD� 2,25 2 41

&HGUXV�GHRGDUD��5R[E���*�'RQ��&HGUR�GHඇ�+LPDඇD\D� 2,24 2 8
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Litoral Atlántico – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

/DJHUVWURHPLD�LQGLFD��/���3HUV���ÈUERඇ�GH�-~SLWHU� 2,22 2 25

6FKLQXV�PRඇඇH�/���)DඇVD�SLPLHQWD� 2,20 2 51

3LQXV�V\ඇYHVWULV�/���3LQR�VLඇYHVWUH� 2,08 3 40

3KRHQL[�GDFW\ඇLIHUD�/���3DඇPHUD�GDWLඇHUD� 1,99 2 35

Cupressus arizonica Greene (Ciprés de Arizona)* 1,90 1 14

3LQXV�QLJUD�-�)�$UQRඇG��3LQR�QHJUDඇ�R�SLQR�ඇDULFLR� 1,87 4 37

Myoporum acuminatum R.Br. (Transparente o mioporo)* 1,80 3 32

3LQXV�KDඇHSHQVLV�0Lඇඇ���3LQR�FDUUDVFR� 1,71 3 36

&HඇWLV�DXVWUDඇLV�/���$ඇPH]� 1,66 2 9

Sophora japonica (L.) Schott (Sófora)* 1,64 1 52

8ඇPXV�PLQRU�0Lඇඇ���2ඇPR�FRP~Q� 1,64 3 54

)LFXV�PLFURFDUSD�/�I���/DXUHඇ�GH�ආQGLD� 1,59 3 20

-DFDUDQGD�PLPRVLIRඇLD�'�'RQ��-DFDUDQGi� 1,59 1 23

Cupressus sempervirens L. (Ciprés común)* 1,50 1 15

(ULRERWU\D�MDSRQLFD��7KXQE���/LQGඇ���1tVSHUR�MDSRQpV� 1,46 1 17

%UDFK\FKLWRQ�DFHULIRඇLXP��$�&XQQ��H[�*��'RQ�������0DFDUWKXU�	�&��0RRUH�
�ÈUERඇ�GH�IXHJR�

1,24 1 4

*UHYLඇඇHD�UREXVWD�$��&XQQ��H[�5�%U���ÈUERඇ�GHඇ�IXHJR��5REඇH�DXVWUDඇLDQR� 1,24 1 22

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Tipuana) 1,23 2 53

&LWUXV�[�ඇLPRQ��/���%XUP�I���/LPRQHUR� 1,15 2 13

3RSXඇXV�DඇED�/���ÈඇDPR�EඇDQFR� 1,01 1 42

3KRHQL[�FDQDULHQVLV�+RUW��H[�&KDEDXG��3DඇPHUD�FDQDULD� 0,89 1 34

4XHUFXV�LඇH[�/���(QFLQD� 0,88 1 47

&DVXDULQD�HTXLVHWLIRඇLD�/���&DVXDULQD� 0,74 1 6



86

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o

Litoral Atlántico – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

(XU\RSV�SHFWLQDWXV��/���&DVV���0DUJDULWD�DPDULඇඇD� 5,16 2 10

6DඇL[�IUDJLඇLV�/��IRUPD�EXඇඇDWD��5HKGHU��5HKGHU��0LPEUHUD�IUiJLඇ� 4,78 2 33

9LWH[�DJQXV�FDVWXV�/���6DX]JDWLඇඇR� 4,67 1 40

-DVPLQXP�RႈFLQDඇH�/���-D]PtQ� 4,38 1 13

&UDWDHJXV�PRQRJ\QD�-DFT���0DMXHඇR�R�HVSLQR�EඇDQFR� 4,35 1 5

&\FDV�UHYRඇXWD�7KXQE���&LFDV�R�3DඇPHUD�HQDQD�� 4,17 1 6

5XEXV�XඇPLIRඇLXV�6FKRWW��=DU]DPRUD� 4,09 1 32

5KDPQXV�RඇHRLGHV�/���(VSLQR�QHJUR� 3,83 1 31

Prunus spinosa L. (Endrino)* 3,59 1 25

6DඇYLD�RႈFLQDඇLV�/���6DඇYLD� 3,54 1 34

Tamarix canariensis (Taraje canario) 3,43 1 36

&LVWXV�VDඇYLLIRඇLXV�/���-DUD�QHJUD� 3,40 1 4

Punica granatum L. (Granado) 3,39 2 26

/RQLFHUD�MDSRQLFD�7KXQE���0DGUHVHඇYD� 3,30 2 17

&KDPDHURSV�KXPLඇLV�/���3DඇPLWR� 3,15 1 3

1HULXP�RඇHDQGHU�/���$GHඇID� 3,10 1 19

3LWWRVSRUXP�WRELUD��7KXQE���:�7�$LWRQ��$]DKDU�GH�ඇD�&KLQD� 3,07 1 24

3KRWLQLD�VHUUXඇDWD��'HVI���.DඇNPDQ��)RWLQLD� 3,00 1 21

5HWDPD�VSKDHURFDUSD��/���%RLVV���5HWDPD�DPDULඇඇD� 2,95 1 29

7KHYHWLD�SHUXYLDQD��3HUV���.�6FKXP���ÈUERඇ�GH�D\R\RWH� 2,95 1 38

/DYDQGXඇD�VWRHFKDV�/DP���&DQWXHVR� 2,86 1 16

2V\ULV�DඇED�/���*XDUGDඇRER�R�UHWDPD�ඇRFD� 2,76 1 20

Myrtus communis (Mirto o arrayán) (Mirto o arrayán) 2,74 1 18

3K\ඇඇLUHD�DQJXVWLIRඇLD�/���/DELpUQDJR�� 2,66 1 22

Euonymus japonicus Thunb. (Huso japonés) 2,61 2 9

/DYDQGXඇD�PXඇWL¿GD�/��������QRQ�%XUP���$ඇKXFHPLඇඇD� 2,56 1 15

Quercus coccifera L. (Coscoja) 2,43 1 27

Retama monosperma (L.) Boiss. (Retama)* 2,42 1 28

%HUEHULV�YXඇJDULV�/��$JUDFHMR� 2,31 4 1

7DPDUL[�JDඇඇLFD�/���7DUDMH� 2,00 1 37
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Litoral Mediterráneo – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

5RELQLD�SVHXGRDFDFLD�/���)DඇVD�DFDFLD� 5,55 2 49

0RUXV�DඇED�/���0RUHUD� 4,86 3 31

(XFDඇ\SWXV�FDPDඇGXඇHQVLV�'HKQK���(XFDඇLSWR� 4,46 2 18

Quercus faginea Lam. (Quejigo) 4,19 3 46

)UD[LQXV�DQJXVWLIRඇLD�9DKඇ��)UHVQR�GH�KRMD�HVWUHFKD� 4,16 2 21

0HඇLD�D]HGDUDFK�/���&LQDPRPR��3DUDLVR��0HඇLD� 3,86 3 30

6DඇL[�DඇED�/���6DXFH�EඇDQFR� 3,76 2 50

(ඇHDJQXV�DQJXVWLIRඇLD�/���ÈUERඇ�GHඇ�SDUDtVR� 3,56 3 16

Pyrus bourgaeana Decne (Piruétano) 3,55 1 45

2ඇHD�HXURSHD�/���2ඇLYR� 3,39 3 33

$LඇDQWKXV�DඇWLVVLPD��0Lඇඇ���6ZLQJඇH��ÈUERඇ�GHඇ�FLHඇR� 3,33 1 2

3RSXඇXV�QLJUD�/���&KRSR�QHJUR� 3,33 2 43

/LJXVWUXP�MDSRQLFXP�7KXQE���$ඇLJXVWUH�GHඇ�-DSyQ� 3,22 4 28

8ඇPXV�SXPLඇD�/���2ඇPR�GH�6LEHULD� 3,21 4 55

3UXQXV�FHUDVLIHUD�(KUK���&LUXHඇR�MDSRQpV� 3,16 3 44

/DXUXV�QRELඇLV�/���/DXUHඇ� 3,11 2 27

%UDFK\FKLWRQ�SRSXඇQHXV��6FKRWW�	�(QGඇ���5�%U���%UDTXLTXLWR� 3,09 4 5

4XHUFXV�VXEHU�/���$ඇFRUQRTXH� 2,76 2 48

:DVKLQJWRQLD�¿ඇLIHUD��/LQGඇ���+�:HQGඇ���:DVKLQJWRQLD�GH�&DඇLIRUQLD� 2,76 2 56

&HUDWRQLD�VLඇLTXD�/���$ඇJDUURER� 2,71 2 10

-XJඇDQV�UHJLD�/���1RJDඇ� 2,68 1 24

Pinus pinea L. (Pino piñonero)* 2,68 1 39

3ඇDWDQXV�[�KLVSDQLFD�0Lඇඇ��H[�0�QFKK���3ඇiWDQR�GH�VRPEUD� 2,62 3 41

$FDFLD�GHDඇEDWD�/LQN���0LPRVD� 2,59 4 1

)LFXV�HඇDVWLFD�5R[E��H[�+RUQHP���*RPHUR�R�iUERඇ�GHඇ�FDXFKR� 2,59 2 19

/DJXQDULD�SDWHUVRQLL��$QGUHZV��*�'RQ��ÈUERඇ�SLFD�SLFD 2,50 3 26

Sophora japonica (L.) Schott (Sófora)* 2,48 2 52

Pinus pinaster Ait. (Pino maritimo o pino rodeno)* 2,39 6 38

&DWDඇSD�ELJQRQLRLGHV�:DඇWHU��)ඇ��&DURඇ���&DWDඇSD� 2,35 2 7
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Litoral Mediterráneo – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

Citrus x aurantium L. (Naranjo amargo) 2,35 3 12

/DJHUVWURHPLD�LQGLFD��/���3HUV���ÈUERඇ�GH�-~SLWHU� 2,35 2 25

3KRHQL[�GDFW\ඇLIHUD�/���3DඇPHUD�GDWLඇHUD� 2,30 2 35

0DJQRඇLD�JUDQGLIඇRUD�/���0DJQRඇLD�R�PDJQRඇLR� 2,26 2 29

&HGUXV�GHRGDUD��5R[E���*�'RQ��&HGUR�GHඇ�+LPDඇD\D� 2,18 2 8

3LQXV�V\ඇYHVWULV�/���3LQR�VLඇYHVWUH� 2,14 3 40

6FKLQXV�PRඇඇH�/���)DඇVD�SLPLHQWD� 2,14 2 51

&HඇWLV�DXVWUDඇLV�/���$ඇPH]� 2,08 2 9

3LQXV�QLJUD�-�)�$UQRඇG��3LQR�QHJUDඇ�R�SLQR�ඇDULFLR� 1,91 4 37

Cuprersus arizonica Greene (Ciprés de Arizona)* 1,86 1 14

Myoporum acuminatum R.Br. (Transparente o mioporo)* 1,80 3 32

-DFDUDQGD�PLPRVLIRඇLD�'�'RQ��-DFDUDQGi� 1,76 1 23

8ඇPXV�PLQRU�0Lඇඇ���2ඇPR�FRP~Q� 1,72 3 54

3LQXV�KDඇHSHQVLV�0Lඇඇ���3LQR�FDUUDVFR� 1,67 3 36

3RSXඇXV�DඇED�/���ÈඇDPR�EඇDQFR� 1,64 1 42

)LFXV�PLFURFDUSD�/�I���/DXUHඇ�GH�ආQGLD� 1,61 3 20

(ULRERWU\D�MDSRQLFD��7KXQE���/LQGඇ���1tVSHUR�MDSRQpV� 1,51 1 17

Cupressus sempervirens L. (Ciprés común)* 1,44 1 15

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Tipuana) 1,44 2 53

%UDFK\FKLWRQ�DFHULIRඇLXP��$�&XQQ��H[�*��'RQ�������0DFDUWKXU�	�&��0RRUH�
�ÈUERඇ�GH�IXHJR�

1,27 1 4

*UHYLඇඇHD�UREXVWD�$��&XQQ��H[�5�%U���ÈUERඇ�GHඇ�IXHJR��5REඇH�DXVWUDඇLDQR� 1,26 1 22

&LWUXV�[�ඇLPRQ��/���%XUP�I���/LPRQHUR� 1,20 2 13

3KRHQL[�FDQDULHQVLV�+RUW��H[�&KDEDXG��3DඇPHUD�FDQDULD� 1,07 2 34

4XHUFXV�LඇH[�/���(QFLQD� 0,78 1 47

&DVXDULQD�HTXLVHWLIRඇLD�/���&DVXDULQD� 0,72 1 6
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Litoral Mediterráneo – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

(XU\RSV�SHFWLQDWXV��/���&DVV���0DUJDULWD�DPDULඇඇD� 5,16 2 10

6DඇL[�IUDJLඇLV�/��IRUPD�EXඇඇDWD��5HKGHU��5HKGHU��0LPEUHUD�IUiJLඇ� 4,78 2 33

9LWH[�DJQXV�FDVWXV�/���6DX]JDWLඇඇR� 4,67 1 40

-DVPLQXP�RႈFLQDඇH�/���-D]PtQ� 4,38 1 13

&UDWDHJXV�PRQRJ\QD�-DFT���0DMXHඇR�R�HVSLQR�EඇDQFR� 4,35 1 5

&\FDV�UHYRඇXWD�7KXQE���&LFDV�R�3DඇPHUD�HQDQD�� 4,17 1 6

5XEXV�XඇPLIRඇLXV�6FKRWW��=DU]DPRUD� 4,09 1 32

5KDPQXV�RඇHRLGHV�/���(VSLQR�QHJUR� 3,83 1 31

Prunus spinosa L. (Endrino)* 3,59 1 25

6DඇYLD�RႈFLQDඇLV�/���6DඇYLD� 3,54 1 34

Tamarix canariensis (Taraje canario) 3,43 1 36

&LVWXV�VDඇYLLIRඇLXV�/���-DUD�QHJUD� 3,40 1 4

Punica granatum L. (Granado) 3,39 2 26

/RQLFHUD�MDSRQLFD�7KXQE���0DGUHVHඇYD� 3,30 2 17

&KDPDHURSV�KXPLඇLV�/���3DඇPLWR� 3,15 1 3

1HULXP�RඇHDQGHU�/���$GHඇID� 3,10 1 19

3LWWRVSRUXP�WRELUD��7KXQE���:�7�$LWRQ��$]DKDU�GH�ඇD�&KLQD� 3,07 1 24

3KRWLQLD�VHUUXඇDWD��'HVI���.DඇNPDQ��)RWLQLD� 3,00 1 21

5HWDPD�VSKDHURFDUSD��/���%RLVV���5HWDPD�DPDULඇඇD� 2,95 1 29

7KHYHWLD�SHUXYLDQD��3HUV���.�6FKXP���ÈUERඇ�GH�D\R\RWH� 2,95 1 38

/DYDQGXඇD�VWRHFKDV�/DP���&DQWXHVR� 2,86 1 16

2V\ULV�DඇED�/���*XDUGDඇRER�R�UHWDPD�ඇRFD� 2,76 1 20

Myrtus communis (Mirto o arrayán) (Mirto o arrayán) 2,74 1 18

3K\ඇඇLUHD�DQJXVWLIRඇLD�/���/DELpUQDJR�� 2,66 1 22

Euonymus japonicus Thunb. (Huso japonés) 2,61 2 9

/DYDQGXඇD�PXඇWL¿GD�/��������QRQ�%XUP���$ඇKXFHPLඇඇD� 2,56 1 15

Quercus coccifera L. (Coscoja) 2,43 1 27

Retama monosperma (L.) Boiss. (Retama)* 2,42 1 28

%HUEHULV�YXඇJDULV�/��$JUDFHMR� 2,31 4 1
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Litoral Mediterráneo – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

7DPDUL[�JDඇඇLFD�/���7DUDMH� 2,00 1 37

&DSSDULV�VSLQRVD�/���$ඇFDSDUUR� 1,74 1 2

3LVWDFLD�ඇHQWLVFXV�/���/HQWLVFR� 1,33 1 23

Tamarix africana Poir. (Taraje) 0,89 1 35

Litoral Mediterráneo y Sureste – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

5RELQLD�SVHXGRDFDFLD�/���)DඇVD�DFDFLD� 5,55 2 49

0RUXV�DඇED�/���0RUHUD� 4,87 3 31

(XFDඇ\SWXV�FDPDඇGXඇHQVLV�'HKQK���(XFDඇLSWR� 4,52 2 18

0HඇLD�D]HGDUDFK�/���&LQDPRPR��3DUDLVR��0HඇLD� 4,37 2 30

Quercus faginea Lam. (Quejigo) 4,24 3 46

)UD[LQXV�DQJXVWLIRඇLD�9DKඇ��)UHVQR�GH�KRMD�HVWUHFKD� 4,21 2 21

6DඇL[�DඇED�/���6DXFH�EඇDQFR� 3,78 1 50

Pyrus bourgaeana Decne (Piruétano) 3,61 1 45

(ඇHDJQXV�DQJXVWLIRඇLD�/���ÈUERඇ�GHඇ�SDUDtVR� 3,56 3 16

2ඇHD�HXURSHD�/���2ඇLYR� 3,39 3 33

$LඇDQWKXV�DඇWLVVLPD��0Lඇඇ���6ZLQJඇH��ÈUERඇ�GHඇ�FLHඇR� 3,34 2 2

3RSXඇXV�QLJUD�/���&KRSR�QHJUR� 3,32 2 43

/LJXVWUXP�MDSRQLFXP�7KXQE���$ඇLJXVWUH�GHඇ�-DSyQ� 3,22 4 28

8ඇPXV�SXPLඇD�/���2ඇPR�GH�6LEHULD� 3,22 5 55

3UXQXV�FHUDVLIHUD�(KUK���&LUXHඇR�MDSRQpV� 3,16 3 44

&HUDWRQLD�VLඇLTXD�/���$ඇJDUURER� 3,14 2 10

/DXUXV�QRELඇLV�/���/DXUHඇ� 3,11 2 27

%UDFK\FKLWRQ�SRSXඇQHXV��6FKRWW�	�(QGඇ���5�%U���%UDTXLTXLWR� 3,09 4 5

$FDFLD�GHDඇEDWD�/LQN���0LPRVD� 2,86 4 1

4XHUFXV�VXEHU�/���$ඇFRUQRTXH� 2,81 2 48
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Litoral Mediterráneo y Sureste – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

&HඇWLV�DXVWUDඇLV�/���$ඇPH]� 2,72 3 9

:DVKLQJWRQLD�¿ඇLIHUD��/LQGඇ���+�:HQGඇ���:DVKLQJWRQLD�GH�&DඇLIRUQLD� 2,72 2 56

3RSXඇXV�DඇED�/���ÈඇDPR�EඇDQFR� 2,70 1 42

-XJඇDQV�UHJLD�/���1RJDඇ� 2,69 1 24

Pinus pinea L. (Pino piñonero)* 2,69 1 39

3ඇDWDQXV�[�KLVSDQLFD�0Lඇඇ��H[�0�QFKK���3ඇiWDQR�GH�VRPEUD� 2,65 3 41

)LFXV�HඇDVWLFD�5R[E��H[�+RUQHP���*RPHUR�R�iUERඇ�GHඇ�FDXFKR� 2,62 3 19

/DJXQDULD�SDWHUVRQLL��$QGUHZV��*�'RQ��ÈUERඇ�SLFD�SLFD� 2,50 3 26

Pinus pinaster Ait. (Pino maritimo o pino rodeno)* 2,49 7 38

Citrus x aurantium L. (Naranjo amargo) 2,37 3 12

/DJHUVWURHPLD�LQGLFD��/���3HUV���ÈUERඇ�GH�-~SLWHU� 2,35 2 25

&DWDඇSD�ELJQRQLRLGHV�:DඇWHU��)ඇ��&DURඇ���&DWDඇSD� 2,34 3 7

3KRHQL[�GDFW\ඇLIHUD�/���3DඇPHUD�GDWLඇHUD� 2,30 2 35

0DJQRඇLD�JUDQGLIඇRUD�/���0DJQRඇLD�R�PDJQRඇLR� 2,27 2 29

&HGUXV�GHRGDUD��5R[E���*�'RQ��&HGUR�GHඇ�+LPDඇD\D� 2,21 2 8

6FKLQXV�PRඇඇH�/���)DඇVD�SLPLHQWD� 2,16 2 51

3LQXV�V\ඇYHVWULV�/���3LQR�VLඇYHVWUH� 2,13 3 40

3LQXV�QLJUD�-�)�$UQRඇG��3LQR�QHJUDඇ�R�SLQR�ඇDULFLR� 1,91 4 37

Cupressus arizonica Greene (Ciprés de Arizona)* 1,89 1 14

Myoporum acuminatum R.Br. (Transparente o mioporo)* 1,80 3 32

-DFDUDQGD�PLPRVLIRඇLD�'�'RQ��-DFDUDQGi� 1,74 1 23

8ඇPXV�PLQRU�0Lඇඇ���2ඇPR�FRP~Q� 1,72 3 54

3LQXV�KDඇHSHQVLV�0Lඇඇ���3LQR�FDUUDVFR� 1,69 3 36

)LFXV�PLFURFDUSD�/�I���/DXUHඇ�GH�ආQGLD� 1,62 3 20

(ULRERWU\D�MDSRQLFD��7KXQE���/LQGඇ���1tVSHUR�MDSRQpV� 1,51 2 17

Cupressus sempervirens L. (Ciprés común)* 1,47 1 15

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Tipuana) 1,47 2 53

*UHYLඇඇHD�UREXVWD�$��&XQQ��H[�5�%U���ÈUERඇ�GHඇ�IXHJR��5REඇH�DXVWUDඇLDQR� 1,28 1 22

%UDFK\FKLWRQ�DFHULIRඇLXP��$�&XQQ��H[�*��'RQ�������0DFDUWKXU�	�&��0RRUH�
�ÈUERඇ�GH�IXHJR�

1,27 1 4
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Litoral Mediterráneo y Sureste – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

&LWUXV�[�ඇLPRQ��/���%XUP�I���/LPRQHUR� 1,19 2 13

3KRHQL[�FDQDULHQVLV�+RUW��H[�&KDEDXG��3DඇPHUD�FDQDULD� 1,06 2 34

4XHUFXV�LඇH[�/���(QFLQD� 0,82 1 47

&DVXDULQD�HTXLVHWLIRඇLD�/���&DVXDULQD� 0,72 1 6

Litoral Mediterráneo y Sureste – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

(XU\RSV�SHFWLQDWXV��/���&DVV���0DUJDULWD�DPDULඇඇD� 5,23 2 10

6DඇL[�IUDJLඇLV�/��IRUPD�EXඇඇDWD��5HKGHU��5HKGHU��0LPEUHUD�IUiJLඇ� 4,79 2 33

9LWH[�DJQXV�FDVWXV�/���6DX]JDWLඇඇR� 4,70 1 40

-DVPLQXP�RႈFLQDඇH�/���-D]PtQ� 4,42 1 13

&UDWDHJXV�PRQRJ\QD�-DFT���0DMXHඇR�R�HVSLQR�EඇDQFR� 4,38 1 5

&\FDV�UHYRඇXWD�7KXQE���&LFDV�R�3DඇPHUD�HQDQD�� 4,19 1 6

5XEXV�XඇPLIRඇLXV�6FKRWW��=DU]DPRUD� 4,12 1 32

5KDPQXV�RඇHRLGHV�/���(VSLQR�QHJUR� 3,91 1 31

Prunus spinosa L. (Endrino)* 3,62 1 25

6DඇYLD�RႈFLQDඇLV�/���6DඇYLD� 3,60 1 34

Tamarix canariensis (Taraje canario) 3,60 1 36

&LVWXV�VDඇYLLIRඇLXV�/���-DUD�QHJUD� 3,42 1 4

Punica granatum L. (Granado) 3,42 2 26

/RQLFHUD�MDSRQLFD�7KXQE���0DGUHVHඇYD� 3,32 2 17

&KDPDHURSV�KXPLඇLV�/���3DඇPLWR� 3,15 1 3

1HULXP�RඇHDQGHU�/���$GHඇID� 3,13 1 19

3LWWRVSRUXP�WRELUD��7KXQE���:�7�$LWRQ��$]DKDU�GH�ඇD�&KLQD� 3,10 1 24

3KRWLQLD�VHUUXඇDWD��'HVI���.DඇNPDQ��)RWLQLD� 3,01 1 21

5HWDPD�VSKDHURFDUSD��/���%RLVV���5HWDPD�DPDULඇඇD� 2,98 1 29

7KHYHWLD�SHUXYLDQD��3HUV���.�6FKXP���ÈUERඇ�GH�D\R\RWH� 2,96 1 38
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Litoral Mediterráneo y Sureste – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

2V\ULV�DඇED�/���*XDUGDඇRER�R�UHWDPD�ඇRFD� 2,82 1 20

Myrtus communis (Mirto o arrayán) (Mirto o arrayán) 2,73 1 18

3K\ඇඇLUHD�DQJXVWLIRඇLD�/���/DELpUQDJR�� 2,70 1 22

Euonymus japonicus Thunb. (Huso japonés) 2,59 2 9

/DYDQGXඇD�PXඇWL¿GD�/��������QRQ�%XUP���$ඇKXFHPLඇඇD� 2,57 1 15

Quercus coccifera L. (Coscoja) 2,44 1 27

%HUEHULV�YXඇJDULV�/��$JUDFHMR� 2,32 4 1

7DPDUL[�JDඇඇLFD�/���7DUDMH� 2,03 2 37

&DSSDULV�VSLQRVD�/���$ඇFDSDUUR� 1,77 1 2

3LVWDFLD�ඇHQWLVFXV�/���/HQWLVFR� 1,35 1 23

Tamarix africana Poir. (Taraje) 0,92 1 35

Sierras Béticas – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Tipuana) 6,51 2 53

/DXUXV�QRELඇLV�/���/DXUHඇ� 5,79 4 27

3KRHQL[�FDQDULHQVLV�+RUW��H[�&KDEDXG��3DඇPHUD�FDQDULD� 5,71 3 34

Pinus pinea L. (Pino piñonero)* 5,68 3 39

0RUXV�DඇED�/���0RUHUD� 5,47 3 31

(XFDඇ\SWXV�FDPDඇGXඇHQVLV�'HKQK���(XFDඇLSWR� 5,42 3 18

)UD[LQXV�DQJXVWLIRඇLD�9DKඇ��)UHVQR�GH�KRMD�HVWUHFKD� 5,38 3 21

5RELQLD�SVHXGRDFDFLD�/���)DඇVD�DFDFLD� 4,93 3 49

6DඇL[�DඇED�/���6DXFH�EඇDQFR� 4,47 2 50

3RSXඇXV�DඇED�/���ÈඇDPR�EඇDQFR� 4,45 2 42

Pyrus bourgaeana Decne (Piruétano) 4,20 1 45

8ඇPXV�SXPLඇD�/���2ඇPR�GH�6LEHULD� 4,12 4 55

&HUFLV�VLඇLTXDVWUXP�/���ÈUERඇ�GHඇ�DPRU� 4,11 2 11
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Sierras Béticas – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

(ඇHDJQXV�DQJXVWLIRඇLD�/���ÈUERඇ�GHඇ�SDUDtVR� 4,10 3 16

&HUDWRQLD�VLඇLTXD�/���$ඇJDUURER� 4,02 4 10

Quercus faginea Lam. (Quejigo) 4,00 3 46

/LJXVWUXP�MDSRQLFXP�7KXQE���$ඇLJXVWUH�GHඇ�-DSyQ� 3,94 4 28

2ඇHD�HXURSHD�/���2ඇLYR� 3,93 3 33

&DVXDULQD�HTXLVHWLIRඇLD�/���&DVXDULQD� 3,88 4 6

3RSXඇXV�QLJUD�/���&KRSR�QHJUR� 3,84 2 43

$LඇDQWKXV�DඇWLVVLPD��0Lඇඇ���6ZLQJඇH��ÈUERඇ�GHඇ�FLHඇR� 3,73 2 2

-XJඇDQV�UHJLD�/���1RJDඇ� 3,73 1 24

$FDFLD�GHDඇEDWD�/LQN���0LPRVD� 3,51 5 1

4XHUFXV�VXEHU�/���$ඇFRUQRTXH� 3,47 3 48

/DJXQDULD�SDWHUVRQLL��$QGUHZV��*�'RQ��ÈUERඇ�SLFD�SLFD� 3,25 3 26

)LFXV�HඇDVWLFD�5R[E��H[�+RUQHP���*RPHUR�R�iUERඇ�GHඇ�FDXFKR� 3,23 2 19

/DJHUVWURHPLD�LQGLFD��/���3HUV���ÈUERඇ�GH�-~SLWHU� 3,07 2 25

3UXQXV�FHUDVLIHUD�(KUK���&LUXHඇR�MDSRQpV� 3,05 3 44

Sophora japonica (L.) Schott (Sófora)* 2,89 2 52

&DWDඇSD�ELJQRQLRLGHV�:DඇWHU��)ඇ��&DURඇ���&DWDඇSD� 2,83 2 7

Citrus x aurantium L. (Naranjo amargo) 2,82 4 12

Pinus pinaster Ait. (Pino maritimo o pino rodeno)* 2,80 7 38

3ඇDWDQXV�[�KLVSDQLFD�0Lඇඇ��H[�0�QFKK���3ඇiWDQR�GH�VRPEUD� 2,67 2 41

0DJQRඇLD�JUDQGLIඇRUD�/���0DJQRඇLD�R�PDJQRඇLR� 2,66 2 29

&HඇWLV�DXVWUDඇLV�/���$ඇPH]� 2,62 3 9

3LQXV�V\ඇYHVWULV�/���3LQR�VLඇYHVWUH� 2,54 3 40

8ඇPXV�PLQRU�0Lඇඇ���2ඇPR�FRP~Q� 2,52 4 54

0HඇLD�D]HGDUDFK�/���&LQDPRPR��3DUDLVR��0HඇLD� 2,46 1 30

6FKLQXV�PRඇඇH�/���)DඇVD�SLPLHQWD� 2,44 2 51

Cupressus arizonica Greene (Ciprés de Arizona)* 2,43 1 14

Myoporum acuminatum R.Br. (Transparente o mioporo)* 2,17 3 32

(ULRERWU\D�MDSRQLFD��7KXQE���/LQGඇ���1tVSHUR�MDSRQpV� 2,10 2 17
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Sierras Béticas – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

3LQXV�QLJUD�-�)�$UQRඇG��3LQR�QHJUDඇ�R�SLQR�ඇDULFLR� 2,09 4 37

)LFXV�PLFURFDUSD�/�I���/DXUHඇ�GH�ආQGLD� 2,02 3 20

3LQXV�KDඇHSHQVLV�0Lඇඇ���3LQR�FDUUDVFR� 1,99 3 36

Cupressus sempervirens L. (Ciprés común)* 1,84 1 15

&LWUXV�[�ඇLPRQ��/���%XUP�I���/LPRQHUR� 1,74 3 13

:DVKLQJWRQLD�¿ඇLIHUD��/LQGඇ���+�:HQGඇ���:DVKLQJWRQLD�GH�&DඇLIRUQLD� 1,70 2 56

%UDFK\FKLWRQ�SRSXඇQHXV��6FKRWW�	�(QGඇ���5�%U���%UDTXLTXLWR� 1,60 2 5

*UHYLඇඇHD�UREXVWD�$��&XQQ��H[�5�%U���ÈUERඇ�GHඇ�IXHJR��5REඇH�DXVWUDඇLDQR� 1,60 1 22

3KRHQL[�GDFW\ඇLIHUD�/���3DඇPHUD�GDWLඇHUD� 1,40 2 35

&HGUXV�GHRGDUD��5R[E���*�'RQ��&HGUR�GHඇ�+LPDඇD\D� 0,94 1 8

4XHUFXV�LඇH[�/���(QFLQD� 0,94 1 47

$UHFDVWUXP�URPDQ]RႈDQXP��&KDP���*ඇDVVPDQ��3DඇPHUD�SLQGy� 0,66 1 3

%UDFK\FKLWRQ�DFHULIRඇLXP��$�&XQQ��H[�*��'RQ�������0DFDUWKXU�	�&��0RRUH�
�ÈUERඇ�GH�IXHJR�

0,66 1 4

Sierras Béticas – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

(XU\RSV�SHFWLQDWXV��/���&DVV���0DUJDULWD�DPDULඇඇD� 6,33 2 10

9LWH[�DJQXV�FDVWXV�/���6DX]JDWLඇඇR� 5,85 1 40

6DඇL[�IUDJLඇLV�/��IRUPD�EXඇඇDWD��5HKGHU��5HKGHU��0LPEUHUD�IUiJLඇ� 5,53 2 33

-DVPLQXP�RႈFLQDඇH�/���-D]PtQ� 5,27 1 13

&UDWDHJXV�PRQRJ\QD�-DFT���0DMXHඇR�R�HVSLQR�EඇDQFR� 5,17 1 5

&\FDV�UHYRඇXWD�7KXQE���&LFDV�R�3DඇPHUD�HQDQD� 5,08 1 6

Tamarix canariensis (Taraje canario) 4,81 2 36

5XEXV�XඇPLIRඇLXV�6FKRWW��=DU]DPRUD� 4,63 1 32

/DYDQGXඇD�VWRHFKDV�/DP���&DQWXHVR� 4,58 1 16

Prunus spinosa L. (Endrino)* 4,49 1 25
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Sierras Béticas – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

&LVWXV�VDඇYLLIRඇLXV�/���-DUD�QHJUD� 4,45 1 4

6DඇYLD�RႈFLQDඇLV�/���6DඇYLD� 4,39 1 34

5KDPQXV�RඇHRLGHV�/���(VSLQR�QHJUR� 4,34 1 31

/RQLFHUD�MDSRQLFD�7KXQE���0DGUHVHඇYD� 4,05 2 17

3KRWLQLD�VHUUXඇDWD��'HVI���.DඇNPDQ��)RWLQLD� 3,78 1 21

3LWWRVSRUXP�WRELUD��7KXQE���:�7�$LWRQ��$]DKDU�GH�ඇD�&KLQD� 3,78 1 24

&KDPDHURSV�KXPLඇLV�/���3DඇPLWR� 3,70 1 3

1HULXP�RඇHDQGHU�/���$GHඇID� 3,69 1 19

7KHYHWLD�SHUXYLDQD��3HUV���.�6FKXP���ÈUERඇ�GH�D\R\RWH� 3,66 1 38

5HWDPD�VSKDHURFDUSD��/���%RLVV���5HWDPD�DPDULඇඇD� 3,49 1 29

&\WLVXV�PXඇWLIඇRUXV��/�+pU���6ZHHW��(VFRED�EඇDQFD� 3,23 1 8

Myrtus communis (Mirto o arrayán) (Mirto o arrayán) 3,20 1 18

Euonymus japonicus Thunb. (Huso japonés) 3,19 2 9

2V\ULV�DඇED�/���*XDUGDඇRER�R�UHWDPD�ඇRFD� 3,14 1 20

3K\ඇඇLUHD�DQJXVWLIRඇLD�/���/DELpUQDJR�� 3,14 1 22

/DYDQGXඇD�PXඇWL¿GD�/��������QRQ�%XUP���$ඇKXFHPLඇඇD� 2,88 1 15

Quercus coccifera L. (Coscoja) 2,83 1 27

Retama monosperma (L.) Boiss. (Retama)* 2,83 1 28

%HUEHULV�YXඇJDULV�/��$JUDFHMR� 2,77 4 1

7DPDUL[�JDඇඇLFD�/���7DUDMH� 2,58 2 37

Punica granatum L. (Granado) 2,22 1 26

&DSSDULV�VSLQRVD�/���$ඇFDSDUUR� 2,12 1 2

3LVWDFLD�ඇHQWLVFXV�/���/HQWLVFR� 1,65 1 23

Tamarix africana Poir. (Taraje) 1,24 1 35
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Sierra Morena – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

0HඇLD�D]HGDUDFK�/���&LQDPRPR��3DUDLVR��0HඇLD� 7,62 3 30

&HUFLV�VLඇLTXDVWUXP�/���ÈUERඇ�GHඇ�DPRU� 7,10 1 11

5RELQLD�SVHXGRDFDFLD�/���)DඇVD�DFDFLD� 6,79 2 49

)UD[LQXV�DQJXVWLIRඇLD�9DKඇ��)UHVQR�GH�KRMD�HVWUHFKD� 6,66 3 21

3RSXඇXV�DඇED�/���ÈඇDPR�EඇDQFR� 6,41 3 42

(XFDඇ\SWXV�FDPDඇGXඇHQVLV�'HKQK���(XFDඇLSWR� 6,38 3 18

0RUXV�DඇED�/���0RUHUD� 6,38 3 31

Pyrus bourgaeana Decne (Piruétano) 5,87 2 45

Quercus faginea Lam. (Quejigo) 5,79 4 46

6DඇL[�DඇED�/���6DXFH�EඇDQFR� 5,54 2 50

(ඇHDJQXV�DQJXVWLIRඇLD�/���ÈUERඇ�GHඇ�SDUDtVR� 5,49 4 16

&HඇWLV�DXVWUDඇLV�/���$ඇPH]� 5,26 6 9

/LJXVWUXP�MDSRQLFXP�7KXQE���$ඇLJXVWUH�GHඇ�-DSyQ� 5,23 5 28

&HUDWRQLD�VLඇLTXD�/���$ඇJDUURER� 5,14 3 10

3UXQXV�FHUDVLIHUD�(KUK���&LUXHඇR�MDSRQpV� 4,98 4 44

-XJඇDQV�UHJLD�/���1RJDඇ� 4,96 1 24

Pinus pinea L. (Pino piñonero)* 4,96 2 39

/DXUXV�QRELඇLV�/���/DXUHඇ� 4,82 3 27

3RSXඇXV�QLJUD�/���&KRSR�QHJUR� 4,77 2 43

8ඇPXV�SXPLඇD�/���2ඇPR�GH�6LEHULD� 4,72 5 55

%UDFK\FKLWRQ�SRSXඇQHXV��6FKRWW�	�(QGඇ���5�%U���%UDTXLTXLWR� 4,63 5 5

$FDFLD�GHDඇEDWD�/LQN���0LPRVD� 4,58 6 1

4XHUFXV�VXEHU�/���$ඇFRUQRTXH� 4,37 3 48

$LඇDQWKXV�DඇWLVVLPD��0Lඇඇ���6ZLQJඇH��ÈUERඇ�GHඇ�FLHඇR� 4,34 2 2

2ඇHD�HXURSHD�/���2ඇLYR� 4,30 2 33

)LFXV�HඇDVWLFD�5R[E��H[�+RUQHP���*RPHUR�R�iUERඇ�GHඇ�FDXFKR� 4,27 3 19

/DJXQDULD�SDWHUVRQLL��$QGUHZV��*�'RQ��ÈUERඇ�SLFD�SLFD� 3,99 4 26

/DJHUVWURHPLD�LQGLFD��/���3HUV���ÈUERඇ�GH�-~SLWHU� 3,93 3 25

&DWDඇSD�ELJQRQLRLGHV�:DඇWHU��)ඇ��&DURඇ���&DWDඇSD� 3,86 2 7
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Sierra Morena – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

:DVKLQJWRQLD�¿ඇLIHUD��/LQGඇ���+�:HQGඇ���:DVKLQJWRQLD�GH�&DඇLIRUQLD� 3,66 3 56

0DJQRඇLD�JUDQGLIඇRUD�/���0DJQRඇLD�R�PDJQRඇLR� 3,51 3 29

Pinus pinaster Ait. (Pino maritimo o pino rodeno)* 3,51 10 38

8ඇPXV�PLQRU�0Lඇඇ���2ඇPR�FRP~Q� 3,48 5 54

3KRHQL[�GDFW\ඇLIHUD�/���3DඇPHUD�GDWLඇHUD� 3,43 3 35

Citrus x aurantium L. (Naranjo amargo) 3,38 4 12

3ඇDWDQXV�[�KLVSDQLFD�0Lඇඇ��H[�0�QFKK���3ඇiWDQR�GH�VRPEUD� 3,37 3 41

&HGUXV�GHRGDUD��5R[E���*�'RQ��&HGUR�GHඇ�+LPDඇD\D� 3,36 3 8

(ULRERWU\D�MDSRQLFD��7KXQE���/LQGඇ���1tVSHUR�MDSRQpV� 3,11 3 17

-DFDUDQGD�PLPRVLIRඇLD�'�'RQ��-DFDUDQGi� 3,03 1 23

6FKLQXV�PRඇඇH�/���)DඇVD�SLPLHQWD� 3,01 3 51

Myoporum acuminatum R.Br. (Transparente o mioporo)* 2,99 4 32

Cupressus arizonica Greene (Ciprés de Arizona)* 2,98 2 14

)LFXV�PLFURFDUSD�/�I���/DXUHඇ�GH�ආQGLD� 2,67 5 20

&LWUXV�[�ඇLPRQ��/���%XUP�I���/LPRQHUR� 2,57 4 13

3LQXV�KDඇHSHQVLV�0Lඇඇ���3LQR�FDUUDVFR� 2,56 4 36

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Tipuana) 2,47 3 53

Cupressus sempervirens L. (Ciprés común)* 2,45 1 15

3LQXV�QLJUD�-�)�$UQRඇG��3LQR�QHJUDඇ�R�SLQR�ඇDULFLR� 2,11 3 37

*UHYLඇඇHD�UREXVWD�$��&XQQ��H[�5�%U���ÈUERඇ�GHඇ�IXHJR��5REඇH�DXVWUDඇLDQR� 2,02 1 22

3KRHQL[�FDQDULHQVLV�+RUW��H[�&KDEDXG��3DඇPHUD�FDQDULD� 2,01 2 34

%UDFK\FKLWRQ�DFHULIRඇLXP��$�&XQQ��H[�*��'RQ�������0DFDUWKXU�	�&��0RRUH�
�ÈUERඇ�GH�IXHJR�

1,99 2 4

$UHFDVWUXP�URPDQ]RႈDQXP��&KDP���*ඇDVVPDQ��3DඇPHUD�SLQGy� 1,80 2 3

&DVXDULQD�HTXLVHWLIRඇLD�/���&DVXDULQD� 1,49 1 6

4XHUFXV�LඇH[�/���(QFLQD� 1,42 1 47
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Sierra Morena – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

(XU\RSV�SHFWLQDWXV��/���&DVV���0DUJDULWD�DPDULඇඇD� 7,76 3 10

&\FDV�UHYRඇXWD�7KXQE���&LFDV�R�3DඇPHUD�HQDQD� 6,81 1 6

9LWH[�DJQXV�FDVWXV�/���6DX]JDWLඇඇR� 6,74 1 40

/DYDQGXඇD�VWRHFKDV�/DP���&DQWXHVR� 6,66 1 16

6DඇL[�IUDJLඇLV�/��IRUPD�EXඇඇDWD��5HKGHU��5HKGHU��0LPEUHUD�IUiJLඇ� 6,49 3 33

-DVPLQXP�RႈFLQDඇH�/���-D]PtQ� 6,42 1 13

Tamarix canariensis (Taraje canario) 6,40 2 36

&UDWDHJXV�PRQRJ\QD�-DFT���0DMXHඇR�R�HVSLQR�EඇDQFR� 6,35 1 5

&LVWXV�VDඇYLLIRඇLXV�/���-DUD�QHJUD� 6,06 1 4

5KDPQXV�RඇHRLGHV�/���(VSLQR�QHJUR� 5,81 1 31

6DඇYLD�RႈFLQDඇLV�/���6DඇYLD� 5,57 1 34

5XEXV�XඇPLIRඇLXV�6FKRWW��=DU]DPRUD� 5,52 1 32

/RQLFHUD�MDSRQLFD�7KXQE���0DGUHVHඇYD� 5,46 3 17

Prunus spinosa L. (Endrino)* 5,41 1 25

7KHYHWLD�SHUXYLDQD��3HUV���.�6FKXP���ÈUERඇ�GH�D\R\RWH� 5,14 1 38

3KRWLQLD�VHUUXඇDWD��'HVI���.DඇNPDQ��)RWLQLD� 5,09 1 21

3LWWRVSRUXP�WRELUD��7KXQE���:�7�$LWRQ��$]DKDU�GH�ඇD�&KLQD� 4,89 1 24

&KDPDHURSV�KXPLඇLV�/���3DඇPLWR� 4,67 1 3

Punica granatum L. (Granado) 4,63 3 26

1HULXP�RඇHDQGHU�/���$GHඇID� 4,47 1 19

Euonymus japonicus Thunb. (Huso japonés) 4,41 3 9

&\WLVXV�PXඇWLIඇRUXV��/�+pU���6ZHHW��(VFRED�EඇDQFD� 4,40 1 8

3K\ඇඇLUHD�DQJXVWLIRඇLD�/���/DELpUQDJR� 3,83 1 22

5HWDPD�VSKDHURFDUSD��/���%RLVV���5HWDPD�DPDULඇඇD� 3,78 1 29

/DYDQGXඇD�PXඇWL¿GD�/��������QRQ�%XUP���$ඇKXFHPLඇඇD� 3,74 1 15

Retama monosperma (L.) Boiss. (Retama)* 3,68 1 28

2V\ULV�DඇED�/���*XDUGDඇRER�R�UHWDPD�ඇRFD� 3,67 1 20

Myrtus communis (Mirto o arrayán) (Mirto o arrayán) 3,65 1 18

Quercus coccifera L. (Coscoja) 3,53 1 27



100

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o

Sierra Morena – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

7DPDUL[�JDඇඇLFD�/���7DUDMH� 3,53 2 37

%HUEHULV�YXඇJDULV�/��$JUDFHMR� 3,52 5 1

&DSSDULV�VSLQRVD�/���$ඇFDSDUUR� 3,02 1 2

-DVPLQXP�SULPXඇLQXP�+DQFH�������-D]PLQ�SUtPXඇD� 2,97 1 14

3LVWDFLD�ඇHQWLVFXV�/���/HQWLVFR� 2,08 1 23

5KDPQXV�DඇDWHUQXV�/���$ඇDGLHUQD� 2,02 1 30

Genista triacanthos Brot. (Genista)* 1,87 1 12

Tamarix africana Poir. (Taraje) 1,38 1 35

&\WLVXV�JUDQGLIඇRUXV��%URW���'&���&LWLVXV� 0,93 1 7

Surco Intrabético – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

5RELQLD�SVHXGRDFDFLD�/���)DඇVD�DFDFLD� 5,78 2 49

0RUXV�DඇED�/���0RUHUD� 5,71 4 31

(XFDඇ\SWXV�FDPDඇGXඇHQVLV�'HKQK���(XFDඇLSWR� 5,51 3 18

)UD[LQXV�DQJXVWLIRඇLD�9DKඇ��)UHVQR�GH�KRMD�HVWUHFKD� 5,33 2 21

0HඇLD�D]HGDUDFK�/���&LQDPRPR��3DUDLVR��0HඇLD� 5,29 3 30

Quercus faginea Lam. (Quejigo) 4,79 3 46

Pyrus bourgaeana Decne (Piruétano) 4,59 1 45

6DඇL[�DඇED�/���6DXFH�EඇDQFR� 4,50 2 50

(ඇHDJQXV�DQJXVWLIRඇLD�/���ÈUERඇ�GHඇ�SDUDtVR� 4,30 3 16

&HUDWRQLD�VLඇLTXD�/���$ඇJDUURER� 4,06 2 10

/LJXVWUXP�MDSRQLFXP�7KXQE���$ඇLJXVWUH�GHඇ�-DSyQ� 3,98 3 28

2ඇHD�HXURSHD�/���2ඇLYR� 3,95 3 33

$LඇDQWKXV�DඇWLVVLPD��0Lඇඇ���6ZLQJඇH��ÈUERඇ�GHඇ�FLHඇR� 3,89 2 2

3RSXඇXV�QLJUD�/���&KRSR�QHJUR� 3,89 2 43

8ඇPXV�SXPLඇD�/���2ඇPR�GH�6LEHULD� 3,89 5 55
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Surco Intrabético – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

%UDFK\FKLWRQ�SRSXඇQHXV��6FKRWW�	�(QGඇ���5�%U���%UDTXLTXLWR� 3,80 4 5

/DXUXV�QRELඇLV�/���/DXUHඇ� 3,77 2 27

3RSXඇXV�DඇED�/���ÈඇDPR�EඇDQFR� 3,71 2 42

3UXQXV�FHUDVLIHUD�(KUK���&LUXHඇR�MDSRQpV� 3,62 3 44

$FDFLD�GHDඇEDWD�/LQN���0LPRVD� 3,59 3 1

4XHUFXV�VXEHU�/���$ඇFRUQRTXH� 3,55 3 48

&HඇWLV�DXVWUDඇLV�/���$ඇPH]� 3,47 3 9

-XJඇDQV�UHJLD�/���1RJDඇ� 3,42 1 24

Pinus pinea L. (Pino piñonero)* 3,42 2 39

)LFXV�HඇDVWLFD�5R[E��H[�+RUQHP���*RPHUR�R�iUERඇ�GHඇ�FDXFKR� 3,31 3 19

/DJXQDULD�SDWHUVRQLL��$QGUHZV��*�'RQ��ÈUERඇ�SLFD�SLFD� 3,06 4 26

:DVKLQJWRQLD�¿ඇLIHUD��/LQGඇ���+�:HQGඇ���:DVKLQJWRQLD�GH�&DඇLIRUQLD� 3,00 2 56

3ඇDWDQXV�[�KLVSDQLFD�0Lඇඇ��H[�0�QFKK���3ඇiWDQR�GH�VRPEUD� 2,95 2 41

/DJHUVWURHPLD�LQGLFD��/���3HUV���ÈUERඇ�GH�-~SLWHU� 2,92 3 25

Citrus x aurantium L. (Naranjo amargo) 2,90 3 12

&DWDඇSD�ELJQRQLRLGHV�:DඇWHU��)ඇ��&DURඇ���&DWDඇSD� 2,85 3 7

Pinus pinaster Ait. (Pino maritimo o pino rodeno)* 2,79 5 38

0DJQRඇLD�JUDQGLIඇRUD�/���0DJQRඇLD�R�PDJQRඇLR� 2,76 2 29

&HGUXV�GHRGDUD��5R[E���*�'RQ��&HGUR�GHඇ�+LPDඇD\D� 2,71 2 8

6FKLQXV�PRඇඇH�/���)DඇVD�SLPLHQWD� 2,62 2 51

3KRHQL[�GDFW\ඇLIHUD�/���3DඇPHUD�GDWLඇHUD� 2,55 2 35

Cupressus arizonica Greene (Ciprés de Arizona)* 2,46 1 14

3LQXV�V\ඇYHVWULV�/���3LQR�VLඇYHVWUH� 2,46 3 40

8ඇPXV�PLQRU�0Lඇඇ���2ඇPR�FRP~Q� 2,21 3 54

Myoporum acuminatum R.Br. (Transparente o mioporo)* 2,15 4 32

3LQXV�KDඇHSHQVLV�0Lඇඇ���3LQR�FDUUDVFR� 2,14 3 36

3LQXV�QLJUD�-�)�$UQRඇG��3LQR�QHJUDඇ�R�SLQR�ඇDULFLR� 2,11 4 37

-DFDUDQGD�PLPRVLIRඇLD�'�'RQ��-DFDUDQGi� 2,06 1 23

Sophora japonica (L.) Schott (Sófora)* 2,05 2 52
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Surco Intrabético – Árboles

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

(ULRERWU\D�MDSRQLFD��7KXQE���/LQGඇ���1tVSHUR�MDSRQpV� 2,01 2 17

)LFXV�PLFURFDUSD�/�I���/DXUHඇ�GH�ආQGLD� 1,93 3 20

Cupressus sempervirens L. (Ciprés común)* 1,84 1 15

Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Tipuana) 1,63 2 53

*UHYLඇඇHD�UREXVWD�$��&XQQ��H[�5�%U���ÈUERඇ�GHඇ�IXHJR��5REඇH�DXVWUDඇLDQR� 1,59 2 22

%UDFK\FKLWRQ�DFHULIRඇLXP��$�&XQQ��H[�*��'RQ�������0DFDUWKXU�	�&��0RRUH�
�ÈUERඇ�GH�IXHJR�

1,55 2 4

&LWUXV�[�ඇLPRQ��/���%XUP�I���/LPRQHUR� 1,53 3 13

3KRHQL[�FDQDULHQVLV�+RUW��H[�&KDEDXG��3DඇPHUD�FDQDULD� 1,26 2 34

4XHUFXV�LඇH[�/���(QFLQD� 1,06 1 47

&DVXDULQD�HTXLVHWLIRඇLD�/���&DVXDULQD� 0,88 1 6

Surco Intrabético – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

(XU\RSV�SHFWLQDWXV��/���&DVV���0DUJDULWD�DPDULඇඇD� 7,76 3 10

&\FDV�UHYRඇXWD�7KXQE���&LFDV�R�3DඇPHUD�HQDQD� 6,81 1 6

9LWH[�DJQXV�FDVWXV�/���6DX]JDWLඇඇR� 6,74 1 40

/DYDQGXඇD�VWRHFKDV�/DP���&DQWXHVR� 6,66 1 16

6DඇL[�IUDJLඇLV�/��IRUPD�EXඇඇDWD��5HKGHU��5HKGHU��0LPEUHUD�IUiJLඇ� 6,49 3 33

-DVPLQXP�RႈFLQDඇH�/���-D]PtQ� 6,42 1 13

Tamarix canariensis (Taraje canario) 6,40 2 36

&UDWDHJXV�PRQRJ\QD�-DFT���0DMXHඇR�R�HVSLQR�EඇDQFR� 6,35 1 5

&LVWXV�VDඇYLLIRඇLXV�/���-DUD�QHJUD� 6,06 1 4

5KDPQXV�RඇHRLGHV�/���(VSLQR�QHJUR� 5,81 1 31

6DඇYLD�RႈFLQDඇLV�/���6DඇYLD� 5,57 2 34

5XEXV�XඇPLIRඇLXV�6FKRWW��=DU]DPRUD� 5,52 1 32

/RQLFHUD�MDSRQLFD�7KXQE���0DGUHVHඇYD� 5,46 3 17

Prunus spinosa L. (Endrino)* 5,41 1 25
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Surco Intrabético – Arbustos

KgCO2/m2año WUE Nº Ficha

7KHYHWLD�SHUXYLDQD��3HUV���.�6FKXP���ÈUERඇ�GH�D\R\RWH� 5,14 1 38

3KRWLQLD�VHUUXඇDWD��'HVI���.DඇNPDQ��)RWLQLD� 5,09 1 21

3LWWRVSRUXP�WRELUD��7KXQE���:�7�$LWRQ��$]DKDU�GH�ඇD�&KLQD� 4,89 1 24

&KDPDHURSV�KXPLඇLV�/���3DඇPLWR� 4,67 1 3

Punica granatum L. (Granado) 4,63 2 26

Euonymus japonicus Thunb. (Huso japonés) 4,47 3 9

1HULXP�RඇHDQGHU�/���$GHඇID� 4,47 1 19

&\WLVXV�PXඇWLIඇRUXV��/�+pU���6ZHHW��(VFRED�EඇDQFD� 4,40 1 8

3K\ඇඇLUHD�DQJXVWLIRඇLD�/���/DELpUQDJR� 3,83 1 22

5HWDPD�VSKDHURFDUSD��/���%RLVV���5HWDPD�DPDULඇඇD� 3,78 1 29

/DYDQGXඇD�PXඇWL¿GD�/��������QRQ�%XUP���$ඇKXFHPLඇඇD� 3,74 1 15

Retama monosperma (L.) Boiss. (Retama)* 3,68 1 28

2V\ULV�DඇED�/���*XDUGDඇRER�R�UHWDPD�ඇRFD� 3,67 1 20

Myrtus communis (Mirto o arrayán) (Mirto o arrayán) 3,65 1 18

Quercus coccifera L. (Coscoja) 3,53 1 27

7DPDUL[�JDඇඇLFD�/���7DUDMH� 3,53 2 37

%HUEHULV�YXඇJDULV�/��$JUDFHMR� 3,33 5 1

&DSSDULV�VSLQRVD�/���$ඇFDSDUUR� 3,02 1 2

-DVPLQXP�SULPXඇLQXP�+DQFH�������-D]PLQ�SUtPXඇD� 2,97 1 14

3LVWDFLD�ඇHQWLVFXV�/���/HQWLVFR� 2,08 1 23

5KDPQXV�DඇDWHUQXV�/���$ඇDGLHUQD� 2,02 1 30

*HQLVWD�KLUVXWD�9DKඇ��$XඇDJD� 2,00 1 11

Genista triacanthos Brot. (Genista)* 1,87 1 12

Tamarix africana Poir. (Taraje) 1,38 1 35

&\WLVXV�JUDQGLIඇRUXV��%URW���'&���&LWLVXV� 0,93 1 7
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ƪǷ�ƨǷ��û×½¬���¬ÌÄ���½��ËÄæ�Ä¬�Ë�¬Ä�½ê¬�Ë��Ä�½�Þ�Ĉ�©�Þ

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6H�LQGLFDQ�ඇDV�]RQDV�FඇLPiWLFDV�UHFRPHQGDEඇHV�SDUD�ඇD�HVSHFLH�

Origen 6H�LQGLFD�VL�ඇD�HVSHFLH�HV�DXWyFWRQD�R�DඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 6H�LQGLFD�ඇD�GLVWDQFLD�GHVGH�Hඇ�VXHඇR�KDVWD�Hඇ�SXQWR�PiV�DඇWR�GH�ඇD�SඇDQWD��D�HQ�ਞD�¿JXUD).

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0HGLGD�GHඇ�DQFKR�GHඇ�WURQFR�GHඇ�iUERඇ��E�HQ�ਞD�¿JXUD���1R�VH�LQGLFD�HQ�SඇDQWDV�DUEXVWLYDV�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD
0HGLGD�GHඇ�DQFKR�GH�ඇD�FRSD�VXSHULRU�HQ�HVSHFLHV�DUEyUHDV��R�GH�VX�FRQMXQWR�HQ�DUEXVWLYDV�
�F�HQ�ඇD�¿JXUD��

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV $QFKXUD�D�ඇD�TXH�ඇDV�UDtFHV�GH�ඇD�HVSHFLH�HQ�FXHVWLyQ�SXHGHQ�H[WHQGHUVH��G�HQ�ਞD�¿JXUD).

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV
6H�LQGLFD�ඇD�GLVWDQFLD�GHVGH�Hඇ�VXHඇR�KDVWD�Hඇ�SXQWR�PiV�SURIXQGR�TXH�DඇFDQ]D�ඇD�UDt]�GH�ඇD�
SඇDQWD��H�HQ�ඇD�¿JXUD���7DQWR�HVWH�GDWR�FRPR�Hඇ�DQWHULRU�SXHGHQ�YDULDU�VHJ~Q�GLVWLQWDV�YDULD-
EඇHV��VREUH�WRGR�ඇD�GLVSRQLELඇLGDG�GH�DJXD�\�QXWULHQWHV�

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV
'LVWDQFLD�SUXGHQFLDඇ�TXH�KD\�TXH�GHMDU�HQWUH�Hඇ�SXQWR�HQ�TXH�VH�VLHPEUD�Hඇ�iUERඇ�R�Hඇ�DUEXV-
WR�\�ඇD�VXSHU¿FLH�GH�HGL¿FDFLRQHV��I�HQ�ਞD�¿JXUD).

Distancia mínima a infraestructuras
'LVWDQFLD�SUXGHQFLDඇ�TXH�KD\�TXH�GHMDU�HQWUH�Hඇ�SXQWR�HQ�TXH�VH�VLHPEUD�Hඇ�iUERඇ�R�Hඇ�DUEXV-
WR�\�ඇDV�FDQDඇL]DFLRQHV�GH�LQIUDHVWUXFWXUDV�XUEDQD��J�HQ�ਞD�¿JXUD�.

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

'LVWDQFLD�TXH�VH�DFRQVHMD�GHMDU�HQWUH�ඇRV�SXQWRV�HQ�TXH�VH�VLHPEUDQ�GRV�LQGLYLGXRV�GH�ඇD�
especie en cuestión (K�HQ�ਞD�¿JXUD).

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH

0HGLGDV��ඇDUJR�[�DQFKR�[�SURIXQGLGDG��TXH�VH�DFRQVHMDQ�SDUD�ඇD�FRQVWUXFFLyQ�GH�XQ�DඇFRU-
TXH�SDUD�ඇD�HVSHFLH�HQ�FXHVWLyQ��(Q�ඇRV�FDVRV�HQ�TXH�QR�VHD�UHFRPHQGDEඇH�ඇD�XELFDFLyQ�GH�
ඇD�HVSHFLH�HQ�YLDULRV�SHDWRQDඇHV�SDYLPHQWDGRV��acerados���VH�LQGLFDUi�FRQ�Hඇ�WH[WR��1R�VH�
UHFRPLHQGD�VX�XVR�HQ�DFHUDV��(VWDV�GLPHQVLRQHV�KDFHQ�UHIHUHQFLD�HQ�WRGR�PRPHQWR�D�ඇD�
VXSHU¿FLH�GHඇ�DFHUDGR�TXH�GHEH�TXHGDU�VLQ�SDYLPHQWDU�
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Datos Generales

Tiempo de Crecimiento
9HඇRFLGDG�UHඇDWLYD�GH�FUHFLPLHQWR�GH�ඇD�HVSHFLH�HQ�FXHVWLyQ��(V�XQ�GDWR�FRPSඇHMR�GH�LQWHU-
SUHWDU��HQ�Hඇ�TXH�LQIඇX\HQ��DGHPiV��Hඇ�WDPDxR�Pi[LPR�\�VX�HVSHUDQ]D�GH�YLGD��DVt�FRPR�ඇDV�
FRQGLFLRQHV�HQ�TXH�VH�GHVDUURඇඇD�

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV &RඇRU�KDELWXDඇ�TXH�SUHVHQWDQ�ඇDV�HVWUXFWXUDV�IඇRUDඇHV�GH�ඇD�HVSHFLH�HQ�FXHVWLyQ�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD &RඇRU�KDELWXDඇ�TXH�SUHVHQWDQ�ඇDV�HVWUXFWXUDV�IRඇLDUHV�GH�ඇD�HVSHFLH�HQ�FXHVWLyQ�

Tipo de Hoja Perenne o caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 6H�LQGLFD�VL�ඇD�SඇDQWD�SUHVHQWD��R�VH�VRVSHFKD��SRVLEඇHV�SUREඇHPDV�GH�WR[LFLGDG�R�DඇHUJLDV�

Producción de residuos
eSRFD�GHඇ�DxR�HQ�TXH�ඇD�HVSHFLH�HQ�FXHVWLyQ�JHQHUD�ඇDV�GLIHUHQWHV�HVWUXFWXUDV�TXH�SXHGHQ�VX-
SRQHU�XQ�LQFRQYHQLHQWH�SDUD�Hඇ�PDQWHQLPLHQWR�GHඇ�DPELHQWH�XUEDQR��WDඇHV�FRPR�IඇRUHV�\�IUXWRV�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6H�GHඇLPLWDQ�ඇDV�FRQGLFLRQHV�LGyQHDV�HGDIRඇyJLFDV�\�DPELHQWDඇHV�HQ�ඇRV�TXH�ඇD�SඇDQWD�VH�
SXHGH�GHVDUURඇඇDU�

3ඇDJDV *UXSRV�GH�VHUHV�YLYRV�TXH�SXHGHQ�DWDFDU�ඇD�SඇDQWD�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
6H�LQGLFD�VL�ඇD�SඇDQWD�DFHSWD�R�QR�ඇD�SRGD��6H�KD�FRQVLGHUDGR�FRQYHQLHQWH��SDUD�DඇJXQRV�
FDVRV��HVSHFL¿FDU�ඇD�IRUPD�HQ�TXH�KD�GH�HIHFWXDUVH�

*Si la especie presenta restricciones de uso, se señala con un asterisco el apartado o característica que las provoca. 
 

,PDJHQ����B���'HWDOOH�GH�ODV�GLVWLQWDV�PHGLGDV�\�GLPHQVLRQHV�D�ODV�TXH�VH�KDFH�UHIHUHQFLD�HQ�ODV�¿FKDV�GH�HVSHFLHV��(Q�OD�SDUWH�
superior se muestran las medidas para especies arbóreas, en la inferior para arbustivas.
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3.2. Árboles

1. Acacia dealbata Link. (Mimosa) 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD (6) 10 - 15 (30) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,18 - 0,20 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 5 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

9 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR�GRUDGR�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�D]XඇDGDV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUHV�HQWUH�HQHUR�\�PDU]R��)UXWR�D�SULQFLSLRV�GH�YHUDQR��3XHGH�H[XGDU�XQD�UHVLQD�QR�Wy[LFD�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6RSRUWD�ELHQ�ඇRV�VXHඇRV�SREUHV��SHUR�SUH¿HUH�ඇRV�VLඇtFHRV��'HඇLFDGR�D�ඇDV�KHඇDGDV�\�ඇRV�YLHQ-
WRV�IXHUWHV��3UHFLVD�H[SRVLFLyQ�GLUHFWD�D�ඇX]�VRඇDU��$FHSWD�FLHUWD�FHUFDQtD�Dඇ�PDU��D�SDUWLU�GH�
����P���6RSRUWD�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD�SHUR�QR�LQGXVWULDඇ�

3ඇDJDV

3XHGHQ�VHU�DWDFDGDV�SRU�FRFKLQLඇඇDV�SRඇtIDJDV�FRPR�$VSLGLRWXV�KHGHUDH��ਝFHU\D�SXUFKD-
si��HWF��'LFKDV�FRFKLQLඇඇDV�SURGXFHQ�PHඇD]DV�VREUH�ඇDV�TXH�SXHGHQ�FUHFHU�ඇDV�IXPDJLQDV�
�QHJULඇඇDV���TXH�IRUPDQ�XQD�FDSD�QHJUX]FD�VREUH�KRMDV��UDPDV�\�WURQFR��5HVLVWHQWHV�D�ඇD�
putrefacción.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�HQ�FXDQWR�Hඇ�ULHVJR�GH�KHඇDGDV�KD\D�SDVDGR�\�ඇR�PiV�SURQWR�SRVLEඇH�WUDV�ඇD�IඇRUDFLyQ��
$�¿QDඇHV�GH�ඇD�SULPDYHUD�UHFRUWDU�KDVWD�XQ�EURWH�ඇDWHUDඇ�ඇRV�WDඇඇRV�GDxDGRV�SRU�KHඇDGDV��/DV�
DFDFLDV�DFXVDQ�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV�
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o 2. Ailanthus altissima (Mill.) Swingle (Árbol del cielo) * 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 15 - 20 (30) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,4 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 8 - 10 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV *5 m, con abundantes raíces secundarias.

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 2,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV
���P�FRPR�GLVWDQFLD�PtQLPD��DXQTXH�KD\�TXH�FRQVLGHUDU�TXH�FDXVD�SUREඇHPDV�HQ�HGL¿FD-
FLRQHV�\�FHUUDPLHQWRV�GHELGR�D�ඇDV�UDtFHV�

Distancia mínima a infraestructuras
���P�FRPR�GLVWDQFLD�PtQLPD��DXQTXH�KD\�TXH�FRQVLGHUDU�TXH�FDXVD�SUREඇHPDV�HQ�HGL¿FD-
FLRQHV�\�FHUUDPLHQWRV�GHELGR�D�ඇDV�UDtFHV�

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

11 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH *No se recomienda su uso en aceras.

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 9HUGH�DPDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�HQ�Hඇ�KD]�\�PiV�SiඇLGD�HQ�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 3RU�VX�WR[LFLGDG�SXHGH�FDXVDU�UHDFFLRQHV�DඇpUJLFDV�HQ�ඇD�SLHඇ�

Producción de residuos )ඇRUHV�GH�PD\R�D�MXQLR��MXQLR�DJRVWR���)UXFWL¿FDFLyQ�D�SULQFLSLRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

0X\�U~VWLFR��VH�DGDSWD�D�FXDඇTXLHU�WLSR�GH�WH[WXUD�GHඇ�VXHඇR�\�FRQGLFLRQHV�DGYHUVDV��FRQWD-
PLQDFLyQ�LQFඇXVLYH���SUH¿HUH�ඇDV�WLHUUDV�ඇLJHUDV��DඇJR�K~PHGDV��WDQWR�FRQ�VDඇ�FRPR�FRQ�FDඇ��
(ඇ�S+�GHඇ�VXHඇR�WRඇHUDEඇH�RVFLඇD�GHVGH�����KDVWD����DXQTXH�HV�UHFRPHQGDEඇH�TXH�VHD�LQIH-
ULRU�D������6H�DGDSWD�Dඇ�VRඇ�\�VHPLVRPEUD��\�WRඇHUD�Hඇ�YLHQWR��3XHGH�UHVLVWLU�FHUFDQtD�Dඇ�PDU�
�LQFඇXVR�GHEDMR�GH�����P��

3ඇDJDV 3XHGH�YHUVH�DWDFDGD�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�KRQJRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR�FXDQGR�HVWp�HQ�ඇHWDUJR��0DQWHQHU�XQD�JXtD�SULQFLSDඇ��/RV�YiVWD-
JRV�UDGLFDඇHV�SXHGHQ�VHU�XQ�SUREඇHPD�\�GHEHQ�VHU�DUUDQFDGRV��3URSHQVD�D�ඇRV�FKXSRQHV�
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o ���$UHFDVWUXP�URPDQ]RႈDQXP��&KDP���*ODVVPDQ��3DOPHUD�SLQGy� 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUD�0RUHQD�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 15 - 20 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,4 - 0,6 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 2,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2,5 x 2,5 x 2 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV Crema.

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�D]XඇDGR�FඇDUR�

Tipo de Hoja Persistente. Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��MXQLR�DJRVWR��)UXFWL¿FDFLyQ��1RYLHPEUH�HQHUR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(Q�VXHඇRV�FDඇL]RV�R�SREUHV�DSRUWDU�PLFURHඇHPHQWRV�GH�KLHUUR��PDQJDQHVR��HWF��SDUD�TXH�QR�
DPDULඇඇHH��FඇRURVLV���&RQFHQWUDFLyQ�QRUPDඇ�GH�KXPXV��K~PHGR�\�WH[WXUD�GLVJUHJDGD��FRQ�
XQ�SK�GH���D������QR�VLHQGR�UHFRPHQGDEඇH�SRU�HQFLPD�GH�����SUHIHULEඇHPHQWH�FDඇL]RV�\�QR�
VDඇLQRV��7RඇHUD�ඇD�SRඇXFLyQ�XUEDQD�SHUR�QR�LQGXVWULDඇ��SXHGH�YLYLU�D���GH�����P�GH�ඇD�ඇtQHD�
GHඇ�PDU��WRඇHUD�YLHQWRV��\�JXVWD�GH�VLWXDFLRQHV�DVRඇDGDV�R�VHPLVRPEUD�\�KXPHGDG�DPELHQ-
WDඇ�GpELඇ��QR�WRඇHUD�ELHQ�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV 5HVLVWHQWH�D�HQIHUPHGDGHV�\�SඇDJDV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD Admite poda.
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o 4. Brachychiton acerifolium (A.Cunn. ex G. Don) 1855 Macarthur & C. Moore
(Árbol de fuego)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
Sureste – Sierra Morena.

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 8 - 15 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,25 - 0,35 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 6 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 2,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

7 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2,5 x 2,5 x 2 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 5RMR�EULඇඇDQWH�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Semicaduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG /DV�VHPLඇඇDV�SXHGHQ�SUHVHQWDU�VXVWDQFLDV�QRFLYDV�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��MXඇLR�\�DJRVWR��)UXFWL¿FDFLyQ�D�SULQFLSLRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XHඇRV�DඇJR�VXHඇWRV��)HUWLඇLGDG�PHGLD��S+����������6XHඇRV�FRQ�GUHQDMH�PHGLR��7H[WXUD�DUHQR-
VD��SUHIHULEඇH�VHTXHGDG�GpELඇ��&UHFH�ELHQ�HQ�ඇX]�GLUHFWD�VRඇDU�R�VHPLVRPEUD��1R�WLHQH�EXHQD�
WRඇHUDQFLD�Dඇ�YLHQWR��6H�YH�DIHFWDGR�SRU�SRඇXFLyQ�LQGXVWULDඇ�\�XUEDQD��1R�VRSRUWD�ඇD�VDඇLQLGDG��
DඇJR�PHMRU�ඇD�FDඇ��1R�WRඇHUD�ELHQ�ඇDV�KHඇDGDV�\�GH�KXPHGDG�PHGLD��3UHIHULEඇH�D�EDMD�DඇWLWXG�

3ඇDJDV 5HVLVWHQWH�D�SඇDJDV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�GXUDQWH�Hඇ�ඇHWDUJR�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR�R�FRPLHQ]RV�GH�ඇD�SULPDYHUD��HඇLPLQDQGR�
WDඇඇRV�YLHMRV�\�DTXHඇඇRV�TXH�HVWpQ�DEDUURWDQGR�Hඇ�FHQWUR�GHඇ�iUERඇ��DXQTXH�ඇHYHPHQWH�GDGR�
TXH�QR�WRඇHUD�ELHQ�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV�
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o 5. Brachychiton populneus (Schott & Endl.) R.Br. (Braquiquito)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUD�0RUHQD�±�
6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 15 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,45 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 6 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5-2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

8 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2 x 2 x 2,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 'H�SiඇLGR�D�URVD�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne, semicaduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 6HPLඇඇDV�SXHGHQ�SUHVHQWDU�VXVWDQFLDV�QRFLYDV�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�HQ�MXQLR��)UXFWL¿FDFLyQ�D�SULQFLSLRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�VRSRUWD�HQFKDUFDPLHQWRV�QL�VXHඇRV�SREUHV�HQ�QXWULHQWHV��S+����������DXQTXH�QR�HV�PX\�
UHFRPHQGDEඇH�D�SDUWLU�GH������6XHඇRV�FRQ�GUHQDMH�PHGLR�\�WH[WXUD�DUHQRVD��1R�VRSRUWD�ඇD�
VDඇLQLGDG��DXQTXH�Vt�ඇD�FDඇ��FRQ�KXPHGDG�PHGLD�\�KXPXV�PHGLR�R�EDMR��$SWR�SDUD�FඇLPDV�FD-
ඇXURVRV��SRFR�UHVLVWHQWH�Dඇ�IUtR��UHTXLHUH�VXHඇRV�VXHඇWRV�\�SURIXQGRV��3XHGH�YLYLU�D�ඇD�VRPEUD�
GH�RWURV�iUERඇHV��R�ELHQ�D�SඇHQR�VRඇ��3ඇDQWDU�D�SDUWLU�GH�����P�GH�ඇD�ඇtQHD�GH�PDU��5HVLVWH�ඇD�
SRඇXFLyQ�ඇRFDඇ��DXQTXH�QR�PXFKR�ඇD�LQGXVWULDඇ��3UHIHULEඇH�VHTXHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ�

3ඇDJDV 5HVLVWHQWH�D�HQIHUPHGDGHV�\�SඇDJDV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD /DV�SRGDV�QR�GHEHQ�VHU�DJUHVLYDV��SXHVWR�TXH�QR�ඇDV�WRඇHUD�ELHQ�
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o 6. Casuarina equisetifolia L. (Casuarina)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GH�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 25 - 35 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,35 - 0,50 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 6 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 4 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

7 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2 x 2 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV Rojas.

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Persistente.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 6X�SRඇHQ�SXHGH�GDU�DඇHJUtD�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�HQ�SULPDYHUD�\�RWRxR��)UXFWL¿FDFLyQ�HQ�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XHඇRV�EiVLFRV��ELHQ�GUHQDGRV��DUHQRVRV��S+����������QR�UHFRPHQGDEඇH�SRU�HQFLPD�GH�����\�
SREUHV�HQ�KXPXV��$JXDQWD�ඇD�VDඇLQLGDG�\�ඇD�FDඇ��(V�U~VWLFR��WRඇHUDQGR�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�WDQWR�
XUEDQD�FRPR�LQGXVWULDඇ��DVt�FRPR�ඇD�FHUFDQtD�Dඇ�PDU�\�Hඇ�YLHQWR��DXQTXH�UHTXLHUH�VXHඇRV�
SURIXQGRV�\�IUHVFRV��\�Hඇ�IUtR�ඇR�SHUMXGLFD��0X\�UHVLVWHQWH�Dඇ�YLHQWR��DGHFXDGR�SDUD�FRUWLQDV�
GH�UHSDUR��3UHIHULEඇH�D�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD�

3ඇDJDV

5HVLVWHQWH�D�ඇRV�SDUiVLWRV��/RV�LQVHFWRV�TXH�PiV�DWDFDQ�D�ඇD�HVSHFLH�VRQ�Hඇ�7ULJRQD�6LඇYHV-
WULDQD�\�Hඇ�DEHMyQ�EDUUHQLඇඇR��ඇRV�TXH�KDFHQ�LQFLVLRQHV�HQ�ඇD�FRUWH]D�\�EDUUHQDQ�Hඇ�[LඇHPD��
UHVSHFWLYDPHQWH��(Q�YLYHUR�ඇRV�SDWyJHQRV�PiV�GDxLQRV�VRQ�Hඇ�5KL]RFWRQLF�VRඇDQL�\�)XVD-
ULXP�VS���TXH�RFDVLRQDQ�Hඇ�PDඇ�GHඇ�WDඇඇXHඇR�R�SXGULFLyQ�GH�UDtFHV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 3RGD�UHFRPHQGDGD�HQWUH�PHGLDGRV�GH�IHEUHUR�\�PHGLDGRV�GH�PD\R��7RඇHUD�ELHQ�ඇDV�SRGDV�
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o 7. Catalpa bignonioides Walter, Fl. Carol. (Catalpa)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 9 - 12 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,30 - 0,45 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 5 - 10 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 6 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 6 m

Distancia mínima a infraestructuras 4 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

11 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2 x 2 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV /DV�IඇRUHV�VRQ�GH�FRඇRU�EඇDQFR�FRQ�SHTXHxDV�PDQFKDV�SXUS~UHDV�\�HVWUtDV�DPDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD +RMDV�YHUGHV�FRQ�Hඇ�KD]�PiV�RVFXUR�TXH�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 6XV�UDtFHV�VRQ�YHQHQRVDV��1R�SURGXFH�DඇHUJLDV�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��-XQLR��)UXFWL¿FD�GHVGH�Hඇ�¿QDඇ�GH�YHUDQR�KDVWD�ඇD�SULPDYHUD�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

5~VWLFD��VLQ�H[LJHQFLDV�GH�WHUUHQR��VDඇYR�WHUUHQR�K~PHGR�\�XQD�KXPHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ��
(Q�WLHUUDV�GHPDVLDGR�IpUWLඇHV�SXHGH�PRULU�SRU�H[FHVR�GH�PDWHULD�RUJiQLFD��HV�SUHIHULEඇH�KX-
PXV�GH�SREUH�D�QRUPDඇ��\�S+�TXH�RVFLඇH�HQWUH��������3ඇDQWDU�D�GLVWDQFLD�SUXGHQWH�GH�ඇD�ඇtQHD�
GH�PDU��7RඇHUD�Hඇ�YLHQWR�PRGHUDGR�\�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD��QR�PXFKR�ඇD�LQGXVWULDඇ��

3ඇDJDV
$WDFDGR�SRU�SXඇJRQHV��ඇRV�FXDඇHV�VH�WUDWDQ�FRQ�SURGXFWRV�VLVWpPLFRV��&RFKLQLඇඇDV�EඇDQFDV�
(Pseudoccocus���7UDWDU�FRQWUD�ඇD�FRFKLQLඇඇD��7DPELpQ�SXHGH�YHUVH�DWDFDGD�SRU�DඇJXQRV�
hongos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

/DV�SRGDV�PDඇ�UHDඇL]DGDV�WLHQHQ�FRPR�FRQVHFXHQFLD�iUERඇHV�FRQ�UDPDV�PX\�DඇDUJDGDV��
KRMDV�PX\�JUDQGHV�\�QXඇD�R�HVFDVD�IඇRUDFLyQ��/D�SRGD�QR�HV�QHFHVDULD��+D\�TXH�WHQHU�HQ�
FXHQWD�TXH�ඇDV�LQIඇRUHVFHQFLDV�QDFHQ�HQ�GLVSRVLFLyQ�WHUPLQDඇ��SRU�ඇR�TXH�ඇD�SRGD�IXHUWH�
HඇLPLQD�WRGD�SRVLELඇLGDG�GH�IඇRUDFLyQ�\�Hඇ�LQWHUpV�GHඇ�iUERඇ��TXH�VRQ�SUHFLVDPHQWH�VXV�IඇRUHV�
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o 8. Cedrus deodara (Roxb.) G.Don (Cedro del Himalaya)* 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUD�0RUHQD�±�
6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 15 - 25 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,5 - 1 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 8 - 20 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 4 - 5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 11 m

Distancia mínima a infraestructuras 4 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

21 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH *No se recomienda su uso en aceras.

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV *ULV�SiඇLGR�ඇDV�IඇRUHV�PDVFXඇLQDV�\�YHUGH�ඇD�IඇRU�IHPHQLQD�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde oscuro.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 3XHGH�SURGXFLU�DඇHUJLDV��EDMD�FDSDFLGDG�

Producción de residuos
3URGXFH�IඇRUHV�GH�YHUDQR�D�SULQFLSLRV�GH�RWRxR��VHSWLHPEUH���QRYLHPEUH���)UXFWL¿FDFLyQ�D�
principio de otoño (dos años).

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

5HTXLHUH�VXHඇRV�SURIXQGRV��IpUWLඇHV��IUHVFRV��VLQ�LPSRUWDUඇH�ඇD�FRPSRVLFLyQ�TXtPLFD��3LHUGH�
SDUWH�GH�ඇDV�KRMDV�GXUDQWH�ඇRV�LQYLHUQRV�PX\�IUtRV��+XPXV�QRUPDඇ�R�SREUH��KXPHGDG�PH-
GLD�QRUPDඇ��WH[WXUD�GLVJUHJDGD��S+��������WRඇHUD�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD�SHUR�QR�LQGXVWULDඇ��
SඇDQWDU�Dඇ�PHQRV�D�SDUWLU�GH�����P��GH�ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU��WRඇHUD�YLHQWR��UHTXLHUH�H[SRVLFLyQ�
GLUHFWD�D�ඇD�ඇX]�VRඇDU��KXPHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ�R�VHTXHGDG�GpELඇ��WRඇHUD�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV
6HQVLEඇH�D�HQIHUPHGDGHV�\�SඇDJDV�FULSWRJiPLFDV��6RQ�VHQVLEඇHV�Dඇ�DWDTXH�GH�KRQJRV��SDUD�
HYLWDUඇR�VH�SXHGHQ�GLVWDQFLDU�ඇRV�HMHPSඇDUHV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
1R�WRඇHUD�PXFKD�SRGD��3RGDU�VHJ~Q�VH�SUHFLVH�HQ�RWRxR��SDUD�VXSULPLU�UDPDV�GHIRUPHV��
(VWDU�DWHQWR�D�ඇDV�JXtDV�GREඇHV�\�VXSULPLU�ඇD�PiV�GpELඇ�
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o 9. Celtis australis L. (Almez) 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD /LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 15 (20) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,25 - 0,4 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 6 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 4 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

9 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2 x 2 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR�YHUGRVDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde intenso.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��$EULඇ�0D\R��)UXFWL¿FDFLyQ��3ULQFLSLRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

S+��������6XHඇRV�IUDQFR�DUHQRVRV��GH�GUHQDMH��VDඇLQLGDG�\�IHUWLඇLGDG�PHGLRV��DXQTXH�VH�
DGDSWD�D�YDULDV�WH[WXUDV��(V�U~VWLFR�SHUR�SUH¿HUH�ඇRV�VXHඇRV�VLඇtFLFRV��QR�WRඇHUDQGR�Hඇ�H[FH-
VR�GH�VDඇLQLGDG��6RSRUWD�Hඇ�IUtR�LQWHQVR�\�ඇD�VHTXtD��DVt�FRPR�Hඇ�YLHQWR��3UHIHULEඇH�ඇX]�VRඇDU�
GLUHFWD��7RඇHUD�ELHQ�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ��3UHIHULEඇH�VHTXHGDG�DPELHQWDඇ�PHGLD�

3ඇDJDV Resistente.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�HQ�LQYLHUQR�DQWHV�GH�TXH�ඇD�SඇDQWD�HPSLHFH�D�FUHFHU��6XSULPLU�Hඇ�EURWH�YHUWLFDඇ�GH�XQD�
GH�ඇDV�UDPDV�ඇDWHUDඇHV�DQWHV�GH�TXH�VH�DJUDQGH��/DV�KHULGDV�GH�SRGD�HQFDඇඇHFHQ�FRQ�ඇHQWL-
WXG��QR�ඇDV�WRඇHUD�ELHQ�
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o 10. Ceratonia siliqua L. (Algarrobo) 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD /LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 5 - 10 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,3 - 0,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 10 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 4 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 6 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

11 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2,5 x 2,5 x 2 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 5RML]R�R�DPDULඇඇHQWR�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde oscuro.

Tipo de Hoja Persistente.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG /HYH�FDSDFLGDG�GH�SURGXFLU�DඇHUJLDV�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��GH�DJRVWR�D�RFWXEUH��)UXFWL¿FDFLyQ��9HUDQR�SRVWHULRU�D�ඇD�~ඇWLPD�IඇRUDFLyQ�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UH¿HUH�VXHඇRV�FDඇL]RV��QR�VRSRUWD�VXHඇRV�VDඇLQRV��GH�S+��������5HTXLHUH�ඇRV�VXHඇRV�ELHQ�
DLUHDGRV�\�SURIXQGRV��GH�KXPHGDG�PHGLD�R�VHFD��\�FඇLPD�PHGLWHUUiQHR�WHPSඇDGR��DVt�FRPR�
H[SRVLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD��7RඇHUD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR�\�ඇD�SRඇXFLyQ�XUEDQD��DXQTXH�QR�LQGXVWULDඇ��
3UH¿HUH�VXHඇRV�PHGLR�GLVJUHJDGRV��6HTXHGDG�GpELඇ�DPELHQWDඇ�

3ඇDJDV 5HVLVWHQWH�D�SඇDJDV�\�HQIHUPHGDGHV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 7RඇHUD�ELHQ�ඇDV�SRGDV�
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o 11. Cercis siliquastrum L. (Árbol del amor) 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD Sierras Béticas – Sierra Morena.

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 5 - 10 (15) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,25 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 10 - 12 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 2,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,40 - 0,50 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 7 m

Distancia mínima a infraestructuras 4 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

13 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 5RVD�ඇLඇD�R�EඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�FඇDUR�HQ�Hඇ�KD]�\�GH�WRQR�ඇLJHUDPHQWH�JඇDXFR�HQ�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos
)ඇRUDFLyQ��GH�PDU]R�D�DEULඇ��)UXWR�ඇHJXPLQRVR�HQWUH�VHSWLHPEUH�\�RFWXEUH��6XV�HVSLQDV�
GHEHQ�YLJLඇDUVH�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

ආQGLIHUHQWH��PHGLR�GLVJUHJDGR��ඇLJHUDPHQWH�K~PHGR�\�IUHVFR��VRPEUHDGR�R�VRඇ�GLUHFWR���
WRඇHUD�ඇRV�FDඇL]RV�

3ඇDJDV pH 6,5-8,5.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

1R�WRඇHUD�ඇD�VDඇLQLGDG��5~VWLFR�D�FXDඇTXLHU�WLSR�GH�VXHඇR��DXQTXH�SUH¿HUH�ඇRV�PXHඇඇHV�\�FDඇ-
FiUHRV��UHVLVWH�Dඇ�IUtR��SHUR�YLYH�PHMRU�HQ�DPELHQWHV�FiඇLGRV��FRQ�FRQFHQWUDFLRQHV�PHGLDV�
GH�KXPXV�\�KXPHGDG��1R�ඇH�SHUMXGLFD�ඇD�VHTXtD��1R�WRඇHUD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR��+D�GH�FXඇWLYDUVH�
DඇHMDGR�GHඇ�PDU��6RSRUWD�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�H[FඇXVLYDPHQWH�XUEDQD�
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o 12. Citrus x aurantium L. (Naranjo amargo) 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 3 - 5 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,10 - 0,20 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 3 - 5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 6 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m 

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�HQWUH�DEULඇ�\�PD\R��)UXWR�JඇRERVR�HQWUH�DEULඇ�\�PD\R��SHUPDQHFH�WRGR�Hඇ�DxR��

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�H[LJHQWH��6HQVLEඇH�Dඇ�IUtR��UHTXLHUH�VXHඇRV�GH�PHGLDQD�FRPSDFLGDG��IUHVFRV��VLQ�LPSRU-
WDUඇH�VX�QDWXUDඇH]D��5HTXLHUH�GH�KXPHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ�R�ඇLJHUD�VHTXHGDG��1R�WRඇHUD�ELHQ�
Hඇ�YLHQWR��3ඇDQWDU�D�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD�R�VHPLVRPEUD��$JXDQWD�ELHQ�ඇD�SRඇXFLyQ�ඇRFDඇ��\�SRFR�ඇD�
LQGXVWULDඇ��5DQJR�GH�S+�SUHIHULEඇH�EDMR������DXQTXH�VRSRUWD�KDVWD������3UHIHUHQFLD�GH�VXHඇR�
PHGLR�GLVJUHJDGR��GH�KXPHGDG�PHGLD�\�ULFR�HQ�KXPXV��3UHIHULEඇH�D�SRFD�DඇWLWXG��+XPHGDG�
DPELHQWDඇ�GpELඇ�R�VHTXHGDG�GpELඇ�

3ඇDJDV
3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�LQVHFWRV�YDULRV��FRPR�iFDURV��FRPR�ඇD�DUDxD�URMD��7HWUDQ\FKXV�
XUWLFDH��iFDUR�URMR��3DQRQ\FKXV�FLWUL��R�ඇD�PRVFD�EඇDQFD�GH�ඇRV�FtWULFRV��$ඇHXURWKUL[XV�IඇRFFR-
sus), hongos (como Phytophthora) y virus.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
/DV�SඇDQWDV�VH�GHMDQ�FUHFHU�VLQ�VHU�SRGDGDV��PX\�MXQWDV�SDUD�SURYRFDU�Hඇ�FUHFLPLHQWR�HඇHYD-
GR�GH�ඇRV�WDඇඇRV��WUDQVFXUULGR�WUHV�R�FXDWUR�DxRV��GHSHQGH�GH�ඇD�FDඇLGDG�GHඇ�WHUUHQR�GH�FXඇWLYR�
LQLFLDUHPRV�ඇD�SRGD�GH�IRUPDFLyQ��7RඇHUD�ELHQ�ඇD�SRGD�\�WRSLDULD�
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o 13. Citrus x limon (L.) Burm.f. (Limonero) 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUD�0RUHQD�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 5,5 - 7 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,25 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�HQWUH�DEULඇ�\�PD\R��)UXFWL¿FDFLyQ�RWRxR�LQYLHUQR��SHUPDQHFH�WRGR�Hඇ�DxR��

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

+XPHGDG�DPELHQWDඇ�GH�GH¿FLHQWH�D�PHGLD��([SRVLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD�R�VHPLVRPEUD��1R�
WRඇHUD�YLHQWRV�IXHUWHV��6XHඇRV�SUHIHULEඇHPHQWH�PHGLR�GLVJUHJDGRV��FRQ�KXPHGDG�PHGLD�\�
ULFRV�HQ�KXPXV��FRQ�UDQJR�GH�S+�GH�����D������1R�VRSRUWD�ඇD�SRඇXFLyQ�LQGXVWULDඇ��DXQTXH�Vt�
urbana.

3ඇDJDV
$ඇ�LJXDඇ�TXH�Hඇ�QDUDQMR��HV�DWDFDGR�SRU�LQVHFWRV�YDULRV��FRPR�iFDURV��FRPR�ඇD�DUDxD�URMD��
Tetranychus urticae��iFDUR�URMR��3DQRQ\FKXV�FLWUL��R�ඇD�PRVFD�EඇDQFD�GH�ඇRV�FtWULFRV��$ඇHXUR-
WKUL[XV�IඇRFFRVXV���KRQJRV��FRPR�Phytophthora) y virus.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
/DV�SඇDQWDV�VH�GHMDQ�FUHFHU�VLQ�VHU�SRGDGDV��PX\�MXQWDV�SDUD�SURYRFDU�Hඇ�FUHFLPLHQWR�HඇHYD-
GR�GH�ඇRV�WDඇඇRV��WUDQVFXUULGR�WUHV�R�FXDWUR�DxRV��GHSHQGH�GH�ඇD�FDඇLGDG�GHඇ�WHUUHQR�GH�FXඇWLYR�
LQLFLDUHPRV�ඇD�SRGD�GH�IRUPDFLyQ��7RඇHUD�ELHQ�ඇDV�SRGDV��DXQTXH�QR�WDQWR�ඇD�WRSLDULD�
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o 14. Cupressus arizonica Greene (Ciprés de Arizona) * 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 12 - 15 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,25 - 0,40 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 3 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇD��PDVFXඇLQDV���0DUURQHV��IHPHQLQDV��

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�DPDULඇඇHQWR�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG (ඇHYDGD�FDSDFLGDG�GH�SURGXFLU�DඇHUJLDV�SRU�Hඇ�SRඇHQ�

Producción de residuos
)ඇRUHFH�D�¿QDඇHV�GH�LQYLHUQR��IUXFWL¿FD�D�PHGLDGRV�GH�RWRxR����DxRV���0HVHV�GH�IඇRUDFLyQ�
Enero-Marzo.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�Hඇ�PiV�U~VWLFR�GH�ඇRV�FLSUHVHV��DFHSWD�FXDඇTXLHU�FRQGLFLyQ�GH�VXHඇR��\�ඇRV�WHUUHQRV�FDඇFi-
UHRV��VXSHU¿FLDඇHV�R�VHFRV��3UH¿HUH�WHPSHUDWXUDV�PHGLDV��SHUR�UHVLVWH�Hඇ�IUtR��ÒWLඇ�SDUD�TXH-
EUDYLHQWRV��&UHFH�ELHQ�HQ�VXHඇRV�SREUHV�HQ�PDWHULD�RUJiQLFD��GH�KXPHGDG�PHGLD��\�FXDඇTXLHU�
WH[WXUD��SUHFLVD�XQ�SK�GH��������WRඇHUD�ඇD�FDඇ�\�QR�ඇD�VDඇLQLGDG��7RඇHUD�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD�
SHUR�QR�ඇD�LQGXVWULDඇ��SXHGH�SඇDQWDUVH�PX\�FHUFD�GHඇ�PDU�������P���5HTXLHUH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD�
R�VHPLVRPEUD��VHTXHGDG�GpELඇ�R�KXPHGDG�GpELඇ��DPELHQWDඇ���7RඇHUD�EDMDV�WHPSHUDWXUDV�

3ඇDJDV (V�DWDFDGR�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�LQVHFWRV�\�KRQJRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�FRPLHQ]RV�GHඇ�YHUDQR��1R�FRUWDU�HQ�ඇD�PDGHUD�YLHMD��SXHV�HV�SRFR�SUREDEඇH�TXH�
retoñe. Acepta poda y topiaria.
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o 15. Cupressus sempervirens L. (Ciprés común) * 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 30 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,5 - 1 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

4 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR��PDVFXඇLQDV���SDUGR��IHPHQLQDV��

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde grisáceo oscuro.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 6X�SRඇHQ�SURGXFH�PXFKD�DඇHUJLD�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�D�¿QDඇHV�GH�LQYLHUQR��HQHUR�PDU]R���IUXFWL¿FDFLyQ�HQ�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XHඇRV�FDඇL]RV��DXQTXH�YLYHQ�ELHQ�HQ�FXDඇTXLHUD�VLHPSUH�TXH�QR�HVWp�HQFKDUFDGR��(V�U~V-
WLFR�SDUD�WRGR�WLSR�GH�VXHඇRV��VRSRUWD�ඇDV�DWPyVIHUDV�GH�ඇDV�FLXGDGHV�\�ඇD�VRPEUD��6XHඇRV�
SREUHV�HQ�KXPXV�GH�KXPHGDG�PHGLD�\�GH�FXDඇTXLHU�WH[WXUD��5DQJR�GH�SK��������WRඇHUD�ඇD�
FDඇ�SHUR�QR�ඇD�VDඇLQLGDG��7RඇHUD�SRඇXFLyQ�DPELHQWDඇ�H�LQGXVWULDඇ��SඇDQWDU�D�PiV�GH�����P�GH�
ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU��DJXDQWD�Hඇ�YLHQWR��SUHFLVD�GH�VRඇ�R�VHPLVRPEUD��VHTXHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ�
R�PHGLD��DJXDQWD�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV
(V�DWDFDGR�SRU�Hඇ�KRQJR�&RU\QHXP�FDUGLQDඇH��Hඇ�FXDඇ�HV�FDSD]�GH�FDXVDUඇH�ඇD�PXHUWH��7DP-
ELpQ�HV�DWDFDGR�SRU�DඇJXQRV�LQVHFWRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
7RඇHUD�SRGD�\�WRSLDULD��6H�GHEH�UHDඇL]DU�GHඇ�RWRxR�D�PHGLDGRV�GHඇ�LQYLHUQR��HQ�ඇD�pSRFD�
YHJHWDWLYD��SDUD�HYLWDU�ඇDV�SpUGLGDV�GH�VDYLD�SRU�ඇDV�KHULGDV�



135

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o 



136

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o 16. Eleagnus angustifolia L. (Árbol del paraíso) 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�
6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 6 - 8 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,20 - 0,30 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 5 - 6 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 4 - 5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 - 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 4 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV )ඇRUHV�EඇDQFDV�R�DPDULඇඇHQWDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD +RMDV�YHUGH�JULViFHDV�SRU�Hඇ�KD]�\�SඇDWHDGDV�SRU�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja &DGXFD��VHPLSHUVLVWHQWHV�HQ�FඇLPDV�FiඇLGRV�

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��GH�PD\R�D�MXQLR��)UXFWL¿FD�D�PHGLDGRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

5~VWLFR��UHVLVWHQWH�Dඇ�IUtR��D�ඇD�VHTXtD�\�D�ඇRV�WHUUHQRV�VDඇREUHV��7RඇHUD�ELHQ�ඇD�FRQWDPLQD-
FLyQ�\�Hඇ�YLHQWR��S+��������PiV�UHFRPHQGDEඇH�SRU�GHEDMR�GH�������FDVL�FXDඇTXLHU�WH[WXUD�GH�
VXHඇR��9LYH�HQ�ඇX]�GLUHFWD�\�VHPLVRPEUD��DVt�FRPR�D�GLIHUHQWHV�DඇWLWXGHV��6H�GHVDUURඇඇD�ELHQ�
a sequedad media.

3ඇDJDV 5HVLVWHQWH�D�SඇDJDV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�WUDV�ඇD�IඇRUDFLyQ��DFRUWDQGR�ඇRV�UHQXHYRV�KDVWD�XQ�EURWH�ඇDWHUDඇ�VDQR��$�¿QDඇHV�GHඇ�LQ-
YLHUQR�VXSULPLU�ඇDV�UDPDV�PXHUWDV�R�GDxDGDV�\�DඇJXQRV�WDඇඇRV�GH�PD\RU�HGDG�ඇR�PiV�FHUFD�
SRVLEඇH�GHඇ�VXHඇR��$FHSWD�ELHQ�ඇD�SRGD�\�WRSLDULD�
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o 17. Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (Níspero japonés) 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 5-6 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,10-0,15 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2-3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1-1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

3 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�SRU�Hඇ�KD]�\�YHUGH�FඇDUR�SRU�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos
)ඇRUHFH�D�¿QDඇHV�GH�RWRxR�R�HQ�Hඇ�LQYLHUQR��GH�RFWXEUH�D�IHEUHUR��ඇRV�IUXWRV�PDGXUDQ�GH�DEULඇ�
a junio.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

No tiene exigencias en cuanto a terreno y soporta temperaturas muy bajas; aunque para 
IUXFWL¿FDU�UHTXLHUH�FඇLPD�WHPSඇDGR��([FHVR�GH�YLHQWR�WDPELpQ�SXHGH�SHUMXGLFDU�D�VX�IUXFWL¿-
FDFLyQ��$XQTXH�FUHFH�ELHQ�HQ�PXFKRV�WLSRV�GH�VXHඇRV��GHEHUiQ�SUHVHQWDU�XQ�EXHQ�GUHQDMH��
\�HV�SUHIHULEඇH�XQ�UDQJR�GH�S+�TXH�RVFLඇH�HQWUH���\����1R�JXVWD�GH�DඇWD�VDඇLQLGDG��5HTXLHUH�
GH�KXPHGDG�DPELHQWDඇ�ඇHYH�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�KRQJRV�H�LQVHFWRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RGDU�MXVWR�DQWHV�GH�TXH�ඇD�SඇDQWD�HQWUH�HQ�SHULRGR�YHJHWDWLYR��$FRUWDU�HQ�XQ�WHUFLR�ඇRV�
WDඇඇRV�SULQFLSDඇHV��SDUD�HVWLPXඇDU�ඇD�IRUPDFLyQ�GH�EURWHV�ඇDWHUDඇHV�HQ�SඇDQWDV�MyYHQHV��/DV�
IUXWDV�VH�SURGXFHQ�HQ�ඇRV�UHQXHYRV�GH�HVWH�DxR��SRU�ඇR�TXH��FXDQGR�KD\D�GHPDVLDGRV�EUR-
WHV�ඇDWHUDඇHV��KD\�TXH�HQWUHVDFDUඇRV�HQ�YH]�GH�UHGXFLU�VX�ඇRQJLWXG��$ඇ�UHFRJHU�ඇD�IUXWD��UHWLUDU�
Hඇ�JUXSR�HQWHUR��FRUWDQGR�Hඇ�WDඇඇR�KDVWD�XQD�\HPD�VDQD�R�XQ�EURWH�IXHUWH�
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o 18. Eucalyptus camaldulensis Dehnh. (Eucalipto)* 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 30 - 50 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,6 - 1 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 10 - 20 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 10 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV *2 - 5 m, abundantes raíces secundarias.

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV *No se recomienda su uso en aceras.

Distancia mínima a infraestructuras *No se recomienda su uso en aceras.

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

20 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH *No se recomienda su uso en aceras.

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD $]XඇDGDV��MRYHQ��YHUGH�RVFXUR��DGXඇWR��

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��0DU]R�0D\R��)UXFWL¿FDFLyQ��3ULQFLSLRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

$JXDQWD�ELHQ�VXHඇRV�FDඇL]RV��DXQTXH�QR�VDඇLQRV��GH�FXDඇTXLHU�WH[WXUD��\�GH�S+����������DXQ-
TXH�VH�GHVDFRQVHMD�SRU�GHEDMR�GH������7RඇHUD�ඇD�SRඇXFLyQ�GH�tQGRඇH�GLYHUVD��FHUFDQtD�Dඇ�PDU�
�LQFඇXVR�LQIHULRU�D�����P���DVt�FRPR�YLHQWRV�IXHUWHV��/D�KXPHGDG�GHඇ�VXHඇR�HV�SUHIHULEඇHPHQ-
WH�DඇWD��3UH¿HUH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD��\�VHTXHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�DඇJXQRV�LQVHFWRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
7RඇHUD�ELHQ�ඇDV�SRGDV��3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR�SDUD�DGHFHQWDU�Hඇ�iUERඇ�\�VXSULPLU�ඇDV�
UDPDV�GDxDGDV��3DUD�GLVSRQHU�GH�IRඇඇDMH�MXYHQLඇ�SXHGHQ�UHFHSDUVH�ඇRV�iUERඇHV��FRUWDQGR�ඇRV�
UHQXHYRV�GHඇ�DxR�DQWHULRU�KDVWD������FP�GH�ඇD�EDVH�
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o 19. Ficus elastica Roxb. ex Hornem. (Gomero o árbol del caucho) * 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 15 - 40 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,5 - 1,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 5 - 10 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 10 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV *No se recomienda su uso en aceras.

Distancia mínima a infraestructuras *No se recomienda su uso en aceras.

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH *No se recomienda su uso en aceras.

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQTXHFLQDV�DPDULඇඇHQWDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos No produce residuos.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

+D�GH�SඇDQWDUVH�Dඇ�PHQRV�D�XQD�GLVWDQFLD�GH�����P�GHඇ�PDU��HQ�VXHඇRV�SRU�GHEDMR�GH�S+�
����\�GH�WH[WXUD�PHGLD�GLVJUHJDGD��\�GH�KXPHGDG�PHGLD�R�K~PHGD��7RඇHUD�ELHQ�ඇD�SRඇXFLyQ�
XUEDQD�DXQTXH�QR�LQGXVWULDඇ��5HTXLHUH�GH�H[SRVLFLyQ�Dඇ�VRඇ�R�VHPLVRPEUD��DVt�FRPR�GH�
KXPHGDG�DPELHQWDඇ�PHGLD�DඇWD��1R�WRඇHUD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�KRQJRV��EDFWHULDV�H�LQVHFWRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD (V�VHQVLEඇH�D�ඇDV�SRGDV�
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o 20. Ficus microcarpa L.f. (Laurel de India) * 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 15 - 20 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,5 - 1 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 15 - 30 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV ��������P��FRQ�SUHVHQFLD�GH�UDtFHV�ඇDWHUDඇHV�HQ�VXSHU¿FLH�

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV *No se recomienda su uso en aceras.

Distancia mínima a infraestructuras *No se recomienda su uso en aceras.

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

15 - 30 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH *No se recomienda su uso en aceras.

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG *Hojas tóxicas si se ingieren.

Producción de residuos 1R�SURGXFH�UHVLGXRV�GHVWDFDEඇHV�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

)pUWLඇHV�\�ELHQ�GUHQDGRV��S+��������6XHඇRV�IUDQFR�DUHQRVRV��&DQWLGDG�GH�KXPXV�GH�PHGLD�D�
DඇWD��3UHIHULEඇHPHQWH�DPELHQWHV�FiඇLGRV�\�FRQ�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD�FXDQGR�VRQ�DGXඇWRV�
(jóvenes semisombra).

3ඇDJDV
$ඇJXQRV�LQVHFWRV�FRPR�ඇD�SVLඇD�GHඇ�¿FXV��0DFURKRPDWRPD�JਞDGLDWD��\�SXඇJRQHV��EDFWHULDV�\�
hongos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 3RGD�GH�IRUPDFLyQ�HQ�ඇRV�SULPHURV�DxRV�\�GH�PDQWHQLPLHQWR�HQ�LQYLHUQR�
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o 21. Fraxinus angustifolia Vahl (Fresno de hoja estrecha)* 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�
6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 15 - 20 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,40 - 0,60 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 8 - 10 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 8 - 12 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 6 m

Distancia mínima a infraestructuras 7 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2 x 2 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
(V�XQ�iUERඇ�GH�SRඇLQL]DFLyQ�DQHPy¿ඇD�\�PXFKRV�DXWRUHV�UHFRQRFHQ�VX�FDSDFLGDG�DඇpUJLFD�\�
ඇD�GH�SURGXFLU�UHDFWLYLGDG�FUX]DGD�FRQ�SyඇHQHV�GH�RWURV�iUERඇHV�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�\�IRඇLDFLyQ�D�SULQFLSLRV�GH�ඇD�SULPDYHUD��)UXFWL¿FD�Dඇ�¿QDඇ�GH�ඇD�SULPDYHUD�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

7HUUHQRV�VLඇtFHRV��GRQGH�H[LVWH�XQ�QLYHඇ�GH�DJXD�IUHiWLFD�RVFLඇDQWH�Dඇ�FDER�GHඇ�DxR��6XHඇRV�
FRQ�S+�iFLGR��QHXWUR��DඇFDඇLQR�R�PX\�DඇFDඇLQR��KDVWD�S+�������DXQTXH�HV�PiV�UHFRPHQGDEඇH�
por debajo de 7,5. Su parte subterránea crecerá con vigor en soportes con textura arenosa, 
IUDQFD�R�DUFLඇඇRVD��pVWRV�VH�SXHGHQ�PDQWHQHU�JHQHUDඇPHQWH�K~PHGRV��7RඇHUD�ඇD�FDඇ��DXQTXH�
QR�ඇD�VDඇLQLGDG��\�QR�UHVLVWH�HQ�SREඇDFLRQHV�FHUFD�GHඇ�PDU��7RඇHUD�ඇD�SRඇXFLyQ�XUEDQD��+XPH-
GDG�DPELHQWDඇ�PHGLD��SUHIHULEඇH�VRඇ�R�VHPLVRPEUD��WRඇHUD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR�

3ඇDJDV 3XHGH�YHUVH�DWDFDGR�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�LQVHFWRV�\�KRQJRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR�SDUD�VXSULPLU�UDPDV�PXHUWDV��HQIHUPDV�R�WUDQVYHUVDඇHV��'RQGH�
VH�HඇLPLQHQ�UDPDV�JUDQGHV��DඇLVDU�ඇD�VXSHU¿FLH�GH�ඇD�KHULGD��(ඇ�DxR�VLJXLHQWH�HQWUHVDFDU�ඇRV�
UHQXHYRV�TXH�FLUFXQGHQ�ඇD�UDPD�FRUWDGD��$FHSWD�ELHQ�ඇD�SRGD�
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o 22. Grevillea robusta A. Cunn. ex R.Br. (Árbol del fuego, Roble australiano) * 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 35 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,30 - 0,90 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 6 - 15 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 3 - 6 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 9 m

Distancia mínima a infraestructuras 4 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

16 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV Naranja dorado.

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde oscuro.

Tipo de Hoja 3HUHQQH�R�VHPL�FDGXFR��FDGXFDV�FRQ�KHඇDGDV�IXHUWHV�

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG /RV�IUXWRV�HVWiQ�FXELHUWRV�GH�SHඇRV�TXH�SXHGHQ�RFDVLRQDU�GHUPDWLWLV�D�SLHඇHV�VHQVLEඇHV�

Producción de residuos 1R�SURGXFH�UHVLGXRV�GHVWDFDEඇHV��)ඇRUDFLyQ��-XQLR�-XඇLR��)UXFWL¿FDFLyQ��0HGLDGRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

$FHSWD�ELHQ�ඇRV�VXHඇRV�FDඇL]RV�\�VDඇLQRV��S+��������5HTXLHUH�VXHඇRV�FRPSDFWRV�\�SURIXQGRV��
GH�KXPHGDG�PHGLD��\�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�KXPXV�PHGLDV�R�EDMDV��(V�SRFR�UHVLVWHQWH�Dඇ�IUtR��
DXQTXH�Vt�Dඇ�YLHQWR��1R�WRඇHUD�SRඇXFLyQ�LQGXVWULDඇ��DXQTXH�UHVLVWH�ELHQ�ඇD�XUEDQD��3UHIHULEඇH-
PHQWH�Dඇ�VRඇ�GLUHFWR�R�VHPLVRPEUD��6HTXHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ�

3ඇDJDV Puede ser atacado por varios insectos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
'XUDQWH�ඇRV�SULPHURV�DxRV��UHDඇL]DU�XQD�SRGD�GH�IRUPDFLyQ�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR��8QD�YH]�
IRUPDGR�Hඇ�iUERඇ��UHDඇL]DU�SRGDV�RFDVLRQDඇHV�GH�PDQWHQLPLHQWR��7RඇHUD�ELHQ�ඇD�SRGD�\�WRSLDULD�
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o 23. Jacaranda mimosifolia D.Don (Jacarandá)* 

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD Sierras Béticas – Sierra Morena.

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 6 - 20 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 30 - 50 cm

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 5 - 20 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 4 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 10 m

Distancia mínima a infraestructuras 5 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10 - 15 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2 x 2 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $]Xඇ�YLRඇHWD�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�FඇDUR�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 7RGD�ඇD�SඇDQWD�HV�Wy[LFD�D�VX�LQJHVWD�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��-XQLR�-XඇLR��)UXFWL¿FDFLyQ��)LQDඇHV�GH�RWRxR��SHUPDQHFH�WRGR�Hඇ�DxR��

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�U~VWLFR�HQ�FXDQWR�Dඇ�WLSR�GH�VXHඇR��SHUR�GHඇLFDGR�D�ඇDV�KHඇDGDV��$WDFDGR�SRU�pVWDV��HV�
SRVLEඇH�SRGDUඇR�\�GHMDUඇR�FRPR�XQ�DUEXVWR��S+�GH���D�����DXQTXH�HV�SUHIHULEඇH�LQIHULRU�D������
7RඇHUD�ELHQ�ඇD�FDඇ��DXQTXH�QR�ඇD�VDඇLQLGDG��5HTXLHUH�XQD�VHTXHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ��\�PHGLD�
GHඇ�VXHඇR��DඇHMDGR�PiV�GH�����P�GHඇ�PDU��\�QR�VRSRUWD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR��(V�VHQVLEඇH�D�ඇD�SRඇX-
FLyQ�LQGXVWULDඇ��DXQTXH�UHVLVWH�ඇD�XUEDQD��3UHIHULEඇH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD�R�VHPLVRPEUD�

3ඇDJDV Resistente.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RFDV�YHFHV�HV�SUHFLVR�SRGDU��SHUR�ඇDV�UDPDV�GDxDGDV�R�EDMDV�SXHGHQ�VXSULPLUVH�D�¿QDඇHV�
GHඇ�LQYLHUQR��DQWHV�GH�TXH�HPSLHFH�D�FLUFXඇDU�ඇD�VDYLD�
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o 24. Juglans regia L. (Nogal)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 20 - 25 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,30 - 0,60 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 10 - 15 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 5 - 7 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 9 m

Distancia mínima a infraestructuras 4 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

15 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2 x 2 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 9HUGH�DPDULඇඇHQWDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 3XHGH�SURGXFLU�DඇHUJLDV�HQ�SHUVRQDV�VHQVLEඇHV�HQ�pSRFD�SULPDYHUDඇ�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��$EULඇ�0D\R��)UXFWL¿FDFLyQ��0HGLDGRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�U~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�VXHඇRV�\�WHPSHUDWXUDV��DXQTXH�ඇDV�KHඇDGDV�GLVPLQX\HQ�VX�IUXFWL¿FD-
FLyQ��S+������6XHඇRV�GH�FDVL�FXDඇTXLHU�WH[WXUD��FRQ�FLHUWD�KXPHGDG��1XQFD�MXQWR�Dඇ�PDU��QR�
WRඇHUD�ඇD�VDඇLQLGDG��DXQTXH�Vt�ඇD�FDඇ��1R�WRඇHUD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR�QL�ඇD�SRඇXFLyQ�QL�LQGXVWULDඇ��DඇJR�
PHMRU�ඇD�XUEDQD��5HTXLHUH�GH�VRඇ�R�VHPLVRPEUD��3UHFLVD�KXPHGDG�DPELHQWDඇ�PHGLD�R�GpELඇ�

3ඇDJDV Puede ser atacada por varias especies de insectos, hongos y bacterias.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RGDU�D�PHGLDGRV�GHඇ�YHUDQR�SDUD�SUHYHQLU�TXH�Hඇ�iUERඇ�H[XGH�VDYLD��/D�PDGHUD�MRYHQ�WLHQH�
ඇRV�WDඇඇRV�KXHFRV��FRQ�ඇD�PpGXඇD�VHJPHQWDGD��\�pVWD�HV�XQD�GH�ඇDV�FDXVDV�GH�PXHUWH�UH-
JUHVLYD�HQ�WDඇඇRV�PDඇ�SRGDGRV��3RGDU�KDVWD�LQPHGLDWDPHQWH�SRU�HQFLPD�GH�XQ�EURWH�ඇDWHUDඇ�
IXHUWH��&XDQGR�VH�GHMHQ�ඇRV�WRFRQHV��GHEHQ�HඇLPLQDUVH�ඇR�DQWHV�SRVLEඇH��1R�DFHSWDQ�SRGDV�
GUiVWLFDV��SRU�ඇR�TXH�HV�IXQGDPHQWDඇ�SRGDU�SURQWR�\�GDUඇHV�IRUPD��&RUWDU�ඇDV�UDPDV�JUDQGHV��
DVHJXUiQGRVH�GH�TXH�Hඇ�FRඇඇDU�TXHGH�LQWDFWR�
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o 25. Lagerstroemia indica (L.) Pers. (Árbol de Júpiter)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 3,5 (6) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,25 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

3 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,0 x 1,0 x 1,0 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV��URVDV��PDඇYDV��SXUS~UHDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUDV��WRUQDQGR�DPDULඇඇDV�\�QDUDQMDV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��DJRVWR�RFWXEUH��)UXFWL¿FDFLyQ�D�PHGLDGRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�U~VWLFR��SXHGH�YLYLU�HQ�VXHඇRV�PHGLRV�R�K~PHGRV��GH�WHPSHUDWXUDV�WHPSඇDGDV��GH�WH[WX-
UDV�YDULDGDV��'HඇLFDGR�D�ඇDV�KHඇDGDV��SUH¿HUH�VLWXDFLRQHV�VRඇHDGDV�SDUD�IඇRUHFHU�ELHQ��DXQ-
TXH�ඇR�KDFH�WDPELpQ�D�ඇD�VHPLVRPEUD�SUHIHULEඇHPHQWH�HQ�KXPHGDG�GpELඇ��1R�WRඇHUD�ELHQ�Hඇ�
YLHQWR��3ඇDQWDU�Dඇ�PHQRV�D�PiV�GH�����P�GH�ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU��QR�WRඇHUD�ඇD�VDඇLQLGDG��DXQTXH�
Vt�ඇD�FDඇ��5HVLVWH�ELHQ�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD��DXQTXH�QR�ඇD�LQGXVWULDඇ�

3ඇDJDV 3ULQFLSDඇPHQWH�HVSHFLHV�FRPXQHV�GH�KRQJRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�RWRxR�R�HQ�LQYLHUQR�SDUD�VXSULPLU�UDPDV�GDxDGDV��3DUD�FඇDUHDU�ඇDV�UD-
PDV�FRQJHVWLRQDGDV�\�GHMDU�TXH�ඇD�ඇX]�ඇඇHJXH�Dඇ�FHQWUR�GH�ඇD�SඇDQWD��SRGDU�D�FRPLHQ]RV�GH�
ඇD�SULPDYHUD�VXSULPLHQGR��KDVWD�Hඇ�DUPD]yQ�SULQFLSDඇ�GH�UDPDV��XQ�TXLQWR�GH�ඇRV�WDඇඇRV�ඇDWH-
UDඇHV��5HQXHYRV�SXHGHQ�IඇRUHFHQ�D�¿QDඇHV�GHඇ�YHUDQR�
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o 26. Lagunaria patersonii (Andrews) G.Don (Árbol pica-pica)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 8 - 12,5 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,25 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 4 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV /LඇD�URVDGR�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�JULV�FඇDUR�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 6XV�VHPLඇඇDV�WLHQHQ�SHඇRV�XUWLFDQWHV�TXH�SXHGHQ�SURGXFLU�DඇHUJLD�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�GH�MXඇLR�D�DJRVWR��)UXWRV�GHKLVFHQWHV�GH�6HSWLHPEUH�D�1RYLHPEUH�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XHඇRV�FRQ�S+���������\�GUHQDMH�EDMR��DXQTXH�SXHGH�GHVDUURඇඇDUVH�D�FXDඇTXLHU�WH[WXUD��FRQ�
KXPHGDG�PHGLR�VHFD��&UHFH�ELHQ�HQ�VXHඇRV�VDඇLQRV�\�FDඇL]RV��6RSRUWD�ELHQ�FHUFDQtD�Dඇ�PDU��
LQIHULRU�D�����P�LQFඇXVLYH��\�VH�GHVDUURඇඇD�PHMRU�D�SRFD�DඇWLWXG��3UHIHULEඇH�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�
GLUHFWD��7RඇHUDQFLD�PRGHUDGD�Dඇ�YLHQWR��DVt�FRPR�D�SRඇXFLyQ�GH�GLYHUVD�tQGRඇH��6HTXHGDG�
DPELHQWDඇ�GpELඇ�

3ඇDJDV Resistente.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
6RSRUWD�ඇD�SRGD�SDUD�GDU�IRUPD��SHUR�QR�HV�QHFHVDULD��6L�VH�UHDඇL]D��GHEHUi�VHU�HQ�PDU]R�R�
DEULඇ�
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o 27. Laurus nobilis L. (Laurel)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�

Origen Autóctono.

Dimensiones

$ඇWXUD 8 - 12,5 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,25 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 4 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR�FඇDUR��IHPHQLQD��\�DPDULඇඇR�DQDUDQMDGR��PDVFXඇLQD��

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�EULඇඇDQWH�R�PDWH�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�GH�MXQLR�D�MXඇLR��)UXWRV�FDUQRVRV�\�QHJURV�HQ�VX�PDGXUH]��GH�VHSWLHPEUH�D�RFWXEUH�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UHIHULEඇH�HQ�VXHඇRV�DUFLඇඇRVRV�ඇLPRVRV�D�S+�LQIHULRU�D������DXQTXH�SXHGH�GHVDUURඇඇDUVH�GHV-
GH���D������(Q�HVWDV�FRQGLFLRQHV�VRSRUWD�ELHQ�Hඇ�FDඇRU��Hඇ�YLHQWR�\�ඇD�VHTXtD��DVt�FRPR�XQD�
FLHUWD�FHUFDQtD�Dඇ�PDU��SRU�HQFLPD�����P���\�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�YDULDGD��3UHIHULEඇH�VHPLVRP-
EUD��\�VHTXHGDG�ඇHYH�R�ඇHYH�KXPHGDG�DPELHQWDඇ��$GHFXDGR�Dඇ�FXඇWLYR�HQ�PDFHWDV�

3ඇDJDV ආQVHFWRV�\�KRQJRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

1R�HV�HVHQFLDඇ��SHUR�SXHGH�SRGDUVH�SDUD�GDU�IRUPD�D�SULQFLSLRV�GH�SULPDYHUD��(Q�]RQDV�
IUtDV�SRGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR�R�HQ�SULPDYHUD��3LQ]DU�ඇRV�iSLFHV�YHJHWDWLYRV�GH�ඇDV�SඇDQ-
WDV�MyYHQHV��SDUD�HVSHVDUඇDV��&XDQGR�VH�FXඇWLYD�FRPR�SඇDQWD�WRSLDULD�UHFRUWDUඇD���R���YHFHV�
HQ�YHUDQR�SDUD�PDQWHQHU�ඇD�IRUPD��7RඇHUD�ELHQ�ඇDV�SRGDV�\�ඇD�WRSLDULD�
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o 28. Ligustrum japonicum Thunb. (Aligustre del Japón)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�
6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 8 - 12,5 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,25 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 4 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV )ඇRUHV�EඇDQTXHFLQDV��DPDULඇඇDV�R�YHUGRVDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD +RMDV�YHUGH�RVFXUR�\�EULඇඇDQWH�HQ�Hඇ�KD]�\�GH�XQ�WRQR�PiV�SiඇLGR�\�RSDFR�SRU�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG Hojas y frutos.

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�GH�PHGLDGRV�GH�YHUDQR�D�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

9LYH�HQ�FXDඇTXLHU�WLSR�GH�VXHඇR��VLHPSUH�TXH�QR�VHD�GHPDVLDGR�SREUH��1R�UHTXLHUH�GHPDVLD-
GD�KXPHGDG��DXQTXH�SXHGH�VHU�QHFHVDULR�XQ�SRFR�GH�ULHJR�HQ�YHUDQR��&UHFH�D�SඇHQR�VRඇ�\�D�
ඇD�VRPEUD��5HVLVWH�ඇDV�KHඇDGDV�DXQTXH�ඇR�SHUMXGLTXHQ�XQ�SRFR��QR�UHVLVWH�DඇWDV�WHPSHUDWXUDV�

3ඇDJDV 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

(Q�]RQDV�GH�KHඇDGDV��SRGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR�R�D�FRPLHQ]RV�GH�ඇD�SULPDYHUD��/RV�VHWRV�
UHFLpQ�SඇDQWDGRV�GHEHQ�UHGXFLUVH�D�ඇD�PLWDG�GH�VX�DඇWXUD�WUDV�ඇD�SඇDQWDFLyQ��3DUD�UHGXFLU�ඇD�
FRQJHVWLyQ�HQ�Hඇ�FHQWUR�GH�ඇD�SඇDQWD��HQWUHVDFDU�D�QLYHඇ�GHඇ�VXHඇR�XQ�FXDUWR�GH�ඇRV�WDඇඇRV��
&XDQGR�VH�GHMHQ�WRFRQHV��UHWRxDUiQ�D�SDUWLU�GH�\HPDV�ඇDWHQWHV��/RV�UHWRxRV�GHEHQ�HQWUH-
VDFDUVH�GH�SHTXHxRV��/RV�VHWRV�VH�UHFRUWDQ�ඇLJHUDPHQWH���R���YHFHV�HQ�YHUDQR�
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o ����0DJQROLD�JUDQGLÀRUD�/���0DJQROLD�R�PDJQROLR�

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUD�0RUHQD�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 15 - 20 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,4 - 0,6 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 8 - 15 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV ������P��FRQ�DSDULFLyQ�GH�UDtFHV�ඇDWHUDඇHV�\�VXSHU¿FLDඇHV�

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 10 m

Distancia mínima a infraestructuras 10 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH No se recomienda su uso en aceras.

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR��EULඇඇDQWHV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��-XQLR�$JRVWR��)UXFWL¿FDFLyQ��)LQDඇHV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

9LYH�HQ�FXDඇTXLHU�WLSR�GH�WHUUHQR�SUH¿ULHQGR�ඇRV�IUHVFRV��SURIXQGRV�\�ඇLJHURV��DXQTXH�QR�HV�
WRඇHUDQWH�QL�D�ඇD�FDඇ�QL�D�ඇD�VDඇ��\�HQ�VXHඇRV�iFLGRV��S+���������SUHIHULEඇHPHQWH�K~PHGRV�\�ULFRV�
HQ�KXPXV��5HTXLHUH�GH�FLHUWD�KXPHGDG�DPELHQWDඇ��PHGLD�R�XQ�SRFR�DඇWD���(V�UHVLVWHQWH�Dඇ�
frío, aunque crece mejor en sitios abrigados y sombríos, sin recibir viento, y a una distancia 
SUXGHQWH�GH�ඇD�ඇtQHD�GH�PDU��PiV�GH�����P��

3ඇDJDV Puede ser atacado por hongos e insectos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�FRPLHQ]RV�GH�ඇD�SULPDYHUD��R�D�¿QDඇHV�HQ�]RQDV�IUtDV��DFRUWDQGR�ඇRV�YiVWDJRV�ඇDU-
JRV�KDVWD�EURWHV�ඇDWHUDඇHV�IXHUWHV�
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o 30. Melia azedarach L. (Cinamomo, Paraiso, Melia)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD /LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 8 - 15 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,3 - 0,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 5 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2 x 2 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 3~USXUD�R�ඇLඇD�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�SRU�Hඇ�KD]�\�PiV�FඇDUR�SRU�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Caduca o semiperenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG *Sus frutos son tóxicos.

Producción de residuos
)ඇRUDFLyQ�GH�PD\R�D�MXQLR��)UXFWL¿FDFLyQ��3ULQFLSLRV�GH�RWRxR��SHUPDQHFH�WRGR�Hඇ�DxR���(ඇ�
IUXWR�HV�YHQHQRVR�VL�VH�LQJLHUHQ�YDULDV�VHPLඇඇDV�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�U~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�VXHඇRV�SHUR�UHTXLHUH�WHPSHUDWXUDV�FiඇLGDV��VLQ�KHඇDGDV��DXQTXH�SXH-
GH�VRSRUWDU�WHPSHUDWXUDV�EDMDV��6RSRUWD�ඇD�VHTXtD��6XHඇRV�PHGLR�FRPSDFWRV��GH�KXPHGDG�
PHGLD��FRQ�S+�GH�����D������5HVLVWH�ඇD�SRඇXFLyQ�XUEDQD��DXQTXH�QR�ඇD�LQGXVWULDඇ��5HVLVWHQFLD�
PRGHUDGD�Dඇ�YLHQWR��SUH¿HUH�VRPEUD�R�VHPLVRPEUD�\�VHTXHGDG�PHGLD��$ඇHMDGR�Dඇ�PHQRV�
����PHWURV�GHඇ�PDU��7RඇHUD�FLHUWD�VDඇLQLGDG�\�ඇD�FDඇ�

3ඇDJDV Resistente.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR��SDUD�FRQVHUYDU�ඇDV�GLPHQVLRQHV�GHඇ�iUERඇ��0DQWHQHU�Hඇ�iUERඇ�
FRQ�XQ�VRඇR�WDඇඇR�SULQFLSDඇ��TXH�WHQJD�ඇRV�EURWHV�ඇDWHUDඇHV�ELHQ�HVSDFLDGRV��6XSULPLU�ඇDV�
UDPDV�PiV�EDMDV��SHUR��FXDQGR�KD\D�TXH�HඇLPLQDU�YDULDV��SRGDU�VyඇR���R���FDGD�DxR�
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o 31. Morus alba L. (Morera)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�
6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 8 - 15 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,3 - 0,6 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 6 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 3 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

8 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 9HUGH�EඇDQTXHFLQDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�FඇDUR�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
%DMD�FDSDFLGDG�GH�SURGXFLU�DඇHUJLDV��DXQTXH�SXHGH�SURGXFLUඇD�HQ�SHUVRQDV�VHQVLEඇHV�HQ�
pSRFD�SULPDYHUDඇ�

Producción de residuos
)ඇRUDFLyQ��DEULඇ�PD\R��)UXFWL¿FDFLyQ��PD\R�MXQLR�/D�FDtGD�GH�IUXWRV�QR�ඇR�KDFH�UHFRPHQGD-
EඇH�SDUD�]RQDV�YLDULDV�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

5~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�ඇD�QDWXUDඇH]D�GHඇ�VXHඇR��SHUR�DඇJR�VHQVLEඇH�D�ඇDV�KHඇDGDV��DXQTXH�
SXHGH�WRඇHUDU�WHPSHUDWXUDV�EDMR�FHUR��(ඇ�VXHඇR��TXH�SXHGH�VHU�FDVL�GH�FXDඇTXLHU�WH[WXUD��ඇR�
SUH¿HUH�GH�FLHUWD�KXPHGDG��GH�PHGLD�D�DඇWD���FRQ�S+�TXH�SXHGHQ�RVFLඇDU�GHVGH�����D������
WRඇHUDQGR�WDQWR�ඇD�VDඇ�FRPR�ඇD�FDඇ��3XHGH�YLYLU�HQ�XQ�DPSඇLR�UDQJR�GH�DඇWLWXG��\�HV�UHVLVWHQWH�
WDQWR�D�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�YDULDGD�\�D�ඇD�FHUFDQtD�Dඇ�PDU��SRU�GHEDMR�LQFඇXVR�GH�ඇRV�����P���
5HVLVWH�PRGHUDGDPHQWH�Hඇ�YLHQWR��\�HV�UHFRPHQGDEඇH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD��/D�KXPHGDG�DP-
ELHQWDඇ�SUHIHULEඇH�HV�GH�VHTXHGDG�GpELඇ�

3ඇDJDV Resistente.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�RWRxR�D�FRPLHQ]RV�GHඇ�LQYLHUQR��SDUD�HYLWDU�Hඇ�H[XGDGR��3RFDV�YHFHV�
SUHFLVDQ�SRGDV�\�ඇHV�GHVDJUDGDQ�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV��SURGXFLHQGR�FKXSRQHV�VXSHUIඇXRV�HQ�
ඇD�]RQD�GHඇ�FRUWH��/DV�UDPDV�YLHMDV�SXHGHQ�VXSULPLUVH�GXUDQWH�XQ�SHUtRGR�GH�YDULRV�DxRV��
SDUD�HYLWDU�Hඇ�FRQJHVWLRQDPLHQWR�
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o 32. Myoporum acuminatum R.Br. (Transparente o mioporo)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD Sierra Morena.

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 4 - 5 m 

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,8 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 3 - 5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD +RMDV�YHUGH�EULඇඇDQWHV�SRU�Hඇ�KD]�\�PiV�SiඇLGR�SRU�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG /D�LQJHVWD�GH�VXV�KRMDV�SXHGH�GDxDU�Hඇ�KtJDGR�GHELGR�D�XQD�WR[LQD�TXH�SRVHHQ�

Producción de residuos )ඇRUHFH�HQ�SULPDYHUD�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

5~VWLFD��WRඇHUD�SHUIHFWDPHQWH�ඇD�FHUFDQtD�Dඇ�PDU�\�ඇD�VDඇLQLGDG��5HTXLHUH�VXHඇRV�ELHQ�GUH-
QDGRV��\�SXHGH�GHVDUURඇඇDUVH�FRQ�SRFR�KXPXV��DXQTXH�HV�SUHIHULEඇH�TXH�VHD�ULFR���5HVLVWH�
ELHQ�ඇD�VHTXtD��1R�WRඇHUD�ELHQ�ඇDV�KHඇDGDV�

3ඇDJDV No consta.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 7RඇHUD�ඇD�SRGD�\�ඇD�WRSLDULD�
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o 33. Olea europea L. (Olivo)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�
6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 4 - 6 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,6 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 3 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m 

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

8 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFR�DPDULඇඇHQWR�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�Hඇ�KD]��HQYpV�YHUGH�SඇDWHDGR�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG (ඇHYDGD�FDSDFLGDG�GH�SURGXFLU�DඇHUJLDV�

Producción de residuos
/D�FDtGD�GHඇ�IUXWR�D�SDUWLU�GH�IHEUHUR�SXHGH�SURGXFLU�PRඇHVWLDV��0HVHV�GH�IඇRUDFLyQ�
DEULඇ�MXQLR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UH¿HUH�ඇRV�VXHඇRV�SURIXQGRV��ELHQ�GUHQDGRV��DXQTXH�HV�DGDSWDEඇH�D�QDWXUDඇH]DV�GLYHUVDV��
5HTXLHUH�FඇLPDV�FiඇLGRV��QR�VRSRUWDQGR�WHPSHUDWXUDV�PHQRUHV�GH����R&�

3ඇDJDV Puede ser atacado por insectos y hongos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RFDV�YHFHV�VH�SUHFLVD�SRGDU��SHUR�Vt�VXSULPLU�UDPDV�URWDV�HQ�LQYLHUQR��FXDQGR�VH�KDඇඇD�HQ�
ඇHWDUJR�
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o 34. Phoenix canariensis Hort. ex Chabaud (Palmera canaria)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD Sierra Morena – Sierras Béticas.

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 4 - 10 (20) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,4 -1 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 3,5 - 7 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

7 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQTXHFLQDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG &LWDV�TXH�PHQFLRQDQ�SRVLELඇLGDG�GH�DඇHUJLDV�

Producción de residuos
)ඇRUDFLyQ��)HEUHUR�0D\R��6XV�IUXWRV�VRQ�GHKLVFHQWHV�\�SXHGHQ�HQVXFLDU�Hඇ�VXHඇR��$QDUDQ-
MDGR�\�DඇJR�SHJDMRVR��)UXFWL¿FD�HQ�RWRxR�����DxR���)ඇRUDFLyQ��)LQDඇHV�GH�SULPDYHUD�SULQFL-
pio de verano (marzo-mayo).

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

ආQGLIHUHQWH�Dඇ�VXVWUDWR��5HVLVWHQWH�D�VDඇLQLGDG��5LHJR�PRGHUDGR�DXQTXH�UHVLVWH�HQFKDUFD-
miento.

3ඇDJDV (V�IXHUWHPHQWH�DIHFWDGD�SRU�SඇDJDV�GH�SLFXGR�URMR�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
/D�SRGD�SUHFLVD�FXLGDGR�SDUD�QR�FUHDU�FRQVWULFFLRQHV�TXH�JHQHUHQ�SHඇLJURV�GH�URWXUD�FRQ�Hඇ�
tiempo.
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o 35. Phoenix dactylifera L. (Palmera datilera)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 30 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 6 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQTXHFLQD�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�PHGLR�EULඇඇDQWH�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
/D�SDඇPHUD�GDWLඇHUD�VH�HQFXHQWUD�HQWUH�ඇRV�DඇpUJHQRV�PiV�FRPXQHV�HQ�ඇRV�SDtVHV�iUDEHV��
6H�KD�GHPRVWUDGR�TXH�ඇDV�DඇHUJLDV�Dඇ�SRඇHQ�GH�ඇDV�SDඇPHUDV�GDWLඇHUDV�\�HVSHFLHV�TXH�VH�
FXඇWLYDQ�GH�PDQHUD�VLPLඇDU�SURYRFDQ�ULQLWLV��VLELඇDQFLD��ULQRFRQMXQWLYLWLV�\�DVPD�EURQTXLDඇ�

Producción de residuos )ඇRU��)LQDඇHV�GH�SULPDYHUD�SULQFLSLRV�GH�YHUDQR��)UXWR��2WRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

ආQGLIHUHQWH�Dඇ�VXVWUDWR��0XFKDV�YHFHV�VXHඇRV�VDඇLQRV��5LHJR�PRGHUDGR��DXQTXH�UHVLVWH�
HQFKDUFDPLHQWR��+XPXV�SREUH�QRUPDඇ��KXPHGDG��PHGLR�VHFR��S+������QR�VLHQGR�UHFRPHQ-
GDEඇH�YDඇRUHV�VXSHULRUHV�D����5HVLVWH�ELHQ�D�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ��SXHGH�YLYLU�D�SULPHUD�ඇtQHD�
GH�PDU��7RඇHUD�YLHQWR�\�H[SRVLFLyQ�

3ඇDJDV ආQVHFWRV�\�KRQJRV��$�GHVWDFDU�Hඇ�SLFXGR�URMR�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 7RඇHUD�ඇD�SRGD�SHUR�KD\�TXH�KDFHUඇD�FRQ�FXLGDGR�\�FRQVHUYDU�ඇD�DQFKXUD�GHඇ�WURQFR�
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o 36. Pinus halepensis Mill. (Pino carrasco)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 20 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,1 - 0,3 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 5 - 7 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

7 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR��PDVFXඇLQD���PDUUyQ��IHPHQLQD��

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�FඇDUR�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
3XHGH�SURGXFLU�DඇHUJLD��3XHGH�DඇRMDU�D�ඇD�SURFHVLRQDULD�GHඇ�SLQR��TXH�Dඇ�FRQWDFWR�FRQ�ඇD�
SLHඇ�FDXVD�XUWLFDULD��HVWR�~ඇWLPR�QR�HV�XQ�HIHFWR�GLUHFWR�GH�HVWD�HVSHFLH�VREUH�ඇD�VDඇXG��SHUR�
supone un factor que se debe tener en cuenta.

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��0HGLDGRV�GH�SULPDYHUD��)UXFWL¿FDFLyQ��2WRxR����DxRV��

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

5~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�ඇD�QDWXUDඇH]D�GHඇ�VXHඇR��3+��������1HFHVLWD�VXHඇRV�PX\�ELHQ�GUHQDGRV��
+XPXV�SREUH��KXPHGDG�PHGLD��WH[WXUD�YDULDGD��WRඇHUD�FDඇ��UHVLVWH�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD�
SHUR�QR�LQGXVWULDඇ��DSURSLDGR�SDUD�ඇD�FHUFDQtD�Dඇ�PDU�����P��WRඇHUD�YLHQWR�PRGHUDGDPHQWH��
SඇDQWDU�D�SඇHQD�ඇX]�VRඇDU��VHTXHGDG�PHGLD��DPELHQWDඇ���/H�SHUMXGLFD�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV
(V�DWDFDGR�SRU�LQVHFWRV��&DEH�GHVWDFDU�7KDXPDWRSRHD�SLW\RFDPSD��SURFHVLRQDULD�GHඇ�
pino).

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RFDV�YHFHV�VH�SUHFLVD�SRGD��GH�KHFKR��QR�ඇD�WRඇHUD�ELHQ��6L�KD\�JXtDV�GREඇHV�HQ�XQ�SLQR�
MRYHQ��VXSULPLU�ඇD�PiV�GpELඇ��(ඇLPLQDU�FHUFD�GHඇ�WURQFR�SULQFLSDඇ�ඇDV�UDPDV�URWDV�



177

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o



178

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o 37. Pinus nigra J.F.Arnold (Pino negral o pino laricio)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 15 - 30 (40) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 3 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV )ඇRUHV�PDVFXඇLQDV�DPDULඇඇHQWDV�\�IHPHQLQDV�URMDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD +RMDV�HQ�SDUHMD��DFLFXඇDUHV��YHUGH�RVFXUR�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 3XHGH�SURGXFLU�DඇHUJLDV��SHUR�QR�WLHQH�XQD�DඇWD�FDSDFLGDG�DඇHUJpQLFD�

Producción de residuos
3URGXFH�DEXQGDQWHV�SLxDV�HQ�Hඇ�RWRxR�GHඇ�VHJXQGR�DxR��'LVHPLQDFLyQ�GH�SLxRQHV�HQ�SUL-
mavera.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UH¿HUH�VXVWUDWRV�FDඇL]RV�DXQTXH�WDPELpQ�H[LVWHQ�SREඇDFLRQHV�VREUH�VXHඇRV�VLඇtFHRV��0X\�
UHVLVWHQWH�D�ඇD�VHTXtD�\�D�ඇRV�JUDQGHV�IUtRV�LQYHUQDඇHV��1R�UHTXLHUH�DඇWDV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�
KXPXV��SUHIHULEඇHPHQWH�VXHඇRV�K~PHGRV��GH�WH[WXUD�PHGLR��GLVJUHJDGD��\�HQ�XQ�UDQJR�GH�
S+��������7RඇHUD�XQ�DPSඇLR�UDQJR�GH�DඇWLWXG��DVt�FRPR�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD�H�LQGXVWULDඇ��
3UHFLVD�GH�XQD�GLVWDQFLD�SUXGHQFLDඇ�GH�ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU��VXSHULRU�D�����P���\�VRSRUWD�ELHQ�Hඇ�
YLHQWR��6H�GHVDUURඇඇD�ELHQ�WDQWR�D�SඇHQD�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�FRPR�VHPLVRPEUD��SUHIHULEඇHPHQWH�
HQ�XQD�KXPHGDG�GpELඇ�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�DඇJXQRV�LQVHFWRV��WtSLFRV�HQ�Hඇ�JpQHUR�3LQXV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD /LPLWDGR�SDUD�ඇD�SRGD�
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o 38. Pinus pinaster Ait. (Pino maritimo o pino rodeno)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 8 - 20 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 6 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 3 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 'RUDGR�PDVFXඇLQD���IHPHQLQD�URML]R��

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�R�FඇDUR�EULඇඇDQWH�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 6X�SRඇHQ�SXHGH�SURGXFLU�DඇHUJLD�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��PHGLDGRV�GH�SULPDYHUD��)UXFWL¿FDFLyQ��RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�U~VWLFR�UHVSHFWR�Dඇ�VXHඇR��SHUR�ඇH�WHPH�D�ඇRV�FDඇFiUHRV��SUH¿ULHQGR�ඇRV�JUDQtWLFRV�\�DUH-
QRVRV��9LYH�PX\�ELHQ�MXQWR�Dඇ�PDU��5HTXLHUH�PXFKD�ඇX]��S+��������1R�VLHQGR�UHFRPHQGDEඇH�
SRU�HQFLPD�GH������1HFHVLWD�VXHඇRV�PX\�ELHQ�GUHQDGRV��6XHඇRV�SREUHV�HQ�KXPXV�\�WH[WXUD�
PHGLR�GLVJUHJDGD��QR�WRඇHUD�ඇD�VDඇ�QL�FDඇ��1R�WRඇHUD�SRඇXFLyQ�GH�QLQJ~Q�WLSR��3XHGH�YLYLU�HQ�
SULPHUD�ඇtQHD�GH�PDU�������P���7RඇHUD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR��SUHIHULEඇH�SඇHQD�ඇX]�VRඇDU��KXPHGDG�\�
VHTXHGDG�DPELHQWDඇHV�GpELඇHV��7RඇHUD�ELHQ�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV
(Q�(VSDxD�HV�DWDFDGR�SRU�XQ�JUDQ�Q~PHUR�GH�HQIHUPHGDGHV�WtSLFDV�GHඇ�JpQHUR�3LQXV��
WDඇHV�FRPR�ඇD�SURFHVLRQDULD�GHඇ�SLQR��R�HVSHFLHV�SHUIRUDGRUDV��Tomicus sp.), entre otros.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RFDV�YHFHV�VH�SUHFLVD�SRGD��GH�KHFKR��QR�ඇDV�DFHSWD�ELHQ��6L�KD\�JXtDV�GREඇHV�HQ�XQ�SLQR�
MRYHQ��VXSULPLU�ඇD�PiV�GpELඇ��(ඇLPLQDU�FHUFD�GHඇ�WURQFR�SULQFLSDඇ�ඇDV�UDPDV�URWDV�
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o 39. Pinus pinea L. (Pino piñonero)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 20 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,6 (1,2) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 7 - 10 (30) m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 2 - 4 (10) m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 (5) m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 6 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 'RUDGR��PDVFXඇLQDV���YHUGH�DPDULඇඇHQWR��IHPHQLQDV��

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�EULඇඇDQWH�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
3XHGH�SURGXFLU�DඇHUJLD��3XHGH�DඇRMDU�D�ඇD�SURFHVLRQDULD�GHඇ�SLQR��TXH�Dඇ�FRQWDFWR�FRQ�ඇD�
SLHඇ�FDXVD�XUWLFDULD��HVWR�~ඇWLPR�QR�HV�XQ�HIHFWR�GLUHFWR�GH�HVWD�HVSHFLH�VREUH�ඇD�VDඇXG��SHUR�
supone un factor que se debe tener en cuenta.

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��)LQDඇHV�GH�SULPDYHUD��)UXFWL¿FDFLyQ��)LQDඇHV�GH�YHUDQR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�U~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�VXHඇRV�SHUR�VH�GD�PHMRU�HQ�ඇRV�JUDQtWLFRV�\�VLඇtFHRV�VXHඇWRV��5HTXLH-
UH�PXFKD�ඇX]��S+��������1R�VLHQGR�UHFRPHQGDEඇH�SRU�HQFLPD�GH����1HFHVLWD�VXHඇRV�ELHQ�
GUHQDGRV��7RඇHUD�SRඇXFLyQ�XUEDQD��SHUR�QR�LQGXVWULDඇ�\�SXHGH�VHU�SඇDQWDGR�D�SULPHUD�ඇtQHD�
GH�SඇD\D�������P���VRSRUWD�YLHQWR�\�SUHFLVD�SඇHQD�H[SRVLFLyQ�D�ඇD�ඇX]�VRඇDU��JXVWD�GH�XQD�
VHTXHGDG�GpELඇ��7RඇHUD�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV
3DGHFH�ඇDV�PLVPDV�HQIHUPHGDGHV�TXH�ඇDV�RWUDV�HVSHFLHV�GHඇ�JpQHUR��LQFඇXLGD�ඇD�SURFHVLR-
naria.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RFDV�YHFHV�VH�SUHFLVD�SRGD��GH�KHFKR��QR�ඇD�WRඇHUD��6L�KD\�JXtDV�GREඇHV�HQ�XQ�SLQR�MRYHQ��
VXSULPLU�ඇD�PiV�GpELඇ��(ඇLPLQDU�FHUFD�GHඇ�WURQFR�SULQFLSDඇ�ඇDV�UDPDV�URWDV�
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o 40. Pinus sylvestris L. (Pino silvestre)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUD�0RUHQD�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 20 (30) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,6 (0,8) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 6 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

8 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR��PDVFXඇLQD���URVDGD�IHPHQLQD��

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�D]XඇDGD�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
3XHGH�SURGXFLU�DඇHUJLD��3XHGH�DඇRMDU�D�ඇD�SURFHVLRQDULD�GHඇ�SLQR��TXH�Dඇ�FRQWDFWR�FRQ�ඇD�
SLHඇ�FDXVD�XUWLFDULD��HVWR�~ඇWLPR�QR�HV�XQ�HIHFWR�GLUHFWR�GH�HVWD�HVSHFLH�VREUH�ඇD�VDඇXG��SHUR�
supone un factor que se debe tener en cuenta.

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��3ULQFLSLR�GH�ඇD�SULPDYHUD��)UXFWL¿FDFLyQ��2WRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�U~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�ඇD�FDඇLGDG�GHඇ�WHUUHQR��SHUR�SUH¿HUH�DPELHQWHV�VHFRV�R�GH�KXPHGDG�
PHGLD�\�FRQ�PXFKD�ඇX]��9LYH�ELHQ�HQ�VLWLRV�IUtRV��DඇWRV�\�FRQ�WHUUHQRV�VLඇtFHRV��S+��������QR�
VLHQGR�UHFRPHQGDEඇH�SRU�HQFLPD�GH����6XHඇRV�ELHQ�GUHQDGRV��7RඇHUD�SRඇXFLyQ�XUEDQD��QR�
LQGXVWULDඇ�7RඇHUD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR��UHTXLHUH�VLWXDFLRQHV�DVRඇHDGDV��DJXDQWD�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV
(V�DWDFDGR�SRU�LQVHFWRV��&DEH�GHVWDFDU�7KDXPDWRSRHD�SLW\RFDPSD��SURFHVLRQDULD�GHඇ�
pino).

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RFDV�YHFHV�VH�SUHFLVD�SRGD��6L�KD\�JXtDV�GREඇHV�HQ�XQ�SLQR�MRYHQ��VXSULPLU�ඇD�PiV�GpELඇ��
(ඇLPLQDU�FHUFD�GHඇ�WURQFR�SULQFLSDඇ�ඇDV�UDPDV�URWDV�
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o 41. Platanus x hispanica Mill. ex Münchh. (Plátano de sombra)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD Hasta 35 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1 - 2,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 10 - 30 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 4 - 10 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 20 m

Distancia mínima a infraestructuras 6 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10-20 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2 x 2 x 2 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV Rosáceas.

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�YLYR�HQ�Hඇ�KD]�\�PiV�FඇDUDV�HQ�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 3URGXFH�DඇHUJLDV�

Producción de residuos
)ඇRUHFH�HQWUH�DEULඇ�\�PD\R��)UXFWL¿FD�HQ�RWRxR��0DVLYD�FDtGD�GH�KRMDV�HQWUH�QRYLHPEUH�\�
enero.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

&DVL�FXDඇTXLHU�WH[WXUD�GHඇ�VXHඇR��1R�WRඇHUD�ELHQ�ඇD�VDඇ��PHMRU�ඇRV�FDඇL]RV��\�SUH¿HUH�XQ�VXHඇR�
TXH�VHD�GH�KXPHGDG�PHGLD�R�K~PHGR�\�GH�S+�����D������6RSRUWD�ELHQ�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�XU-
EDQD�H�LQGXVWULDඇ��'HMDU�XQD�GLVWDQFLD�GH�Dඇ�PHQRV�����P�GHඇ�PDU��7RඇHUD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR��/X]�
VRඇDU�GLUHFWD�R�VHPLVRPEUD��\�KXPHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ�R�VHTXHGDG�GpELඇ��7RඇHUD�XQ�DPSඇLR�
UDQJR�GH�DඇWXUDV��DVt�FRPR�WHPSHUDWXUDV�EDMDV�

3ඇDJDV Puede ser atacado por insectos y hongos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RFDV�YHFHV�KD\�TXH�SRGDU�ඇRV�iUERඇHV�PDGXURV��/DV�UDPDV�PXHUWDV�R�GDxDGDV�VH�VXSUL-
PHQ�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR�R�FRPLHQ]RV�GH�ඇD�SULPDYHUD��/RV�iUERඇHV�MyYHQHV�VH�SRGDQ�HQ�
SULPDYHUD��SDUD�PDQWHQHU�XQD�JXtD�SULQFLSDඇ��&XDQGR�VH�SURGX]FDQ�EURWHV�JXtD�GREඇHV��
HඇLPLQDU�Hඇ�PiV�GpELඇ��6XSULPLU�ඇRV�EURWHV�YHUWLFDඇHV�SURGXFLGRV�HQ�UDPDV�ඇDWHUDඇHV�
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o 42. Populus alba L. (Álamo blanco)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD Sierras Béticas – Sierra Morena.

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 20 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,4 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 6 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 3 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5-10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR�YHUGRVR�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�HQ�Hඇ�KD]�\�JඇDXFR�HQ�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 3URGXFHQ�JUDQGHV�FDQWLGDGHV�GH�SRඇHQ�TXH�SXHGH�SURYRFDU�DඇHUJLDV�

Producción de residuos
(Q�ඇRV�SLHV�KHPEUDV�VH�DFXPXඇDQ�VHPLඇඇDV�DඇJRGRQRVDV�TXH�SXHGHQ�VHU�PRඇHVWDV��)UXFWL¿-
FDFLyQ�GH�PDU]R�D�PD\R��)ඇRUDFLyQ��IHEUHUR�DEULඇ�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�U~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�FRQGLFLRQHV�GH�WHPSHUDWXUD�\�GH�VXHඇR��SHUR�YLYH�PHMRU�HQ�VLWLRV�
EDMRV�\�VXHඇRV�K~PHGRV��3+��������6XHඇRV�FRQ�GUHQDMH�PHGLR��R�FLHUWD�KXPHGDG��6RSRUWD�
ELHQ�ඇRV�VXHඇRV�VDඇLQRV�\�ඇD�FDඇ��3XHGH�SඇDQWDUVH�D�XQ�UDQJR�DPSඇLR�GH�DඇWLWXG��6RSRUWD�ඇD�
SRඇXFLyQ�XUEDQD��'HMDU�Dඇ�PHQRV�����PHWURV�GH�FHUFDQtD�GH�ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU��7RඇHUD�ELHQ�Hඇ�
YLHQWR��\�SUHIHULEඇHPHQWH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD�R�VHPLVRPEUD��+XPHGDG�DPELHQWDඇ�LGyQHD��GpELඇ�

3ඇDJDV Puede ser atacado por insectos y hongos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�YHUDQR�R�FRPLHQ]RV�GHඇ�RWRxR�SDUD�VXSULPLU�UDPDV�URWDV��HQIHUPDV�R�
WUDQVYHUVDඇHV��6RQ�SURSHQVRV�Dඇ�FKDQFUR��TXH�GHEH�SRGDUVH�HQ�FXDQWR�VH�GHVFXEUD��$FHSWD�
ELHQ�ඇDV�SRGDV�
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o 43. Populus nigra L. (Chopo negro)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 15 - 30 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,6 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 3 - 4 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

4 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR�YHUGRVR�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�HQ�Hඇ�KD]�\�JඇDXFR�HQ�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 3XHGH�SURGXFLU�DඇHUJLDV�HQ�SULPDYHUD�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�GH�IHEUHUR�D�PDU]R��)UXFWL¿FDFLyQ�GH�DEULඇ�D�PD\R�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�PX\�U~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�VXHඇRV��SUH¿ULHQGR�XQD�KXPHGDG�PHGLD��7RඇHUD�ELHQ�ඇD�FDඇ��DXQ-
TXH�QR�ඇD�VDඇ��SUHIHULEඇHPHQWH�HQ�VXHඇRV�K~PHGRV�R�KXPHGDG�PHGLD��FRQ�S+�GH�����D������\�
SREUHV�HQ�KXPXV��5HVLVWH�ELHQ�ඇD�SRඇXFLyQ�WDQWR�LQGXVWULDඇ�FRPR�XUEDQD��DVt�FRPR�Hඇ�YLHQWR�

3ඇDJDV Puede ser atacado por varias especies de hongos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�YHUDQR�R�FRPLHQ]RV�GHඇ�RWRxR�SDUD�VXSULPLU�UDPDV�URWDV��HQIHUPDV�R�
WUDQVYHUVDඇHV��6RQ�SURSHQVRV�Dඇ�FKDQFUR��TXH�GHEH�SRGDUVH�HQ�FXDQWR�VH�GHVFXEUD��1R�
WRඇHUD�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV�
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o 44. Prunus cerasifera Ehrh. (Ciruelo japonés)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 6 - 15 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,10 - 0,25 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2,5 - 6 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,0 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

4 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV Rosado.

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Púrpura.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 6XV�VHPLඇඇDV�SRVHHQ�JඇLFyVLGRV�FLDQRJpQLFRV�

Producción de residuos
)ඇRUDFLyQ��0DU]R��)UXFWL¿FDFLyQ��3ULQFLSLRV�GH�YHUDQR��6XV�IUXWRV�HQVXFLDQ�PXFKR�\�ඇDV�
SඇDJDV�TXH�ඇH�DIHFWDQ�SURGXFHQ�PHඇD]D��SRU�ඇR�TXH�VX�XVR�VH�ඇLPLWD�D�SDUTXHV�\�MDUGLQHV��QR�
VXHඇH�XWLඇL]DUVH�HQ�ඇD�FDඇඇH��)UXFWL¿FD�GH�MXඇLR�D�VHSWLHPEUH�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3RFR�H[LJHQWH�HQ�FXDQWR�D�ඇD�QDWXUDඇH]D�GHඇ�VXHඇR��VLHPSUH�TXH�H[LVWD�XQD�FDSD�VXSHU¿FLDඇ�
ULFD��UHTXLHUH�DERQRV�ULFRV�HQ�SRWDVD��FDඇ�\�IyVIRUR��S+��������QR�VRQ�UHFRPHQGDEඇHV�ඇRV�
YDඇRUHV�PiV�iFLGRV�GH�HVWH�UDQJR��6XHඇRV�GH�GUHQDMH�PHGLR��1R�VRSRUWDQ�VDඇLQLGDG��DXQTXH�
Vt�ඇD�FDඇ��1R�DFHSWD�FHUFDQtD�DඇJXQD�Dඇ�PDU��7RඇHUD�Hඇ�YLHQWR�GH�IRUPD�PRGHUDGD��6RSRUWD�
SRඇXFLyQ�ඇRFDඇ�SHUR�QR�ඇD�LQGXVWULDඇ��3UHIHULEඇH�H[SRVLFLyQ�GLUHFWD�Dඇ�VRඇ�R�VHPLVRPEUD��(V�
FDSD]�GH�WRඇHUDU�EDMDV�WHPSHUDWXUDV��/D�KXPHGDG�DPELHQWDඇ�LGyQHD�HV�GpELඇ�

3ඇDJDV Puede ser atacado por hongos e insectos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD Admite poda.
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o 45. Pyrus bourgaeana Decne (Piruétano)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 3 - 8 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,10 - 0,25 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 3 - 5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdosas.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )UXWR�WLSR�JඇDEUR�HQ�SULPDYHUD�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

7HUUHQRV�EDMRV��DඇJR�IUHVFRV�\�VLQ�FDඇ�

3ඇDJDV 1R�FRQVWD�HQ�ඇD�ELEඇLRJUDItD�FRQVXඇWDGD�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 1R�VH�UHFRPLHQGD�ඇD�SRGD�
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o 46. Quercus faginea Lam. (Quejigo)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�
6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 12 (20) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,5 (0,8) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 6 - 10 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 4 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 10 m

Distancia mínima a infraestructuras 5 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 - 10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR�YHUGRVDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�ඇXVWURVR�SRU�Hඇ�KD]�\�PiV�SiඇLGR�SRU�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG %DMD�FDSDFLGDG�GH�SURGXFLU�DඇHUJLDV�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�GH�IHEUHUR�D�PD\R��)UXFWL¿FDFLyQ��3ULQFLSLRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XHඇRV�SREUHV�HQ�KXPXV��GH�WH[WXUD�PHGLD��\�UHඇDWLYDPHQWH�K~PHGRV�R�GH�KXPHGDG�PHGLD��
S+����������1R�DGPLWH�ඇD�FDඇ��DඇJR�PHMRU�ඇD�VDඇLQLGDG��7RඇHUD�SRඇXFLyQ�XUEDQD��QR�LQGXVWULDඇ��
\�Hඇ�YLHQWR��3UH¿HUH�H[SRVLFLyQ�D�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD��\�VHTXHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ��1R�WRඇHUD�
FHUFDQtD�Dඇ�PDU�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�LQVHFWRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

1R�DFHSWD�ELHQ�ඇD�SRGD��3RFDV�YHFHV�VH�SUHFLVDQ�SRGD��6XSULPLU�HQ�LQYLHUQR�UDPDV�URWDV��
HQIHUPDV�\�WUDQVYHUVDඇHV��FXDQGR�Hඇ�iUERඇ�VH�KDඇඇD�HQ�ඇHWDUJR��(ඇLPLQDU�ඇRV�EURWHV�ඇDWHUDඇHV�
PiV�EDMRV�GH�ඇDV�SඇDQWDV�MyYHQHV��SDUD�HඇHYDU�ඇD�FRSD��&XDQGR�GRV�UDPDV�HVWpQ�FRPSLWLHQ-
GR�FRPR�JXtD��VXSULPLU�Hඇ�PiV�GpELඇ�
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o 47. Quercus ilex L. (Encina)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 6 - 20 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,4 (0,6) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 6 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 2 - 4 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV
3RVHH�XQ�VLVWHPD�UDGLFDඇ�SLYRWDQWH��PX\�SHQHWUDQWH�\�SRWHQWH��Dඇ�SULQFLSLR�FDVL�VLQ�UDtFHV�
ඇDWHUDඇHV�GH�HQWLGDG�\�FRQ�XQD�SULQFLSDඇ�TXH�FUHFH�PiV�TXH�Hඇ�SURSLR�WDඇඇR��DGHPiV�VRQ�
poco profundas y extensas.

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 6 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH No se recomienda su uso en aceras.

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR�YHUGRVDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�EULඇඇDQWH�Hඇ�KD]��HQYpV�YHUGH�EඇDQTXHFLQR�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 3XHGH�SURGXFLU�DඇHUJLDV��$ඇWR�FRQWHQLGR�GH�ඇD�FRUWH]D�HQ�WDQLQRV�

Producción de residuos
/D�IඇRUDFLyQ�VH�SURGXFH�HQWUH�ඇRV�PHVHV�GH�PDU]R�D�PD\R��GHVSXpV�GH�XQ�SHULRGR�GH�HV-
WUpV��)UXFWL¿FD�HQ�RWRxR��DXQTXH�ඇD�FDtGD�GHඇ�IUXWR�VH�SXHGH�UHWUDVDU�KDVWD�SඇHQR�LQYLHUQR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

9LYH�ELHQ�HQ�ඇRV�VXHඇRV�GH�QDWXUDඇH]D�YDULDGD��LQFඇXVR�HQ�ඇRV�VHFRV�\�SHGUHJRVRV��SUH¿HUH�
ඇRV�DUHQRVRV�\�VLඇtFHRV��DXQTXH�SXHGH�YLYLU�FDVL�HQ�FXDඇTXLHU�WH[WXUD��FRQ�KXPHGDG�GH�VHFD�
D�PHGLD��\�VHTXHGDG�DPELHQWDඇ�SUHIHULEඇHPHQWH�GpELඇ��5HVLVWHQWH�Dඇ�IUtR�\�Dඇ�YLHQWR��$FHSWD�
ELHQ�ඇD�FHUFDQtD�Dඇ�PDU�\�VRSRUWD�ඇD�VHPLVRPEUD��R�ELHQ�ඇD�YLGD�D�SඇHQR�VRඇ��S+����������1R�
VRSRUWD�VXHඇRV�VDඇLQRV��\�WRඇHUD�ඇD�FDඇ�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGD�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�LQVHFWRV��

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RFDV�YHFHV�VH�SUHFLVDQ�SRGD��3RGDU�D�¿QDඇHV�GH�YHUDQR��(ඇLPLQDU�ඇRV�EURWHV�ඇDWHUDඇHV�PiV�
EDMRV�GH�ඇDV�SඇDQWDV�MyYHQHV��SDUD�HඇHYDU�ඇD�FRSD��&XDQGR�GRV�UDPDV�HVWpQ�FRPSLWLHQGR�
FRPR�JXtD��VXSULPLU�Hඇ�PiV�GpELඇ��7RඇHUD�ELHQ�ඇD�SRGD�
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o 48. Quercus suber L. (Alcornoque)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD Sierras Béticas – Sierra Morena – Surco intrabético.

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 5 - 15 (25) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,6 (1,2) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 5 - 8 (30) m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 3 - 10 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 10 m

Distancia mínima a infraestructuras 6 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 - 10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR�YHUGRVDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD +D]�YHUGH�RVFXUR�EULඇඇDQWH��HQYpV�YHUGH�JULViFHR�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��$EULඇ�0D\R��)UXFWL¿FD�HQ�LQYLHUQR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

5HTXLHUH�VXHඇRV�PHGLR�GLVJUHJDGRV�\�FඇLPD�PRGHUDGR��FRQ�FRQFHQWUDFLRQHV�PHGLDV�GH�
KXPXV��0XFKD�ඇX]�DXQTXH�SXHGH�DJXDQWDU�ඇD�VHPLVRPEUD��3+��������6XHඇRV�FRQ�GUHQDMH�
PHGLR��1R�WRඇHUD�VDඇLQLGDG�QL�Hඇ�H[FHVR�GH�FDඇ��6RSRUWD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR��3UHFLVD�XQD�GLVWDQFLD�
SUXGHQWH�D�ඇD�ඇtQHD�GH�PDU��Dඇ�PHQRV�GH�����PHWURV�R�PiV��1R�HV�UHFRPHQGDEඇH�HQ�]RQDV�
FRQ�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD�QL�LQGXVWULDඇ�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�LQVHFWRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RFDV�YHFHV�VH�SUHFLVDQ�SRGD��6XSULPLU�HQ�LQYLHUQR�UDPDV�URWDV��HQIHUPDV�\�WUDQVYHUVDඇHV��
FXDQGR�Hඇ�iUERඇ�VH�KDඇඇD�HQ�ඇHWDUJR��(ඇLPLQDU�ඇRV�EURWHV�ඇDWHUDඇHV�PiV�EDMRV�GH�ඇDV�SඇDQWDV�
MyYHQHV��SDUD�HඇHYDU�ඇD�FRSD��&XDQGR�GRV�UDPDV�HVWpQ�FRPSLWLHQGR�FRPR�JXtD��VXSULPLU�Hඇ�
PiV�GpELඇ��7RඇHUD�ELHQ�ඇDV�SRGDV�
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o 49. Robinia pseudoacacia L. (Falsa acacia)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�
6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 6 - 15 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,3 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 - 10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV )ඇRUHV�EඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Hojas verdes.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 9HQHQRVR��UDt]��KRMDV�\�VHPLඇඇDV��

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��$EULඇ�0D\R��)UXFWL¿FDFLyQ��2FWXEUH�'LFLHPEUH�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UH¿HUH�VXHඇRV�FRQ�SRFR�KXPXV��UHඇDWLYDPHQWH�K~PHGRV�\�GH�WH[WXUD�PHGLR�GLVJUHJDGD��
(ඇ�UDQJR�GH�S+�SXHGH�RVFLඇDU�GH���D������7RඇHUD�ELHQ�VXHඇRV�FDඇL]RV�\�VDඇLQRV��DVt�FRPR�
GLIHUHQWHV�DඇWLWXGHV��5HVLVWH�ELHQ�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�GH�GLYHUVD�tQGRඇH��DVt�FRPR�XQD�FHU-
FDQtD�UHඇDWLYD�Dඇ�PDU��VXSHULRU�D�����P���7RඇHUD�Hඇ�YLHQWR�GH�IRUPD�PRGHUDGD��3UHFLVD�GH�
H[SRVLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD��/D�FRQGLFLyQ�LGyQHD�HV�GH�VHTXHGDG�GpELඇ��3XHGH�VRSRUWDU�EDMDV�
temperaturas.

3ඇDJDV Puede ser atacada por hongos, insectos y virus.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
7RඇHUD�ඇD�SRGD��(VWD�GHEH�ඇඇHYDUVH�D�FDER�D�¿QDඇHV�GH�YHUDQR�R�SULQFLSLRV�GH�RWRxR��SDUD�
UHWLUDU�ඇDV�UDPDV�URWDV��GDxDGDV�R�WUDQVYHUVDඇHV��6H�GHEH�SRGDU�FRQ�FXLGDGR��SXHVWR�TXH�
ඇDV�UDPDV�VRQ�TXHEUDGL]DV�
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o 50. Salix alba L. (Sauce blanco)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 5 - 15 (20) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,35 (0,45) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 8 (12) m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 3,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 10 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�JULV�SඇDWHDGR�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 3XHGH�SURGXFLU�DඇHUJLDV�ඇHYHV�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��SULQFLSLRV�GH�SULPDYHUD��)UXFWL¿FDFLyQ��0D\R�-XQLR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�LQGLIHUHQWH�D�ඇD�QDWXUDඇH]D�GHඇ�WHUUHQR��WRඇHUDQGR�FDVL�FXDඇTXLHU�WH[WXUD��VLHPSUH�TXH�
VHD�IUHVFR�\�K~PHGR��KXPHGDG�PHGLD�D�PX\�DඇWD���SHUR�VH�DGDSWD�D�ඇRV�WHUUHQRV�SREUHV�\�
VHFRV��7RඇHUD�ඇD�FDඇ��DXQTXH�QR�ඇD�VDඇ��S+�GHVGH�����D������VLHQGR�SRFR�UHFRPHQGDEඇH�SRU�
HQFLPD�GH����(V�FDSD]�GH�DGDSWDUVH�D�GLVWLQWDV�DඇWLWXGHV��WRඇHUDQGR�ELHQ�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�
LQGXVWULDඇ�\�XUEDQD��5HTXLHUH�Dඇ�PHQRV�GH�����P�GHVGH�ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU��5HVLVWH�ELHQ�Hඇ�
YLHQWR�\�EDMDV�WHPSHUDWXUDV��3UHIHULEඇHPHQWH�FUHFLPLHQWR�HQ�VHPLVRPEUD��3UH¿HUH�KXPHGDG�
DPELHQWDඇ�PHGLD�

3ඇDJDV Puede ser atacado por especies de hongos, insectos y bacterias.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�RWRxR�KDVWD�ඇD�SULPDYHUD�SDUD�VXSULPLU�UDPDV�HQIHUPDV�\�WUDQVYHUVDඇHV��
/DV�UDPDV�PXHUWDV�VH�VXSULPHQ�HQ�YHUDQR�VLQ�GHMDU�WRFyQ��$FHSWD�ELHQ�ඇDV�SRGDV�
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o 51. Schinus molle L. (Falsa pimienta)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUD�0RUHQD�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 3 - 6 (10) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,4 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 3 - 8 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

8 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 9HUGRVDV�EඇDQTXHFLQDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos
)ඇRUDFLyQ��9HUDQR��)UXFWL¿FDFLyQ��0HGLDGRV�GH�RWRxR��SHUPDQHFH�Hඇ�IUXWR�GXUDQWH�Hඇ�LQYLHU-
no).

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�HV�H[LJHQWH�HQ�FXDQWR�D�ඇD�WH[WXUD�GHඇ�VXHඇR��5HVLVWH�D�ඇD�VHTXtD�\�Dඇ�IUtR��SHUR�ඇR�SHUMX-
GLFDQ�ඇDV�KHඇDGDV�IXHUWHV��6X�UDQJR�LGHDඇ�GH�S+�HVWi�HQWUH���������DXQTXH�D�SDUWLU�GH�����QR�
HV�UHFRPHQGDEඇH��5HTXLHUH�XQ�VXHඇR�ELHQ�GUHQDGR�\�EDMR�HQ�VDඇLQLGDG��WRඇHUD�SDUFLDඇPHQWH�
ඇD�FDඇ��5HTXLHUH�VLWXDFLRQHV�DVRඇHDGDV�R�GH�VHPLVRPEUD��7RඇHUD�Hඇ�YLHQWR��5HTXLHUH�HVWDU�D�
FLHUWD�GLVWDQFLD�GHඇ�PDU��!����P���7RඇHUD�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD��SHUR�QR�ඇD�LQGXVWULDඇ�

3ඇDJDV
6XV�DFHLWHV�HVHQFLDඇHV�VRQ�LQVHFWLFLGDV��SRU�ඇR�TXH�GLVPLQX\H�ඇDV�SREඇDFLRQHV�GH�LQVHFWRV�D�
VX�DඇUHGHGRU�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 'HEH�UHDඇL]DUVH�HQWUH�HQHUR�\�PDU]R�
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o 52. Sophora japonica (L.) Schott (Sófora)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 4 - 6 (15) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,3 (0,4) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 3 - 6 (8) m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 4 - 5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�EULඇඇDQWH�HQ�Hඇ�KD]��YHUGH�EඇDQTXHFLQR�HQ�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG *Puede provocar vómito si se ingiere.

Producción de residuos
)ඇRUDFLyQ��9HUDQR��)UXFWL¿FDFLyQ��0HGLDGRV�GH�RWRxR��SHUPDQHFH�Hඇ�IUXWR�GXUDQWH�Hඇ�LQYLHU-
no).

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UH¿HUH�VXHඇRV�SURIXQGRV��7RඇHUD�ඇD�VHTXtD��5HTXLHUH�SRFDV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�KXPXV��
VXHඇRV�GH�KXPHGDG�PHGLD��\�SUHIHULEඇHPHQWH�GH�WH[WXUD�PHGLR�GLVJUHJDGD��\�S+��������
7RඇHUD�ELHQ�VXHඇRV�FDඇL]RV�SHUR�QR�VDඇLQRV��7RඇHUD�XQ�DPSඇLR�UDQJR�GH�DඇWLWXG��7RඇHUD�ELHQ�
FRQWDPLQDFLyQ�GH�tQGRඇH�GLYHUVD��3XHGH�SඇDQWDUVH�FHUFD�GH�ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU��GHMDQGR�Dඇ�
PHQRV�XQD�GLVWDQFLD�SUXGHQFLDඇ�GH�����P��7RඇHUD�YLHQWR�GH�IRUPD�PRGHUDGD��3XHGH�YLYLU�D�
SඇHQD�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�R�ELHQ�VHPLVRPEUD��3UH¿HUH�VHTXHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ��7RඇHUD�EDMDV�
temperaturas.

3ඇDJDV (V�DWDFDGR�SRU�DඇJXQRV�KRQJRV�H�LQVHFWRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
7RඇHUD�ELHQ�ඇD�SRGD��1R�REVWDQWH��VL�ඇD�SRGD�KD�SURYRFDGR�FDYLGDGHV�HQ�Hඇ�WURQFR��SXHGH�
RFXUULU�TXH�ඇDV�UDPDV�TXH�FUHFHQ�QXHYDV�HVWpQ�PDඇ�DVHQWDGDV�\�VH�FDLJDQ�GHELGR�Dඇ�YLHQWR��
(VWR�SXHGH�GHVHPERFDU�HQ�XQD�QHFHVLGDG�FRQWLQXD�GH�SRGD�TXH�SHUMXGLFD�Dඇ�HMHPSඇDU�
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o 53. Tipuana tipu (Benth.) Kuntze (Tipuana)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD Sierras Béticas.

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 10 - 15 (25) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,35 (0,4) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 10 - 20 (30) m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 4 - 8 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 20 m

Distancia mínima a infraestructuras 5 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

15 - 20 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 2 x 2 x 2 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG La corteza contiene taninos.

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��-XQLR�-XඇLR��)UXFWL¿FDFLyQ��¿QDඇHV�GH�LQYLHUQR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

5HTXLHUH�VXHඇRV�ULFRV��IUHVFRV�\�FLHUWD�KXPHGDG�HQ�Hඇ�DLUH��7RඇHUD�XQ�DPSඇLR�UDQJR�GH�WH[WX-
UDV��'HඇLFDGR�D�ඇDV�KHඇDGDV��SUH¿HUH�WHPSHUDWXUDV�DඇWDV��(ඇ�S+�ySWLPR�GHඇ�VXHඇR�HVWi�HQWUH�
�������7RඇHUD�VXHඇRV�FDඇL]RV��SHUR�QR�ඇRV�VDඇLQRV�5HVLVWH�ELHQ�ඇD�SRඇXFLyQ�DPELHQWDඇ��DXQTXH�
QR�LQGXVWULDඇ��WDPSRFR�UHVLVWH�Hඇ�YLHQWR��3UHIHULEඇH�SඇDQWDU�D�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD�R�VHPLVRPEUD��
3ඇDQWDU�Dඇ�PHQRV�D�����P�GH�ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU��6HTXHGDG�LGyQHD��GpELඇ�R�PHGLD�

3ඇDJDV Resistente

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
��7RඇHUD�ELHQ�ඇD�SRGD��6L�VH�TXLHUH�HYLWDU�TXH�ඇDV�UDPDV�FXHඇJXHQ�KDVWD�Hඇ�VXHඇR�VH�SXHGH�
SRGDU�SDUD�TXH�ඇD�FUX]�TXHGH�PiV�HඇHYDGD�
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o 54. Ulmus minor Mill. (Olmo común)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUD�0RUHQD�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 6 - 29 (35) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,4 (0,6) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 10 (25) m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 10 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV Verdosas (periantio) y rojo purpúreo.

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�EULඇඇDQWH�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 3XHGH�SURGXFLU�DඇJXQD�DඇHUJLD�HQ�SULPDYHUD��SHUR�WLHQH�EDMD�FDSDFLGDG�GH�SURGXFLUඇD�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��GH�IHEUHUR�D�DEULඇ�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(Q�ඇRV�VXHඇRV�IUHVFRV�\�SURIXQGRV��SULQFLSDඇPHQWH�HQ�ඇRV�VRWRV�\�ULEHUDV�GH�ඇRV�UtRV�GRQGH�
VH�DVRFLD�FRQ�IUHFXHQFLD�VDXFHV��DඇLVRV��iඇDPRV�\�IUHVQRV��3UH¿HUH�ඇRV�FඇLPDV�WHPSඇDGRV��
GH�DKt�TXH�QR�DVFLHQGDQ�PXFKR�SRU�HQFLPD�GH�ඇRV�������P��*XVWD�GH�FLHUWD�KXPHGDG�WDQWR�
DPELHQWDඇ�FRPR�HQ�Hඇ�VXHඇR��3UHFLVD�GH�VRඇ�DXQTXH�SXHGH�YLYLU�HQ�VHPLVRPEUD��HVSHFLDඇ-
mente jóvenes).

3ඇDJDV
0X\�DIHFWDGR�SRU�ඇD�JUD¿RVLV��QR�VH�UHFRPLHQGD�SඇDQWDUඇR�SRU�HඇඇR��HVWi�PHUPDQGR�ඇD�SR-
EඇDFLyQ�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR��DQWHV�GH�TXH�HPSLHFH�Hඇ�FUHFLPLHQWR��SDUD�VXSULPLU�UDPDV�
WUDQVYHUVDඇHV�R�GDxDGDV�



213

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o



214

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o 55. Ulmus pumila L. (Olmo de Siberia)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 5 - 10 (25) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,35 (0,55) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 5 (8) m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 3 - 5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 10 m

Distancia mínima a infraestructuras 6 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 - 10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV Rosadas.

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde medio.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG %DMD�FDSDFLGDG�GH�SURGXFLU�DඇHUJLDV�

Producción de residuos 0HVHV�GH�IඇRUDFLyQ�)HEUHUR�$EULඇ��)UXFWL¿FDFLyQ��)LQDඇHV�GH�YHUDQR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3XHGH�DGDSWDUVH�D�XQD�JUDQ�YDULHGDG�GH�VXHඇRV��LQFඇXVR�D�ඇRV�FDඇL]RV��SHUR�UHTXLHUH�XQD�
FLHUWD�FDQWLGDG�GH�PDWHULD�RUJiQLFD��3UHFLVD�VXHඇR�K~PHGR�\�ELHQ�GUHQDGR��6X�S+�ySWLPR�VH�
HQFXHQWUD�HQWUH��������7RඇHUD�XQ�UDQJR�DPSඇLR�GH�DඇWLWXGHV��(V�FDSD]�GH�WRඇHUDU�FRQWDPLQD-
FLyQ�GH�tQGRඇH�YDULDGD��1R�HV�UHFRPHQGDEඇH�SDUD�SREඇDFLRQHV�FHUFDQDV�D�ඇD�ඇtQHD�GH�PDU��
7RඇHUD�YLHQWRV�IXHUWHV��6H�GHVDUURඇඇD�PHMRU�HQ�VHPLVRPEUD��5HTXLHUH�GH�KXPHGDG�DPELHQ-
WDඇ�GpELඇ�R�VHTXHGDG�GpELඇ��(V�FDSD]�GH�WRඇHUDU�EDMDV�WHPSHUDWXUDV�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGD�SRU�DඇJXQRV�LQVHFWRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
(V�UHFRPHQGDEඇH�UHDඇL]DU�XQD�SRGD�GH�FඇDUHR�FDGD���R���DxRV��(VWD�GHEH�UHDඇL]DUVH�D�¿QD-
ඇHV�GH�LQYLHUQR��&RPR�PDQWHQLPLHQWR��VXSULPLU�UDPDV�WUDQVYHUVDඇHV�R�GDxDGDV�



215

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o



216

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o ����:DVKLQJWRQLD�¿OLIHUD��/LQGO���+�:HQGO���:DVKLQJWRQLD�GH�&DOLIRUQLD�

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD Sierra Morena.

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 4 - 10 (20) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,6 - 0,8 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 6 - 10 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,0 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 10 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja 3HUHQQHV��Dඇ�PRULU�TXHGDQ�FRඇJDQGR�GHඇ�WURQFR�

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
1R�SURGXFH�PXFKD�DඇHUJLD��VLQ�HPEDUJR�VX�SRඇHQ�SXHGH�GDU�DඇHUJLD�D�SHUVRQDV�VHQVLEඇHV�
HQ�pSRFD�SULPDYHUDඇ�

Producción de residuos 0HVHV�GH�IඇRUDFLyQ��0DU]R�0D\R��)UXFWL¿FDFLyQ��'LFLHPEUH�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UH¿HUH�VXHඇRV�IpUWLඇHV�\�ELHQ�GUHQDGRV��FRQ�XQ�S+��������7RඇHUD�FLHUWDV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�
VDඇLQLGDG�\�FDඇ��1R�WRඇHUD�GHPDVLDGD�DඇWLWXG��6RSRUWD�ELHQ�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD�SHUR�QR�
LQGXVWULDඇ��3XHGH�GHVDUURඇඇDUVH�D�SRFD�GLVWDQFLD�GH�ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU�������P���3XHGH�WRඇHUDU�
YLHQWRV�IXHUWHV��&UHFH�ELHQ�HQ�FRQGLFLRQHV�GH�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD�R�VHPLVRPEUD��\�
SUHIHULEඇHPHQWH�HQ�XQD�VHTXHGDG�DPELHQWDඇ�PHGLD��1R�WRඇHUD�PXFKR�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGD�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�KRQJRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

(V�UHFRPHQGDEඇH�UHWLUDU��HQ�SULPHU�ඇXJDU��ඇDV�KRMDV�VHFDV�\�GHVSXpV�ඇD�SULPHUD�FRURQD�GH�
KRMDV�YHUGHV�TXH�SUHVHQWHQ�FLHUWD�WHQGHQFLD�GH�FDtGD��(VWH�WLSR�GH�SRGD�GHEH�UHDඇL]DUVH�
XQ�PtQLPR�GH�GRV�YHFHV�Dඇ�DxR��FXLGDQGR�VLHPSUH�GH�SUDFWLFDU�FRUWHV�ඇLPSLRV�SDUD�TXH�QR�
TXHGHQ�¿EUDV�
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3.3. Arbustos

1. Berberis vulgaris L.(Agracejo)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 1 - 3 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 2 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

0,5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja &DGXFD�R�SHUHQQH��GHSHQGLHQGR�GH�ඇD�YDULHGDG�

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
7RGRV�VXV�yUJDQRV��GHVWDFDQGR�VXV�UDtFHV��FRQWLHQHQ�DඇFDඇRLGHV�Wy[LFRV�GH�LVRTXLQRඇLQD�
FRPR�ඇD�EHUEHULQD��ඇD�SDඇPDWLQD�\�ඇD�MDWURUUKL]LQD�\�DඇFDඇRLGHV�GHULYDGRV�GH�ඇD�ELVEHQFLඇWHWUD-
KLGURLVRTXLQRඇLQD�FRPR�ඇD�EHUEDPLQD��ඇD�R[LDFDQWLQD�\�ඇD�LVRWHWUDQGULQD�

Producción de residuos eSRFD�GH�IඇRUDFLyQ�GH�DEULඇ�D�MXQLR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UH¿HUH�VXHඇRV�ELHQ�GUHQDGRV��WRඇHUDQGR�ELHQ�ඇRV�FDඇL]RV��WDPELpQ�VLඇtFHRV���ඇD�VHTXtD�\�
WHUUHQRV�SREUHV��(Q�WpUPLQRV�JHQHUDඇHV�HV�U~VWLFR��FRQ�SRFDV�H[LJHQFLDV��HQFRQWUiQGRVH�HQ�
DඇWLWXGHV�GH���������P�VREUH�Hඇ�QLYHඇ�GHඇ�PDU��VRSRUWDQGR�ELHQ�ඇDV�DඇWDV�WHPSHUDWXUDV��*XV-
WD�GH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD�R�VHPLVRPEUD��6XHඇRV�VHFRV��LQGLFDGRUD�GH�VHTXHGDG���VXHඇRV�ULFRV�
HQ�EDVHV��S+��������LQGLFDGRUD�GH�DඇFDඇLQLGDG���VXHඇRV�SREUHV�HQ�QLWUyJHQR�

3ඇDJDV
(Q�HVWD�SඇDQWD�VH�SXHGH�GHVDUURඇඇDU�ඇD�IDVH�DFtGLFD�GHඇ�SHඇLJURVR�KRQJR�Puccinia graminis 
TXH�SURYRFD�ඇD�HQIHUPHGDG�GH�ඇD�UR\D�GH�ඇRV�FHUHDඇHV��DVt�FRPR�DඇJXQRV�LQVHFWRV��ඇHSLGyS-
WHURV��GHVWDFDQGR�ඇD�SRඇLඇඇD�Auchmis detersa��\�i¿GRV��

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�FRPLHQ]RV�GHඇ�YHUDQR�VL�QR�VH�GHVHDQ�ඇRV�IUXWRV�QHJURV�D]XඇDGRV��6L�QR��SRGDU�HQ�
LQYLHUQR�SDUD�GHVSHMDU�Hඇ�FHQWUR�GH�ඇD�SඇDQWD�\�HඇLPLQDU�ඇDV�UDPDV�PiV�YLHMDV��3DUD�UHQRYD-
FLyQ�FRUWDU�ඇDV�UDPDV�KDVWD����FP�GHඇ�QLYHඇ�GHඇ�VXHඇR��$FHSWD�ELHQ�ඇD�SRGD�
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o 2. Capparis spinosa L. (Alcaparro)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 0,5 - 2 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 0,5 - 2,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFR�R�URVDGR�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Semiperenne/perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
No es tóxica. De hecho, su raíz y tronco se usan en medicina como diuréticos, y sus boto-
QHV�IඇRUDඇHV�VH�FRPHQ�HQFXUWLGRV��DඇFDSDUUDV��

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��GH�¿QDඇHV�GH�SULPDYHUD�D�SULQFLSLRV�GH�9HUDQR��)UXWR��0HGLDGRV�GH�YHUDQR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

S+����������)HUWLඇLGDG�PHGLD��6XHඇRV�IUDQFR�DUHQRVRV��FRQ�GUHQDMH�\�VDඇLQLGDG�PHGLRV��FUH-
FLHQGR�ELHQ�HQ�FDඇL]RV��VLQ�GHPDVLDGRV�UHTXHULPLHQWRV��(VWi�DGDSWDGD�D�DඇWDV�WHPSHUDWXUDV��
DXQTXH�SXHGH�WRඇHUDU�KDVWD�ඇRV���R&��7RඇHUD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR��6HQVLEඇH�Dඇ�H[FHVR�GH�KXPHGDG��
VH�DGDSWD�ELHQ�D�VHTXtD��HQ�FXDQWR�Dඇ�VXHඇR��VLQ�H[FHVRV��WRඇHUD�ELHQ�ඇD�KXPHGDG�

3ඇDJDV
$ඇJXQRV�ඇHSLGySWHURV��+HਞLFRYHUSD�DUPLJHUD���DඇJXQDV�FKLQFKHV��Eurydime sp) y hongos 
()XVDULXP��9HUWLFLਞਞLXP��3K\WLXP).

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGD�UHFRPHQGDGD�HQWUH�VHSWLHPEUH�X�RFWXEUH��\D�TXH�IඇRUHFH�HQ�PDGHUD�GHඇ�DxR�DQWHULRU�\�
HVWR�SRWHQFLD�VHQVLEඇHPHQWH�ඇD�IඇRUDFLyQ�
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o 3. Chamaerops humilis L. (Palmito)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 3 - 7 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,35 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,4 - 0,8 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

3-5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�DPDULඇඇHQWDV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG No se han encontrado referencias.

Producción de residuos )UXWR�WLSR�GUXSD�HQWUH�RFWXEUH�\�GLFLHPEUH��)ඇRUDFLyQ��PDU]R�MXQLR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�H[LJHQWH��7RඇHUDQWH�D�VHTXtDV�\�VDඇLQLGDG��6XHඇRV�GH�KXPHGDG�PHGLD�\�WH[WXUD�PHGLR�
GLVJUHJDGD��S+��������WRඇHUD�SRඇXFLyQ�XUEDQD�SHUR�QR�LQGXVWULDඇ��SXHGH�YLYLU�FHUFD�GHඇ�PDU�
�����P��WRඇHUD�Hඇ�YLHQWR�\�JXVWD�GH�SඇHQD�H[SRVLFLyQ�VRඇDU��VHTXHGDG�DPELHQWDඇ�GpELඇ�R�
PHGLD��WRඇHUD�ඇLJHUDPHQWH�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV Puede ser atacado por insectos y hongos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
5HDඇL]DU�SRGD�GH�PDQWHQLPLHQWR�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR�R�HQ�YHUDQR��FRQVLVWHQWH�HQ�HඇLPLQDU�
UHEURWHV�QR�GHVHDGRV��WDඇඇRV�\�KRMDV�GDxDGDV��DVt�FRPR�IඇRUHV�VHFDV�
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o 4. Cistus salviifolius L. (Jara negra)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 1 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 2 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

0,5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
1R�PXHVWUD�WR[LFLGDG��'H�KHFKR��VXV�KRMDV�VRQ�XVDGDV�HQ�DඇJXQRV�SDtVHV�FRPR�VXVWLWXWR�
GHඇ�Wp�

Producción de residuos
)UXWR�WLSR�FiSVXඇD�HQWUH�PDU]R�\�MXQLR��)ඇRUHFH�GH�IHEUHUR�D�MXQLR��YDULDEඇH�VHJ~Q�FRQGLFLR-
QHV�DPELHQWDඇHV��

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3RFR�H[LJHQWH��U~VWLFR��SXHGH�GHVDUURඇඇDUVH�HQ�UHJLRQHV�FHUFDQDV�Dඇ�PDU��WRඇHUDQGR�FඇLPDV�
VHFRV��\�XQ�DPSඇLR�UDQJR�GH�DඇWLWXGHV��6XHඇRV�ELHQ�GUHQDGRV�\�VHFRV��SUHFLVDQGR�XQ�DSRUWH�
GH�DJXD�DඇJR�PD\RU�HQ�YHUDQR���FUHFH�ELHQ�HQ�VXHඇRV�SREUHV�HQ�KXPXV��5HTXLHUH�GH�H[SR-
VLFLyQ�GLUHFWD�D�ඇD�ඇX]�VRඇDU��\�HV�UHVLVWHQWH�Dඇ�YLHQWR�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�SXඇJRQHV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
(Q�SඇDQWDV�MyYHQHV�UHDඇL]DU�SRGD�GH�IRUPDFLyQ�HඇLPLQDQGR�ඇDV�SXQWDV��&XDQGR�ඇD�SඇDQWD�WLH-
QH�PiV�DxRV��UHDඇL]DU�SRGD�GH�PDQWHQLPLHQWR�H�LQFඇXVR�GUiVWLFD�WUDV�Hඇ�SHUtRGR�GH�IඇRUDFLyQ�
SDUD�DඇDUJDU�ඇD�YLGD�GH�ඇD�SඇDQWD�
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o 5. Crataegus monogyna Jacq. (Majuelo o espino blanco)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 5 - 10 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,1 - 0,2 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 4 - 6 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde oscuro, anaranjado o pardo en otoño.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
1R�SUHVHQWD�FRPSRQHQWH�GH�WR[LFLGDG��SHUR�VXV�IඇRUHV�VHFDV�WRPDGDV�HQ�LQIXVLyQ�DFW~DQ�
FRPR�YDVRGLඇDWDGRU�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��$EULඇ�0D\R��)UXWR�WLSR�ED\D�HQWUH�DJRVWR�\�VHSWLHPEUH��HQ�iUERඇ�WRGR�Hඇ�LQYLHUQR��

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3RFR�H[LJHQWH��GHVDUURඇඇiQGRVH�VREUH�WRGR�WLSR�GH�WHUUHQRV��WDQWR�HQ�FඇLPDV�IUtRV�FRPR�
FiඇLGRV��S+��������6XHඇRV�IUDQFRV�FRQ�KXPHGDG�PHGLD��\�FRQFHQWUDFLRQHV�PHGLDV�EDMDV�GH�
KXPXV��6RSRUWD�ELHQ�ඇD�VDඇLQLGDG�\�ඇRV�VXHඇRV�FDඇL]RV��DVt�FRPR�Hඇ�IUtR�\�Hඇ�YLHQWR��WRඇHUDQGR�
WDPELpQ�FRQWDPLQDFLyQ�XUEDQD�H�LQGXVWULDඇ��3UHIHULEඇH�VHPLVRPEUD��3ඇDQWDU�D�PiV�GH�����P�
GH�ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU��5HTXLHUH�GH�KXPHGDG�DPELHQWDඇ�ඇHYH�R�VHTXHGDG�ඇHYH�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�KRQJRV�\�EDFWHULDV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
1R�HV�QHFHVDULD�HV�QHFHVDULD�HQ�ඇRV�DGXඇWRV��6H�SXHGH�KDFHU�WUDV�ඇD�FDtGD�GH�ඇD�KRMD��GHV-
GH�Hඇ�RWRxR�D�SULQFLSLRV�GH�ඇD�SULPDYHUD��2�FDGD�GRV�R�WUHV�DxRV�SDUD�DXPHQWDU�ඇDV�IඇRUHV�\�
IUXWRV�TXH�QDFHQ�HQ�ඇDV�UDPDV�PDGXUDV��7RඇHUD�WDQWR�SRGD�FRPR�WRSLDULD�
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o 6. Cycas revoluta Thunb. (Cicas o Palmera enana)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 1 - 3,5 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,2 - 0,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 2 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 - 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 - 2 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�DPDULඇඇHQWDV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 9HQHQRVD�VL�VH�LQJLHUH�ඇD�VHPLඇඇD�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��)LQDඇ�GH�SULPDYHUD��)UXFWL¿FDFLyQ��2WRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(ඇ�VXVWUDWR�GHEHUi�GH�VHU�GUHQDQWH��TXH�HYLWH�Hඇ�HQFKDUFDPLHQWR�GHඇ�DJXD��S+������1R�VR-
SRUWD�ඇD�VDඇLQLGDG��0X\�U~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�WLHUUDV��UHTXLULHQGR�KXPHGDG�DPELHQWDඇ�\�WHPSH-
UDWXUDV�PiV�ELHQ�DඇWDV��5HTXLHUH�FRQFHQWUDFLRQHV�PHGLDV�R�DඇWDV�GH�KXPXV��PHGLR�GLVJUH-
JDGR��WRඇHUD�FDඇ�\�QR�VDඇ��7RඇHUD�SRඇXFLyQ�XUEDQD�SHUR�QR�LQGXVWULDඇ��UHTXLHUH�XQD�GLVWDQFLD�
GH�Dඇ�PHQRV�����P�Dඇ�PDU�\�WRඇHUD�ඇRV�YLHQWRV�PRGHUDGDPHQWH��*XVWD�GH�VHPLVRPEUD�\�GH�
XQD�KXPHGDG�DPELHQWDඇ�PHGLD��$JXDQWD�DඇJR�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV 6X�VLVWHPD�UDGLFXඇDU�SXHGH�VHU�LQIHFWDGR�SRU�FRFKLQLඇඇDV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD No acepta poda.
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o ���&\WLVXV�JUDQGLÀRUXV��%URW���'&���&LWLVXV�

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 1 - 3 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 2 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

2 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��3ULPDYHUD��)UXWR�ඇHJXPLQRVR�HQWUH�PDU]R�\�DEULඇ�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

5~VWLFD��6XHඇRV�SREUHV��VHFRV��SURIXQGRV�\�ELHQ�GUHQDGRV��SUHIHULEඇHPHQWH�VLඇtFHRV��HQ�ඇD�
PHGLGD�GH�ඇR�SRVLEඇH�SRFR�FDඇL]RV�\�SUHIHULEඇHPHQWH�iFLGRV��9LYH�ELHQ�HQ�]RQDV�FRVWHUDV��\�
QR�UHTXLHUH�DඇWDV�FRQFHQWUDFLRQHV�GH�QXWULHQWHV��6H�GHVDUURඇඇD�PHMRU�HQ�UHJLRQHV�FiඇLGDV��
HQ�DPELHQWHV�GH�VHTXHGDG�ඇHYH��3UHIHULEඇHPHQWH�H[SRVLFLyQ�D�ඇD�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD�

3ඇDJDV No constan.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
/LJHUD�SRGD�GH�PDQWHQLPLHQWR�HQ�LQYLHUQR�SDUD�HඇLPLQDU�UDPDV�VHFDV�R�FUX]DGDV��UHEURWHV�
TXH�QR�LQWHUHVHQ�\�IඇRUHV�PDUFKLWDV��3RVWHULRUPHQWH��WUDV�ඇD�IඇRUDFLyQ��HQ�YHUDQR��UHDඇL]DUH-
PRV�ඇD�SRGD�GH�IඇRUDFLyQ��7RඇHUD�ELHQ�ඇDV�SRGDV�
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o ���&\WLVXV�PXOWLÀRUXV��/�+pU���6ZHHW��(VFRED�EODQFD�

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 0,8 - 2 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 2 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 - 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�SRVLEඇHV�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�D�SULQFLSLRV�GH�SULPDYHUD��)UXWR�ඇHJXPLQRVR�HQWUH�DEULඇ�\�MXQLR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XHඇRV�VLඇtFHRV��SULQFLSDඇPHQWH�JUDQLWRV��JQpLVHV�\�FXDUFLWDV��ඇLJHUDPHQWH�iFLGRV��5~VWLFR�
HQ�FXDQWR�D�ඇD�WHPSHUDWXUD��UHTXLHUH�GH�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGD�SRU�SXඇJRQHV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
/LJHUD�SRGD�GH�PDQWHQLPLHQWR�HQ�LQYLHUQR�SDUD�HඇLPLQDU�UDPDV�VHFDV�R�FUX]DGDV��UHEURWHV�
TXH�QR�LQWHUHVHQ�\�IඇRUHV�PDUFKLWDV��3RVWHULRUPHQWH��WUDV�ඇD�IඇRUDFLyQ��HQ�YHUDQR��UHDඇL]DUH-
PRV�ඇD�SRGD�GH�IඇRUDFLyQ�
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o 9. Euonymus japonicus Thunb. (Huso japonés)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 8 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 1,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,15 - 0,25 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR�YHUGRVDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�\�EඇDQFDV�R�YHUGHV�PDQFKDGDV�GH�DPDULඇඇR�HQ�Hඇ�LQWHULRU�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG No se han encontrado referencias.

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��GH�PD\R�D�MXඇLR��)UXFWL¿FD�HQ�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(ඇ�WHUUHQR�GHEHUi�VHU�ULFR�HQ�PDWHULD�RUJiQLFD�\�ELHQ�GUHQDGD�FRQ�DUHQD��S+�1HXWUR��VXHඇR�
ELHQ�GUHQDGR��3UH¿HUH�DPELHQWH�K~PHGR��UHVLVWH�KHඇDGDV��UHTXLHUH�GH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD�R�
VHPLVRPEUD��3XHGH�YLYLU�FHUFD�GHඇ�PDU�

3ඇDJDV $ඇJXQRV�LQVHFWRV�\�KRQJRV��SXඇJRQHV�\�RLGLR�VREUHWRGR��

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�WUDV�ඇD�IඇRUDFLyQ��DFRUWDQGR�ඇRV�EURWHV�ඇDUJRV�TXH�HVWpQ�HVWURSHDQGR�ඇD�IRUPD�GH�ඇD�
SඇDQWD��7RඇHUD�ELHQ�ඇDV�SRGDV�\�ඇD�WRSLDULD�
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o 10. Euryops pectinatus (L.) Cass. (Margarita amarilla)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR��

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 1 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 0,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 0,5 m

Distancia mínima a infraestructuras 0,5 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1,5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m 

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde-grisáceas.

Tipo de Hoja 3HUHQQH��QR�DQXDඇ�

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�SRVLEඇHV�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos
)ඇRUDFLyQ�GXUDQWH�XQ�ඇDUJR�SHULRGR��GHVGH�LQLFLR�GH�RWRxR�KDVWD�SULPDYHUD��)UXFWL¿FD�HQ�
primavera.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

%LHQ�GUHQDGR�\�K~PHGR��UHTXLHUH�GH�XQD�FDQWLGDG�PRGHUDGD�GH�DJXD��*XVWD�GH�VRඇ�GLUHFWR��
SURWHJLGD�GHඇ�IUtR��Hඇ�FXDඇ�QR�WRඇHUD�ELHQ��\D�TXH�HV�GH�FඇLPDV�FiඇLGRV��3UHIHULEඇHPHQWH�VXH-
ඇRV�GH�S+�QHXWURV��ELHQ�FDඇFiUHRV�R�VLඇtFHRV�

3ඇDJDV No constan.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 3RGDU�WUDV�ඇD�IඇRUDFLyQ�SDUD�FRQVHUYDU�ඇD�IRUPD�GH�ඇD�SඇDQWD�
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o 11. Genista hirsuta Vahl (Aulaga)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 0,5 - 1 (1,5) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 0,5 - 1 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 0,5 m

Distancia mínima a infraestructuras 0,5 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

0,5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m 

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG *Tiene espinas.

Producción de residuos No produce residuos.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�WRඇHUD�VXHඇRV�FDඇL]RV�

3ඇDJDV No constan.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�FRPLHQ]RV�GH�ඇD�SULPDYHUD�SDUD�HඇLPLQDU�UDPDV�GDxDGDV��7UDV�ඇD�IඇRUDFLyQ�UHFRUWDU�
ඇLJHUDPHQWH�SRU�HQFLPD�GH�ඇDV�SඇDQWDV�SDUD�HVSHVDUඇDV��$ඇ�FRUWDU��QR�PHWHUVH�HQ�ඇD�PDGHUD�
vieja pues no producirá retoños.
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o 12. Genista triacanthos Brot. (Genista)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 1 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 0,5 - 1 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 - 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 0,5 m

Distancia mínima a infraestructuras 0,5 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG *Tiene espinas.

Producción de residuos No produce residuos.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�WRඇHUD�ඇRV�VXHඇRV�FDඇL]RV�

3ඇDJDV No constan.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�FRPLHQ]RV�GH�ඇD�SULPDYHUD�SDUD�HඇLPLQDU�UDPDV�GDxDGDV��7UDV�ඇD�IඇRUDFLyQ�UHFRUWDU�
ඇLJHUDPHQWH�SRU�HQFLPD�GH�ඇDV�SඇDQWDV�SDUD�HVSHVDUඇDV��$ඇ�FRUWDU��QR�PHWHUVH�HQ�ඇD�PDGHUD�
vieja pues no producirá retoños.
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o ����-DVPLQXP�RႈFLQDOH�/���-D]PtQ�

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�
Béticas – Sierra Morena.

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 1 - 6 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 0,5 m

Distancia mínima a infraestructuras 0,5 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

0,5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos No produce residuos.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XHඇR�IpUWLඇ��ELHQ�GUHQDGR��SURWHJLGD�GH�H[FHVR�GH�YLHQWR��&XඇWLYDEඇH�D�SඇHQR�VRඇ�R�VHPLVRP-
bra.

3ඇDJDV No constan.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
1R�SUHFLVD��VRඇR�UDPDV�PXHUWDV�R�HVWURSHDGDV��5HTXLHUH�VHU�JXLDGD�FDGD�����DxRV��'H�
IRUPD�QDWXUDඇ�PDQWLHQH�SRUWH�DUEXVWLYR�
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o 14. Jasminum primulinum Hance 1882 (Jazmin prímula)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 0,5 m

Distancia mínima a infraestructuras 0,5 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos 3URGXFH�IUXWR�FDUQRVR�D�¿QDඇHV�GH�YHUDQR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�UHTXLHUH�FDUDFWHUtVWLFDV�HVSHFt¿FDV�Dඇ�VXHඇR�

3ඇDJDV No constan.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

6H�QHFHVLWD�SRGD�SDUD�DFඇDUDU�ඇD�EDVH�WUDV�ඇD�IඇRUDFLyQ��HQ�YHUDQR��3RGDU�ඇDV�WUHSDGRUDV�PD-
GXUDV�LQPHGLDWDPHQWH�GHVSXpV�GH�ඇD�IඇRUDFLyQ��VXSULPLHQGR�ඇD�PDGHUD�YLHMD�PXHUWD�ඇR�PiV�
FHUFD�SRVLEඇH�GH�ඇD�EDVH��5HGXFLU�D�ඇD�PLWDG�ඇRV�EURWHV�HQ�ඇDV�WUHSDGRUDV�UHFLpQ�SඇDQWDGDV�
SDUD�HVWLPXඇDU�ඇD�IRUPDFLyQ�GH�UHQXHYRV�IXHUWHV�GHVGH�ඇD�EDVH��7RඇHUDQ�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV�
HQ�SULPDYHUD��UHWRxDQGR�D�SDUWLU�GH�WRFRQHV�GH����FP�GH�ඇDUJR��&XDQGR�ඇRV�WDඇඇRV�VH�HQURV-
TXHQ��FRUWDUඇRV�\�GHMDU�TXH�ඇRV�EURWHV�VH�PDUFKLWHQ�
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o ����/DYDQGXOD�PXOWL¿GD�/��������QRQ�%XUP���$OKXFHPLOOD�

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 0,3 - 0,5 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 0,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 0,5 m

Distancia mínima a infraestructuras 0,5 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

0,5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $xLඇ�R�ඇLඇD�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�SRVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos No produce residuos.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UHIHULEඇHPHQWH�FDඇL]R��DXQTXH�WDPELpQ�VXEVWUDWRV�VLඇtFHRV��PDUJDV��SHGUHJDඇHV�SL]DUURVRV�
\�URFDV�YRඇFiQLFDV�

3ඇDJDV /DV�WtSLFDV�GHඇ�JpQHUR��KRQJRV��LQVHFWRV�\�DඇJXQRV�YLUXV��

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

&RQ�ඇDV�SඇDQWDV�QXHYDV��SLQ]DU�ඇRV�iSLFHV�YHJHWDWLYRV�SDUD�HVSHVDU�ඇD�SඇDQWD��(Q�FඇLPDV�
IUtRV�VXSULPLU�HQ�RWRxR�ඇRV�WDඇRV�IඇRUDඇHV�YLHMRV�\�SRGDU�HQ�SULPDYHUD��FRUWDQGR�ඇRV�UHQXHYRV�
GHඇ�DxR�DQWHULRU�KDVWD�����FP�GH�ඇD�PDGHUD�PiV�YLHMD��(Q�FඇLPDV�FiඇLGRV��GRQGH�KD\D�SRFR�
R�QLQJ~Q�ULHVJR�GH�KHඇDGDV��SRGDU�HQ�RWRxR��FRUWDQGR�KDVWD�����FP�GHඇ�DUPD]yQ�SULQFLSDඇ�
GH�UDPDV��(ඇ�HVSඇLHJR�QR�VH�UHFXSHUDUi�GH�XQD�SRGD�GUiVWLFD�TXH�HQWUH�HQ�ඇD�PDGHUD�YLHMD�
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o 16. Lavandula stoechas Lam. (Cantueso)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 0,8 - 1 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 0,8 - 1 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 - 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 0,5 m

Distancia mínima a infraestructuras 0,5 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

0,5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 9LRඇHWD�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Grisáceo.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG /D�LQIXVLyQ�GH�ඇDV�KRMDV�SXHGH�VHU�Wy[LFD�

Producción de residuos No produce residuos.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�HV�H[LJHQWH�FRQ�Hඇ�VXHඇR��SHUR�YLYH�PHMRU�HQ�ඇRV�FDඇFiUHRV�\�DUFLඇඇRVRV��3UH¿HUH�ඇRV�ELHQ�
GUHQDGRV��IUDQFR�DUHQRVRV��\�ඇDV�VLWXDFLRQHV�DVRඇHDGDV��S+�iFLGR��(V�UHVLVWHQWH�D�VHTXtDV�\�
D�KHඇDGDV�TXH�QR�GHVFLHQGDQ�GH�����R&�

3ඇDJDV

6XHඇH�VHU�DWDFDGD�SRU�GLVWLQWRV�JpQHURV�GH�KRQJRV��6HSWRULD�VSS���5RVHਞਞLQLD�VSS��$UPLਞਞDULD�
spp, Phytophtora spp.���SURYRFDQGR�PDQFKDV�EඇDQFDV�HQ�ඇDV�KRMDV�\�SRGUHGXPEUH�UDGLFDඇ�
\�EDVDඇ��7DPELpQ�SXHGH�VHU�LQIHFWDGD�SRU�Hඇ�YLUXV�$09��TXH�FDXVD�DPDULඇඇHDPLHQWR�GH�ඇRV�
ápices.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

(V�FRQYHQLHQWH�SRGDU�GHVSXpV�GH�ඇD�IඇRUDFLyQ��&RQ�ඇDV�SඇDQWDV�QXHYDV��SLQ]DU�ඇRV�iSLFHV�
YHJHWDWLYRV�SDUD�HVSHVDU�ඇD�SඇDQWD��(Q�FඇLPDV�IUtRV�VXSULPLU�HQ�RWRxR�ඇRV�WDඇRV�IඇRUDඇHV�YLHMRV�
\�SRGDU�HQ�SULPDYHUD��FRUWDQGR�ඇRV�UHQXHYRV�GHඇ�DxR�DQWHULRU�KDVWD�����FP�GH�ඇD�PDGHUD�
PiV�YLHMD��(Q�FඇLPDV�FiඇLGRV��GRQGH�KD\D�SRFR�R�QLQJ~Q�ULHVJR�GH�KHඇDGDV��SRGDU�HQ�RWRxR��
FRUWDQGR�KDVWD�����FP�GHඇ�DUPD]yQ�SULQFLSDඇ�GH�UDPDV��(ඇ�HVSඇLHJR�QR�VH�UHFXSHUDUi�GH�XQD�
SRGD�GUiVWLFD�TXH�HQWUH�HQ�ඇD�PDGHUD�YLHMD�
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o 17. Lonicera japonica Thunb. (Madreselva)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 3 - 6 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 6RQ�GREඇH�ඇHQJXDGDV��DEUHQ�EඇDQFDV�\�FLHUUDQ�DPDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG Fruto tóxico.*

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�HQWUH�PDU]R�\�MXඇLR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UHIHULEඇH�VXHඇR�GUHQDGR�\�IpUWLඇ��6HPLVRPEUD��DXQTXH�WRඇHUD�ELHQ�VRPEUD�\�SඇHQR�VRඇ��5H-
TXLHUHQ�XQD�KXPHGDG�PHGLD��GH�WH[WXUD�HQ�ඇD�PHGLGD�GH�ඇR�SRVLEඇH�IUDQFD�DXQTXH�SXHGHQ�
R�DUFLඇඇRVD��1R�WRඇHUD�ඇD�VDඇLQLGDG��DඇJR�PHMRU�ඇRV�VXHඇRV�FDඇL]RV��5HVLVWH�PHGLDQDPHQWH�
ඇD�VHTXtD�\�SRFR�ඇDV�KHඇDGDV��QR�VRSRUWDQGR�ඇDV�WHPSHUDWXUDV�LQIHULRUHV�D���R&��5HVLVWH�
PHGLDQDPHQWH�ඇD�FHUFDQtD�Dඇ�PDU��SUHFLVD�XQD�GLVWDQFLD�SUXGHQFLDඇ���ඇD�SRඇXFLyQ�\��WDPELpQ�
PRGHUDGDPHQWH��Hඇ�YLHQWR�

3ඇDJDV 1R�FRQVWD�HQ�ඇD�ELEඇLRJUDItD�FRQVXඇWDGD�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RGDU�D�FRPLHQ]RV�GH�ඇD�SULPDYHUD��&RUWDU�HQ�GRV�WHUFLRV�ඇDV�SඇDQWDV�MyYHQHV��SDUD�JH-
QHUDU�XQ�DUPD]yQ�GH�WDඇඇRV�IXHUWHV��3LQ]DU�ඇRV�iSLFHV�YHJHWDWLYRV�FXDQGR�ඇRV�WDඇඇRV�KD\DQ�
DඇFDQ]DGR�ඇD�DඇWXUD�UHTXHULGD��/DV�SඇDQWDV�PDGXUDV�WRඇHUDQ�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV��3DUD�
UHQRYDU��SRGDU�D�FRPLHQ]RV�GH�ඇD�SULPDYHUD�WRGRV�ඇRV�EURWHV�KDVWD����FP�\�HQWUHVDFDU�ඇRV�
UHQXHYRV��GHMDQGR�ඇRV�PiV�IXHUWHV��/LPSLH]D�GH�UDPDV�GDxDGDV�\�UHFRUWH�GH�UDPDV�FRQ�
crecimiento excesivo.
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o 18. Myrtus communis (Mirto o arrayán)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 0,8 - 2 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 0,5 - 1,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�SRU�Hඇ�KD]�\�PiV�FඇDUR�SRU�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�SURGXFH�DඇHUJLDV��%D\DV�FRPHVWLEඇHV�

Producción de residuos 0HVHV�GH�IඇRUDFLyQ�MXඇLR�QRYLHPEUH�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

9LYH�HQ�FXDඇTXLHU�WLSR�GH�VXHඇR�IUHVFR��ELHQ�GUHQDGR�R�GUHQDMH�PHGLR��7HPH�D�ඇDV�WHPSHUD-
WXUDV�H[WUHPDV��QHFHVLWDQGR�JUDQGHV�FDQWLGDGHV�GH�DJXD�GXUDQWH�Hඇ�YHUDQR��S+��������3XH-
GH�UHVLVWLU�ඇD�VHTXtD�PRGHUDGD��SXHGH�QHFHVLWDU�DඇJR�GH�DJXD�HQ�YHUDQR���\�GHVDUURඇඇDUVH�
WDQWR�D�SඇHQR�VRඇ�FRPR�D�VHPLVRPEUD��5HVLVWH�SRFR�ඇD�VDඇLQLGDG��\�XQ�SRFR�PHMRU�ඇD�FDඇ�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�SXඇJRQHV�\�FRFKLQLඇඇDV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
6RSRUWD�ELHQ�ඇD�SRGD�DXQTXH�QR�VXHඇH�VHU�QHFHVDULD��$�¿QDඇHV�GH�ඇD�SULPDYHUD�VH�SRGDQ�
ඇDV�UDPDV�PXHUWDV�R�HQIHUPDV��&RUWDU�HQ�XQ�FXDUWR�ඇDV�UDPDV�GH�FUHFLPLHQWR�GHVRUGHQD-
GR��KDVWD�EURWHV�ඇDWHUDඇHV��/DV�UDPDV�YLHMDV�\�GHVQXGDV�WRඇHUDQ�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV�
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o 19. Nerium oleander L. (Adelfa)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 4 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 2 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

2 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m.

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 5RVDV�DXQTXH�WDPELpQ�ඇDV�KD\�DPDULඇඇDV��EඇDQFDV�\�URMDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
/D�LQIXVLyQ�GH�ඇDV�KRMDV�HV�Wy[LFD��6XV�KRMDV�\�IඇRUHV�VRQ�PX\�Wy[LFDV��(ඇ�MXJR�GH�VXV�WDඇඇRV�
también es tóxico.

Producción de residuos /D�IඇRUDFLyQ�SHUGXUD�FDVL�WRGR�Hඇ�DxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

(V�U~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�ඇD�FDඇLGDG�GHඇ�VXHඇR��YLYLHQGR�PX\�ELHQ�HQ�ඇDV�]RQDV�EDMDV�MXQWR�Dඇ�
PDU��LQFඇXVR�SRU�GHEDMR�GH�����P��\�SXGLHQGR�FUHFHU�FDVL�HQ�FXDඇTXLHU�WH[WXUD��5HVLVWH�D�ඇDV�
KHඇDGDV�\�SXHGH�YLYLU�D�ඇD�VRPEUD��S+��������5HVLVWH�PRGHUDGDPHQWH�ඇD�VHTXtD��5HTXLHUH�
GH�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD��7RඇHUD�PRGHUDGDPHQWH�WDQWR�ඇD�VDඇLQLGDG�FRPR�ඇD�FDඇ��DVt�FRPR�
Hඇ�YLHQWR�\�ඇD�SRඇXFLyQ�

3ඇDJDV

7XEHUFXඇRVLV��3ඇDJDV�GH�SXඇJRQHV��FRFKLQLඇඇDV��RUXJDV�GH�ඇDV�KRMDV��Daphnis nerii. Enferme-
GDG�SURGXFLGD�SRU�Hඇ�KRQJR�Ascochyta heteromorpha�\�TXH�VH�PDQL¿HVWD�SRU�ඇD�DSDULFLyQ�
GH�]RQDV�QHFUyWLFDV�R�GH�WHMLGR�PXHUWR�HQ�ඇD�D[LඇD�GH�DඇJXQDV�KRMDV��SHUR�TXH��D�YHFHV��
SXHGH�H[WHQGHUVH�D�WRGDV�ඇDV�GHඇ�PLVPR�EURWH��Hඇ�FXDඇ�DFDED�SRU�VHFDUVH�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
/HV�FRQYLHQH�SRGD�DQXDඇ��D�¿QDඇHV�GH�ඇD�SULPDYHUD��DFRUWDQGR�HQ�XQ�WHUFLR�ඇRV�EURWHV�
IඇRUHFLGRV��KDVWD�XQ�SDU�GH�KRMDV�R�XQ�EURWH�ඇDWHUDඇ�IXHUWH��'HVIඇRUDU�WUDV�ඇD�IඇRUDFLyQ�
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o 20. Osyris alba L. (Guardalobo o retama loca)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 0,5 - 1,5 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 1,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1,5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 9HUGH�DPDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�DPDULඇඇDV�

Tipo de Hoja Perenne o caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUHFH�GH�IHEUHUR�D�MXQLR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6H�GHVDUURඇඇD�ELHQ�FRPR�PDWRUUDඇ�PHGLWHUUiQHR��(V�XQD�SඇDQWD�GH�]RQDV�iULGDV�\�GHVpUWLFDV��
\�VXV�UDtFHV�GLVSRQHQ�GH�KDXVWRULRV�SDUD�SHQHWUDU�HQ�ඇDV�UDtFHV�GH�RWUDV�SඇDQWDV��DSURYH-
FKDQGR�ඇD�VDYLD�GH�pVWDV��*XVWD�GH�]RQDV�DVRඇDGDV�

3ඇDJDV 1R�FRQVWDQ�HQ�ඇD�ELEඇLRJUDItD�FRQVXඇWDGD�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD No precisa de poda.
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o 21. Photinia serrulata (Desf.) Kalkman (Fotinia)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 8 - 12 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,1 - 0,3 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2,5 - 4 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 10 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

10 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD
+RMDV�YHUGH�RVFXUR�SRU�Hඇ�KD]�\�DPDULඇඇR�YHUGRVR�SRU�Hඇ�HQYpV��/DV�KRMDV�PiV�YLHMDV�SXHGHQ�
VHU�GH�FRඇRU�URMR�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUHFH�D�PHGLDGRV�GH�SULPDYHUD��)UXFWL¿FD�HQ�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�HV�PX\�H[LJHQWH�HQ�FXDQWR�D�VXHඇRV��DXQTXH�SUH¿HUH�ඇRV�WHUUHQRV�ඇLJHURV�\�DඇJR�DUFL-
ඇඇRVRV�R�DUHQRVRV��SXGLHQGR�GHVDUURඇඇDUVH�HQ�XQ�DPSඇLR�UDQJR�GH�DඇWLWXGHV��5HTXLHUH�VRඇ�
GLUHFWR�R�VHPLVRPEUD��3XHGH�YHUVH�DIHFWDGR�SRU�KHඇDGDV��DVt�FRPR�SRU�Hඇ�YLHQWR��6RSRUWD�
ELHQ�ඇRV�VXHඇRV�FDඇL]RV�

3ඇDJDV
3XHGH�SDGHFHU�ඇD�HQIHUPHGDG�GH�ඇD�PDQFKD�IRඇLDU��SURYRFDGD�R�ELHQ�SRU�'LSਞRFDUSRQ�PHV-
SLਞL�o bien por (QWRPRVSRULXP�PHVSLਞL.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RGDU�HQ�LQYLHUQR��FXDQGR�VH�KDඇඇDQ�HQ�ඇHWDUJR��5HFRUWDU�HQ�XQ�FXDUWR�ඇRV�VHWRV�UHFLpQ�
SඇDQWDGRV��SDUD�HVWLPXඇDU�ඇD�IRUPDFLyQ�GH�EURWHV�ඇDWHUDඇHV�IXHUWHV�GHVGH�ඇD�EDVH��5HFRUWDU�
��YHFHV�Dඇ�DxRV�ඇRV�VHWRV�HVWDEඇHFLGRV��7RඇHUD�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV��UHWRxDQGR�D�SDUWLU�GH�
tocones de 30-40 cm.
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o 22. Phyllirea angustifolia L. (Labiérnago)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 1 - 3 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 2 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

2 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Tiempo de Crecimiento 2 m

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�R�DPDULඇඇHQWDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde oscura.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUHFH�GH�IHEUHUR�D�PD\R��)UXFWL¿FDFLyQ��$JRVWR�RFWXEUH�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

5HTXLHUH�GH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD��\�WRඇHUD�ඇD�VHTXtD��7RඇHUD�DULGH]�KDVWD���PHVHV��VRSRUWDQGR�
DඇWDV�WHPSHUDWXUDV�HQ�Hඇ�HVWtR�\�DඇJR�SHRU�Hඇ�IUtR�LQYHUQDඇ��(ඇ�UDQJR�GH�VHTXHGDG�KXPHGDG�
DPELHQWDඇ�Dඇ�TXH�SXHGH�GHVDUURඇඇDUVH�HV�PX\�DPSඇLR��3ULQFLSDඇPHQWH�VH�HQFXHQWUD�HQ�WH-
UUHQRV�VLඇtFHRV��DXQTXH�WDPELpQ�FDඇL]RV��SHUR�QR�HQ�ඇRV�VDඇLQRV��0X\�U~VWLFD�HQ�FXDQWR�D�ඇD�
WH[WXUD�GHඇ�VXVWUDWR��GHVGH�DUHQRVR�D�DUFLඇඇRVR�

3ඇDJDV Resistente

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR��UHGXFLHQGR�ඇRV�EURWHV�ඇDUJRV�SDUD�PDQWHQHU�ඇD�IRUPD�GH�ඇD�
SඇDQWD��7UDV�ඇD�IඇRUDFLyQ��FඇDUHDU�ඇRV�UHQXHYRV�FRQJHVWLRQDGRV��FRUWiQGRඇRV�SRU�ඇD�EDVH��1R�
dejar tocones, que son propensos a enfermedades.
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o 23. Pistacia lentiscus L. (Lentisco)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 1 - 3 (5) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 2 (10) m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 2 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

3 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV )ඇRUHV�SHTXHxDV��XQLVH[XDඇHV��GLVSXHVWDV�HQ�FRUWRV�UDFLPRV��GH�FRඇRU�YHUGRVR�R�URML]R�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD
/DV�KRMDV�VRQ�DඇWHUQDV��FRPSXHVWDV�GH�XQ�Q~PHUR�SDU�GH�IRඇLRඇRV���������HQWHUDV��FRQ�XQ�
FRQWRUQR�TXH�YD�GHVGH�HඇtSWLFR�D�HVWUHFKDPHQWH�ඇDQFHRඇDGR�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos 0HVHV�GH�IඇRUDFLyQ�PDU]R�PD\R�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�GHEH�SඇDQWDUVH�HQ�WHUUHQRV�VLQ�WHPSHUR�R�FRQ�YLHQWRV�IXHUWHV�\�VHFRV��'HEH�DGHඇDQWDUVH�
ඇD�IHFKD�GH�SඇDQWDFLyQ��GH�PRGR�TXH�ඇDV�SඇDQWDV�DSURYHFKHQ�ඇDV�SUHFLSLWDFLRQHV�GH�ඇD�HVWD-
ción húmeda.

3ඇDJDV No constan.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RFDV�YHFHV�VH�SUHFLVD�SRGD��$FRUWDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR�ඇRV�EURWHV�ඇDUJRV�GH�FUHFL-
PLHQWR�GHVRUGHQDGR��/DV�KHULGDV�FXUDQ�ඇHQWDPHQWH�\�VRQ�SURSHQVDV�D�PLFRVLV��FRPR�ඇD�
QHFURVLV�GHඇ�ඇHxR�
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o 24. Pittosporum tobira (Thunb.) W.T.Aiton (Azahar de la China)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 4 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,1 - 0,3 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 4 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1,5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV )ඇRUHV�GH�FRඇRU�EඇDQFR�TXH�Dඇ�PDGXUDU�VH�WRUQDQ�DPDULඇඇHQWDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�SRU�Hඇ�KD]��PiV�SiඇLGR�SRU�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos
6XV�VHPLඇඇDV�HVWiQ�LPSUHJQDGDV�GH�XQ�PXFtඇDJR�SULQJRVR��SHUR�SRU�ඇR�JHQHUDඇ�QR�HQVXFLDQ�
Hඇ�VXHඇR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

0X\�U~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�VXHඇRV��WHPSHUDWXUDV�\�DVRඇHDPLHQWR��3+��������6XHඇRV�IUDQFR�DUFL-
ඇඇRVRV�GH�EDMD�VDඇLQLGDG�\�GUHQDMH�PHGLR��6RSRUWD�ELHQ�ඇRV�VXHඇRV�FDඇL]RV�

3ඇDJDV

&HUFRVSRUD�SURGXFH�PDQFKDV�UHGRQGHDGDV�\�RVFXUDV��6L�ඇD�LQIHFFLyQ�HV�JUDYH��ඇDV�KRMDV�
DWDFDGDV�VH�VHFDQ�\�FDHQ��7DPELpQ�SXHGH�HQIHUPDU�SRU�3K\ඇඇRFWLFWD��3XGULFLyQ�GH�UDtFHV�\�
WDඇඇRV�GHELGRV�D�5KL]RQFWRQLD�HQ�WHUUHQR�K~PHGR��6RQ�PX\�IUHFXHQWHV�&RFKLQLඇඇDV�\�3XඇJR-
QHV��8QD�SඇDJD�PiV�GHVFRQRFLGD�VRQ�ඇRV�1HPDWRGRV��0HඇRLGRJ\QH���JXVDQLWRV�PLFURVFySL-
FRV�TXH�SDUDVLWDQ�ඇDV�UDtFHV�\�SURGXFH�DEXඇWDPLHQWRV�R�QXGRVLGDGHV�HQ�ඇDV�UDtFHV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

5HVLVWH�PX\�ELHQ�ඇD�SRGD��VLHQGR�DGHFXDGR�Dඇ�FXඇWLYR�HQ�PDFHWDV�\�SDUD�IRUPDU�VHWRV��
3RGDU�D�¿QDඇHV�R�D�PHGLDGRV�GH�SULPDYHUD��WUDV�Hඇ�FRPLHQ]R�GHඇ�FUHFLPLHQWR��6H�UHTXLHUH�
SRFD�SRGD��/RV�VHWRV�VH�SRGDQ�D�¿QDඇHV�GH�ඇD�SULPDYHUD�\�GH�QXHYR�HQ�YHUDQR��/RV�SLWyV-
SRURV�WRඇHUDQ�ඇDV�SRGDV�VHYHUDV��UHWRxDQGR�D�SDUWLU�GH�\HPDV�ඇDWHQWHV�LQFඇXVR�HQ�WRFRQHV�
de ramas grandes.
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o 25. Prunus spinosa L. (Endrino)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,1 - 0,2 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 2 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

3-5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD $PDULඇඇR�YHUGRVDV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG +RMDV�\�IඇRUHV�Wy[LFDV�\�VHPLඇඇDV�YHQHQRVDV�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��PDU]R�PD\R��)UXFWL¿FDFLyQ��¿QDඇ�GH�YHUDQR�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

7HUUHQR�ELHQ�GUHQDGR��ULFR�HQ�PDUJDV��DXQTXH�FUHFH�HQ�FDVL�FXDඇTXLHU�WH[WXUD��S+�GHVGH�
����D������([FHVR�GH�FDඇ�SXHGH�SURGXFLU�FඇRURVLV��DXQTXH�ඇD�WRඇHUD��D�GLIHUHQFLD�GH�ඇD�VDඇ��1R�
VRSRUWD�XQ�WHUUHQR�ULFR�HQ�WXUED��3XHGH�FUHFHU�HQ�DPSඇLRV�UDQJRV�GH�DඇWLWXG��6RSRUWD�ELHQ�ඇD�
contaminación urbana.

3ඇDJDV Hongos.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD $FHSWD�ELHQ�ඇDV�SRGDV�
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o 26. Punica granatum L. (Granado)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD��

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 4 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,3 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 3 - 4 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m 

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV Rojas.

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD $PDULඇඇR�YHUGH�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��PD\R�DJRVWR��)UXFWL¿FDFLyQ��SULQFLSLRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

Terreno medio-seco, de textura medio-disgregada, y pH desde 5,5 a más de 8,5, aunque no 
HV�UHFRPHQGDEඇH�SDUD�VXHඇRV�SRU�HQFLPD�GH�HVWH�YDඇRU��7RඇHUD�ELHQ�ඇD�VDඇ�\�ඇD�FDඇ��3UH¿HUH�
ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD��1R�UHVLVWH�ELHQ�Hඇ�YLHQWR�\�QL�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ�LQGXVWULD�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGR�SRU�FRFKLQLඇඇDV��SXඇJRQHV��ඇHSLGySWHURV��GtSWHURV�\�iFDURV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR��FXDQGR�HVWpQ�HQ�ඇHWDUJR��/RV�iUERඇHV�MyYHQHV�VH�SRGDQ�
DFRUWDQGR�HQ�XQ�WHUFLR�ඇRV�EURWHV�JXtD�SDUD�HVWLPXඇDU�Hඇ�QDFLPLHQWR�GH�EURWHV�ඇDWHUDඇHV�
TXH�IRUPDUiQ�XQ�DUPD]yQ�ELHQ�HQUDPDGR��/RV�iUERඇHV�PDGXURV�VH�UHQXHYDQ�VXSULPLHQGR�
FDGD�LQYLHUQR�ඇRV�WDඇඇRV�GH�PD\RU�HGDG�\�UHඇඇHQDQGR�ඇRV�KXHYRV�PHGLDQWH�Hඇ�HQWXWRUDGR�
KDFLD�HඇඇRV�GH�QXHYRV�EURWHV��(ඇLPLQDU�ඇRV�FKXSRQHV�VLQ�GHMDU�WRFyQ�
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o 27. Quercus coccifera L. (Coscoja)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 4 - 6 (8) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 3 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 2 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

3 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Lento.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇHQWDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RඇLYiFHR�EULඇඇDQWHV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos
)ඇRUHFH�HQWUH�DEULඇ�\�PD\R��/DV�EHඇඇRWDV�IUXFWL¿FDQ�HQWUH�YHUDQR�\�RWRxR�GH�ඇD�IඇRUDFLyQ�GHඇ�
año anterior.

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XVWUDWRV�FDඇFiUHRV��GH�VHPLiULGR�R�VHFR�D�KXPHGDG�GpELඇ��VXHඇRV�SREUHV��$�YHFHV�HQ�WH-
UUHQRV�FDඇFiUHRV�\�SHGUHJRVRV��TXH�VRSRUWD�ELHQ��DVt�FRPR�FLHUWD�FHUFDQtD�Dඇ�PDU��1R�FUHFH�
SRU�HQFLPD�GH�������P�GH�DඇWLWXG��GDGR�TXH�SHUWHQHFH�D�FඇLPDV�VHFRV�\�FiඇLGRV�TXH�HQ�
KRUDV�HVWLYDඇHV�PiV�H[WUHPDV�SXHGHQ�VXSHUDU�ඇRV���R&��UHVLVWLHQGR�FRQ��DGHPiV��HVFDVDV�
SUHFLSLWDFLRQHV��3XHGH�GHVDUURඇඇDUVH�HQ�VXHඇRV�FRQ�S+�GH�QHXWUR�D�DඇFDඇLQR��*XVWD�GH�H[SR-
VLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD�R�VHPLVRPEUD�

3ඇDJDV Puede verse atacado por distintos hongos, insectos y bacterias.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
7RඇHUD�SRGD��TXH�VHUiQ�ඇHYHV�SDUD�IRUPDFLyQ�D�¿QDඇHV�GH�LQYLHUQR��GHVSXpV�VRඇR�SDUD�
DFඇDUDU��1R�REVWDQWH��SXHGH�WRඇHUDU�SRGDV�VHYHUDV�



271

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o



272

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o 28. Retama monosperma (L.) Boiss. (Retama)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD (1) 1,5 - 3 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 2 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

3 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV Verdes.

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD %ඇDQFDV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG &RQWLHQH�DඇFDඇRLGHV�

Producción de residuos )ඇRUHFH�GH�HQHUR�D�DEULඇ��5DUDPHQWH�HQ�PD\R�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

7HUUHQR�DUHQRVR�R�SHGUHJRVR��FඇLPDV�FRQ�LQIඇXHQFLD�RFHiQLFD��VREUHWRGR�DUHQDඇHV�\�GXQDV�
SUy[LPRV�Dඇ�PDU��5HTXLHUH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD��SXGLHQGR�WRඇHUDU�KHඇDGDV�PX\�PRGHUDGDV��\�
VHTXtDV�DඇJR�PiV�IXHUWHV��6H�SXHGH�GHVDUURඇඇDU�HQ�WHUUHQRV�SREUHV��WRඇHUDQGR�PHGLDQDPHQ-
WH�ඇD�VDඇLQLGDG��1HFHVLWD�XQ�EXHQ�GUHQDMH�

3ඇDJDV Resistente.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 3XHGH�KDFHUVH�XQD�SHTXHxD�SRGD�WUDV�ඇD�IඇRUDFLyQ��DXQTXH�QR�ඇD�QHFHVLWD�UHDඇPHQWH�
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o 29. Retama sphaerocarpa (L.) Boiss. (Retama amarilla)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 1,5 - 4 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 2 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

4 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio-Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG *Frutos tóxicos.

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�GH�DEULඇ�D�MXඇLR��)UXWR�HQWUH�MXඇLR�\�VHSWLHPEUH�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

&DVL�LQGLIHUHQWH�HGi¿FD��HV�SRFR�H[LJHQWH�HQ�FXDQWR�Dඇ�VXHඇR��SHVH�D�TXH�QRUPDඇPHQWH�
VXHඇH�GHVDUURඇඇDUVH�HQ�VXHඇRV�PDUJRVRV��\�FDඇL]RV��7DPSRFR�UHTXLHUH�PXFKD�KXPHGDG��\D�
TXH�HV�XQD�SඇDQWD�GH�FඇLPD�VHFR�R�VHPLiULGR��3XHGH�GHVDUURඇඇDUVH�GHVGH�Hඇ�QLYHඇ�GHඇ�PDU�
KDVWD�������P�GH�DඇWLWXG��1R�WRඇHUD�WHPSHUDWXUDV�EDMDV��*XVWD�GH�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD�
�VREUHWRGR�SDUD�Hඇ�GHVDUURඇඇR�GH�ඇD�IඇRUDFLyQ��DXQTXH�SXHGH�YLYLU�HQ�VHPLVRPEUD��

3ඇDJDV 5HVLVWHQWH�D�SඇDJDV�\�HQIHUPHGDGHV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 3RGDU�ඇDV�UDPDV�VHFDV��7RඇHUD�ELHQ�ඇD�SRGD�
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o 30. Rhamnus alaternus L. (Aladierna)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 8 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,1 - 0,25 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 - 6 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 3 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 4 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

6 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�9HUGRVDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG *Tóxica, contiene taninos.

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��)HEUHUR�DEULඇ�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�UHVLVWH�IXHUWHV�KHඇDGDV��QL�WHPSHUDWXUDV�LQIHULRUHV�D���R&��3UHVHQWD�UHVLVWHQFLD�D�ඇD�
VHTXtD��\�UHTXLHUH�GH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD��DVt�FRPR�GH�QHFHVLGDGHV�KtGULFDV�PHGLDV��(ඇ�VXHඇR�
VHUi�SUHIHULEඇHPHQWH�IUDQFRDUHQRVR��GH�GUHQDMH�PHGLR��\�GH�S+����������5HVLVWH�PX\�ELHQ�
ඇD�VDඇLQLGDG�\�ඇD�FDඇ��3HVH�D�HඇඇR�VH�GHVDUURඇඇD�WDPELpQ�HQ�RWUDV�WH[WXUDV�TXH�ඇH�VHDQ�PHQRV�
IDYRUDEඇHV��3XHGH�GHVDUURඇඇDUVH�ELHQ�D�SRFD�GLVWDQFLD�GH�ඇD�ඇtQHD�GHඇ�PDU��LQIHULRU�D�����P��
LQFඇXVR�������P���7RඇHUD�GH�IRUPD�PRGHUDGD�ඇD�FRQWDPLQDFLyQ��\�ELHQ�Hඇ�YLHQWR�

3ඇDJDV 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�HQ�ඇD�ELEඇLRJUDItD�FRQVXඇWDGD�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD Admite poda.



277

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o



278

Ca
tá

lo
go

 d
e 

ár
bo

le
s 

y 
ar

bu
st

os
 re

co
m

en
da

bl
es

 p
ar

a 
la

s 
di

fe
re

nt
es

 z
on

as
 c

lim
át

ica
s 

de
 A

nd
al

uc
ía

, a
pl

ica
bl

e 
al

 m
ed

io
 u

rb
an

o 31. Rhamnus oleoides L. (Espino negro)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 1,5 - 3 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,1 - 0,25 m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1,5 - 2,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 2 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�EULඇඇDQWH�Hඇ�KD]��EඇDQTXHFLQR�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUHFH�GH�PDU]R�D�MXQLR��)UXFWL¿FDFLyQ��)LQDඇHV�GH�YHUDQR�D�SULQFLSLRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

&UHFH�ELHQ�HQ�FඇLPDV�GH�VHTXHGDG�ඇHYH�R�KXPHGDG�ඇHYH��FUHFLHQGR�HQ�WHUUHQRV�WDQWR�FDඇ-
FiUHRV�FRPR�VLඇtFHRV��SUHIHULEඇHPHQWH�DUHQRVRV��*XVWD�GH�]RQDV�FiඇLGDV�\�VRඇHDGDV��VLQ�
IXHUWHV�KHඇDGDV�

3ඇDJDV Resistente.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�LQYLHUQR�SDUD�VXSULPLU�UDPDV�GDxDGDV�R�HQWUHVDFDU�ඇDV�FRQJHVWLRQD-
GDV��3RGDU�ඇRV�VHWRV�HQ�SULPDYHUD��UHGXFLHQGR�D�ඇD�PLWDG�ඇRV�UHQXHYRV�GHඇ�DxR�DQWHULRU�
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o 32. Rubus ulmifolius Schott  (Zarzamora)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 1,5 - 3 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 - 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 2 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

3 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�R�URVDGDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�RVFXUR�SRU�Hඇ�KD]��YHUGH�FRQ�SHඇRV�EඇDQFRV�SRU�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG *Presenta espinas.

Producción de residuos
)ඇRUDFLyQ��GHVGH�¿QDඇHV�GH�0D\R�KDVWD�$JRVWR��)UXFWL¿FDFLyQ��PRUDV�HQ�YHUDQR��$JRV-
to-Septiembre).

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

Necesita cierto grado de humedad y materia orgánica.

3ඇDJDV 6RQ�DWDFDGDV�SRU�XQ�KRQJR�TXH�SURYRFD�TXH�ඇDV�KRMDV�VHDQ�PRWHDGDV�GH�URMR�R�YLRඇHWD�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD /D�SRGD�GHEH�UHDඇL]DUVH�GHVSXpV�GH�TXH�VH�KD\D�SURGXFLGR�ඇD�IඇRUDFLyQ�
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o 33. Salix fragilis L. forma bullata (Rehder) Rehder (Mimbrera frágil)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 3 - 15 (20) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,45 (0,55) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 5 (6) m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 5 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇR�YHUGRVD�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH�EULඇඇDQWH�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�HQWUH�PDU]R�\�DEULඇ�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6H�GHVDUURඇඇD�ELHQ�D�S+�QHXWUR�R�iFLGR��5~VWLFR�HQ�FXDQWR�D�ඇD�WH[WXUD�GHඇ�VXHඇR��VLHPSUH�\�
FXDQGR�HVWpQ�EDVWDQWH�K~PHGRV��PRWLYR�SRU�Hඇ�FXDඇ�VXHඇHQ�SඇDQWDUVH�FHUFD�GHඇ�DJXD��5H-
TXLHUH�GH�H[SRVLFLyQ�GLUHFWD�Dඇ�VRඇ��(V�FDSD]�GH�VRSRUWDU�WHPSHUDWXUDV�PX\�EDMDV�\�KHඇDGDV�

3ඇDJDV 3XHGH�VHU�DWDFDGD�SRU�DඇJXQDV�HVSHFLHV�GH�KRQJRV��EDFWHULDV�H�LQVHFWRV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RGDU�D�¿QDඇHV�GHඇ�RWRxR�KDVWD�ඇD�SULPDYHUD�SDUD�VXSULPLU�UDPDV�HQIHUPDV�\�WUDQVYHUVD-
ඇHV��/DV�UDPDV�PXHUWDV�VH�VXSULPHQ�HQ�YHUDQR�VLQ�GHMDU�WRFyQ��/DV�HVSHFLHV�FXඇWLYDGDV�
SRU�Hඇ�FRඇRU�GH�VX�FRUWH]D�MRYHQ�VH�SRGDQ�D�FRPLHQ]RV�GH�ඇD�SULPDYHUD��DQWHV�GH�TXH�VH�
LQLFLH�Hඇ�FUHFLPLHQWR��DFRUWDQGR�WRGRV�ඇRV�UHQXHYRV�KDVWD���FP�GH�ඇD�EDVH�R�KDVWD�Hඇ�WURQ-
co.
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o ����6DOYLD�RႈFLQDOLV�/���6DOYLD�

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 0,4 - 1,5 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 0,6 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,4 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,4 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 0,5 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m 

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV 9LRඇiFHDV�EඇDQFDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde medio.

Tipo de Hoja 3HUHQQH�%LHQDඇ�

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�GH�PD\R�D�VHSWLHPEUH�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

1R�HV�UHVLVWHQWH�D�ඇD�VHTXtD��DXQTXH�SXHGH�WRඇHUDU�EDMDV�WHPSHUDWXUDV��\�KHඇDGDV�KDVWD�
���R&��5HTXLHUH�GH�SඇHQD�H[SRVLFLyQ�D�ඇD�ඇX]�VRඇDU��SXGLHQGR�GHVDUURඇඇDUVH�GHVGH�Hඇ�QLYHඇ�GHඇ�
PDU�D�������P��7LHQHQ�DඇWRV�UHTXHULPLHQWRV�KtGULFRV��3UHIHUHQFLD�GH�WH[WXUD�IUDQFR�DUHQRVD��
JXVWD�GH�VXHඇRV�FRQ�DඇWR�GUHQDMH��5HVLVWH�ELHQ�ඇD�FDඇ�

3ඇDJDV 3XඇJRQHV�\�iFDURV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD 7UDV�ඇD�IඇRUDFLyQ��FRUWDU�ඇDV�HVSLJDV�GH�IඇRUHV�VHFDV�
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o 35. Tamarix africana Poir. (Taraje)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 4 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,35 (0,45) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 2 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�R�URVD�SiඇLGR�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdosas.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��0DU]R�0D\R��)UXFWL¿FDFLyQ��3ULQFLSLRV�GH�RWRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6H�GHVDUURඇඇD�PHMRU�HQ�WH[WXUD�DUHQRVD��5HVLVWH�ELHQ�ඇD�VDඇLQLGDG�\�ඇD�SUHVHQFLD�\�GH�FDඇ��7H-
UUHQR�GH�VHFR�D�K~PHGR��SREUH�HQ�KXPXV��6H�GHVDUURඇඇD�ELHQ�HQ�VXHඇRV�DඇFDඇLQRV��GHVGH�S+�
��KDVWD����7RඇHUD�ELHQ�ඇD�SRඇXFLyQ�XUEDQD��DXQTXH�QR�ඇD�LQGXVWULDඇ��3XHGH�GHVDUURඇඇDUVH�FHUFD�
GHඇ�PDU��LQFඇXVR�SRU�GHEDMR�GH�����P���5HVLVWH�ELHQ�Hඇ�YLHQWR��3UHIHULEඇH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD�\�
VHTXHGDG�PHGLD�GpELඇ�

3ඇDJDV 7LHQH�XQD�DඇWD�UHVLVWHQFLD�D�SඇDJDV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD $FHSWD�ELHQ�ඇD�SRGD�\�ඇD�WRSLDULD�
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o 36. Tamarix canariensis (Taraje canario)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 4 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,35 (0,45) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3,5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFR�URVDGR�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdes con ramas purpúreas o rojizas.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�GH�PD\R�D�DJRVWR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XHඇRV�VDඇLQRV��VXEVDඇLQRV�R�\HVRVRV��VH�GHVDUURඇඇDQ�PHMRU�VREUH�S+�DඇFDඇLQR��VRSRUWDQGR�ඇD�
VDඇLQLGDG��3UHFLVD�WHUUHQRV�FRQ�KXPHGDG�\�SඇHQD�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�

3ඇDJDV No constan.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

$FHSWD�ELHQ�ඇD�SRGD�\�WRSLDULD��3RGDU�ඇDV�SඇDQWDV�MyYHQHV�SDUD�JHQHUDU�XQ�DUEXVWR�HVSHVR��
3RGDU�ඇDV�SඇDQWDV�GH�IඇRUDFLyQ��DFRUWDQGR�ඇRV�WDඇඇRV�D�ඇD�PLWDG��/DV�SඇDQWDV�TXH�IඇRUHFHQ�D�¿-
QDඇHV�GHඇ�YHUDQR�WDPELpQ�GHEHQ�SRGDUVH�WUDV�ඇD�IඇRUDFLyQ��FRUWDQGR�KDVWD���FP�GH�ඇRV�WDඇඇRV�
SULQFLSDඇHV�ඇRV�YiVWDJRV�IඇRUHFLGRV��7RGRV�ඇRV�7DPDUL[�WRඇHUDQ�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV�\�SXHGHQ�
UHMXYHQHFHUVH�SRGiQGRඇRV�KDVWD�GHMDU�WRFRQHV�GH�������FP��$FඇDUHDU�ඇRV�UHQXHYRV�
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o 37. Tamarix gallica L. (Taraje)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 8 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,3 (0,4) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 3 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1 - 1,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

4 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1,5 x 1,5 x 1,5 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV�R�URVD�SiඇLGR�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verdosas.

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�SRVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ��3ULQFLSLRV�GH�SULPDYHUD��)UXFWL¿FDFLyQ��2WRxR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

7RඇHUDQWH�D�ඇD�SUHVHQFLD�GH�VDඇ�\�\HVR��7RඇHUD�XQ�UDQJR�DPSඇLR�GH�KXPHGDG��3UH¿HUH�VXHඇR�
GLVJUHJDGR��\�VXHඇRV�GH�S+�GHVGH���KDVWD����QRUPDඇPHQWH�SREUHV�HQ�KXPXV��&UHFH�HQ�XQ�
UDQJR�DPSඇLR�GH�DඇWLWXG��5HVLVWH�ඇD�SRඇXFLyQ�XUEDQD�DXQTXH�QR�PXFKR�ඇD�DPELHQWDඇ��3XHGH�
GHVDUURඇඇDUVH�FHUFD�GHඇ�PDU��SRU�GHEDMR��LQFඇXVLYH��GH�ඇRV�����P���7RඇHUD�ELHQ�Hඇ�YLHQWR��3UH-
¿HUH�H[SRVLFLyQ�D�ඇD�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD��6HTXHGDG�DPELHQWDඇ�PHGLD�R�GpELඇ��5HVLVWH�ELHQ�Hඇ�IUtR�

3ඇDJDV Resistente.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD $FHSWD�ELHQ�ඇD�SRGD�\�ඇD�WRSLDULD��1R�VH�YH�SHUMXGLFDGR�SRU�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV�
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o 38. Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. (Árbol de ayoyote)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD 6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen $ඇyFWRQD�

Dimensiones

$ඇWXUD 5 - 8 (10) m 

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 0,15 - 0,3 (0,4) m

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 4 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2,5 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 1,5 - 2 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 3 m

Distancia mínima a infraestructuras 3 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Rápido.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV $PDULඇඇDV�R�DQDUDQMDGDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Verde intenso.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG
0X\�YHQHQRVD��FRQWLHQH�KHWHUyVLGRV�FDUGLRWyQLFRV�GH�WLSR�FDUGHQyඇLGR�FRPR�ඇD�WHYHWLQD�\�
SURGXFH�VtQWRPDV�GH�LQWR[LFDFLyQ�VLPLඇDUHV�D�ඇRV�GH�ඇD�DGHඇID�

Producción de residuos
)ඇRUHFH�HQ�YHUDQR��SXGLHQGR�PDQWHQHUඇR�WRGR�Hඇ�DxR�HQ�]RQDV�FiඇLGDV��)UXWRV�GUXSiFHRV�
URMRV�TXH�VH�YXHඇYHQ�QHJURV�Dඇ�PDGXUDU�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

3UH¿HUH�Hඇ�FDඇRU��QR�WRඇHUD�ELHQ�Hඇ�IUtR��5HTXLHUH�GH�ඇX]�VRඇDU�GLUHFWD��(ඇ�VXHඇR�HQ�ඇD�PHGLGD�GH�
ඇR�SRVLEඇH�KD�GH�FRQVHUYDU�XQD�KXPHGDG�PHGLD�R�ඇHYH��VLQ�HQFKDUFDU��TXH�WHQJD�EXHQ�GUHQD-
MH���DXQTXH�SXHGH�WRඇHUDU�FLHUWRV�SHULRGRV�GH�VHTXtD�

3ඇDJDV Resistente.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
3UHFLVDQ�SRGDV�Dඇ�PHQRV�ඇDV�SඇDQWDV�MyYHQHV��ඇD�DGXඇWD�VRඇR�SRGD�GH�PDQWHQLPLHQWR�DQWHV�
GH�ඇD�IඇRUDFLyQ�
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o 39. Ulex eriocladus C. Vicioso (Aulaga endémica)*

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
'HSUHVLyQ�GHඇ�*XDGDඇTXLYLU�±�/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�
6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen Autóctona.

Dimensiones

$ඇWXUD 0,5 - 1 m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 1 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 - 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 1,5 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

1 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 0,5 x 0,5 x 0,5 m 

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV )ඇRUHV�DPDULඇඇDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD Hojas (transformadas en espinas) verde ceniciento.

Tipo de Hoja Perenne.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�UHFRPHQGDEඇH�HQ�]RQDV�YLDULDV�QL�HQ�SDUTXHV�LQIDQWLඇHV�SRU�ඇDV�HVSLQDV�TXH�SUHVHQWD�

Producción de residuos )ඇRUHFH�GH�QRYLHPEUH�D�PDU]R�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XHඇRV�SUHIHULEඇHPHQWH�iFLGRV��HQ�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD��GH�KXPHGDG�PHGLD��\�HQ�ඇR�SRVL-
EඇH�ELHQ�GUHQDGRV��DUHQRVRV�

3ඇDJDV Resistente.

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD

3RGDU�ඇDV�SඇDQWDV�MyYHQHV�D�¿QDඇHV�GH�ඇD�SULPDYHUD��DFRUWDQGR�WRGRV�ඇRV�EURWHV�HQ�XQ�WHUFLR�
SDUD�HVWLPXඇDU�ඇD�IRUPDFLyQ�GH�XQD�SඇDQWD�HVSHVD�FRQ�PXFKRV�EURWHV�ඇDWHUDඇHV��3RGDU�ඇDV�
SඇDQWDV�PDGXUDV�D�FRPLHQ]RV�GHඇ�YHUDQR�FDGD�WUHV�DxRV��DFRUWDQGR�ඇRV�EURWHV�IඇRUHFLGRV�
KDVWD�����FP�GH�ඇD�PDGHUD�YLHMD��7RඇHUD�ඇDV�SRGDV�GUiVWLFDV�
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o 40. Vitex agnus-castus L. (Sauzgatillo)

Datos Generales

=RQD�&ඇLPiWLFD
/LWRUDඇ�$WඇiQWLFR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�±�/LWRUDඇ�0HGLWHUUiQHR�\�6XUHVWH�±�6LHUUDV�%pWLFDV�±�
6LHUUD�0RUHQD�±�6XUFR�ආQWUDEpWLFR�

Origen -

Dimensiones

$ඇWXUD 2 - 3,5 (6) m

'LiPHWUR�GHඇ�WURQFR 1R�DSඇLFD�

'LiPHWUR�GH�ඇD�FRSD 2 - 5 m

'LiPHWUR�GH�ඇDV�UDtFHV 1 m

3URIXQGLGDG�GH�ඇDV�UDtFHV 0,5 m

'LVWDQFLD�PtQLPD�D�HGL¿FDFLRQHV 4 m

Distancia mínima a infraestructuras 1 m

'LVWDQFLD�UHFRPHQGDEඇH�HQWUH� 
individuos

5 m

'LPHQVLRQHV�GHඇ�DඇFRUTXH 1 x 1 x 1 m

Tiempo de Crecimiento Medio.

&RඇRU�GH�ඇDV�IඇRUHV %ඇDQFDV��D]XඇHV�R�URVDGDV�

&RඇRU�GH�ඇD�KRMD 9HUGH��Hඇ�KD]�\�FXELHUWDV�GH�SHඇRV�EඇDQTXHFLQRV�Hඇ�HQYpV�

Tipo de Hoja Caduca.

3RVLEඇHV�DIHFFLRQHV�SDUD�ඇD�VDඇXG 1R�VH�KDQ�HQFRQWUDGR�UHIHUHQFLDV�GH�DIHFFLRQHV�D�ඇD�VDඇXG�

Producción de residuos )ඇRUDFLyQ�HQ�YHUDQR�

&DUDFWHUtVWLFDV� H[LJLEඇHV� Dඇ� VXHඇR 
\�Dඇ�DPELHQWH

6XHඇRV�DඇJR�SURIXQGRV��TXH�SXHGDQ�FRQVHUYDU�KXPHGDG�GXUDQWH�Hඇ�YHUDQR��3UHIHULEඇHPHQWH�
IUDQFR�DUFLඇඇRVRV��S+��������*XVWD�GH�H[SRVLFLyQ�VRඇDU�GLUHFWD�R�VHPLVRPEUD��5HVLVWH�PX\�
ELHQ�ඇRV�FDඇL]RV��\��GH�IRUPD�PRGHUDGD��ඇD�VHTXtD��KHඇDGDV�\�ඇD�VDඇLQLGDG��(V�U~VWLFR�FRQ�UHV-
SHFWR�D�ඇD�KXPHGDG�DPELHQWDඇ��$FHSWD�WHPSHUDWXUDV�H[WUHPDV��DVt�FRPR�ඇD�FHUFDQtD�Dඇ�PDU��
7RඇHUD�PHGLDQDPHQWH�ඇD�SRඇXFLyQ�\�Hඇ�YLHQWR�

3ඇDJDV 5HVLVWHQWH�D�ඇDV�SඇDJDV�

*HVWLyQ�UHFRPHQGDGD�GH�ඇD�SRGD
5HEDMDU�IXHUWHPHQWH�ඇDV�UDPDV�GXUDQWH�Hඇ�LQYLHUQR�SDUD�IDYRUHFHU�ඇD�IඇRUDFLyQ��7DPELpQ�VH�
SXHGH�SRGDU�D�SULQFLSLRV�GH�ඇD�SULPDYHUD��DFRrtando HQWUH�����FP�ඇRV�WDඇඇRV�GHඇ�DUPD]yQ�
SHUPDQHQWH�GH�UDPDV��$FඇDUHDU�ඇDV�UDPDV�YLHMDV��VXSULPLpQGRඇDV�SRU�ඇD�EDVH�
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5. ANEXO I. Medidas y cálculos

Con objeto de conocer la capacidad de sumidero de 
FDUERQR�GH� ODV�HVSHFLHV�TXH�¿JXUDQ�HQ�HVWH�FDWiOR-
JR�VH�WRPDURQ�PHGLGDV�GH�IRWRVtQWHVLV�\�H¿FLHQFLD�GHO�
XVR�GHO�DJXD��(Q�VXV�SURFHVRV�¿VLROyJLFRV�EiVLFRV��ODV�
plantas llevan a cabo un intercambio de gases con el 
HQWRUQR��(V�SRVLEOH�FXDQWL¿FDU�OD�WDVD�D�OD�TXH�WLHQHQ�
lugar estos intercambios, obteniendo como resultado 
la cantidad de carbono absorbido para una intensidad 
GH�OX]�\�VXSHU¿FLH�GH�KRMD�GDGDV�

Las medidas se realizan con un analizador de gases, 
con circuito cerrado, LI-6400, con una lámpara de 
diodos emisores de luz (LED) instalada en la cámara 
GH�FRQ¿QDPLHQWR�GH�OD�KRMD���������%�URMR�D]XO�/('�
fuente de luz):

Para la obtención de las curvas de saturación a la luz, 
las hojas de las especies vegetales muestreadas se 

someten a diferentes intensidades de luz: 0, 50, 200, 
750, 1.000 y 2.000 µmol de fotones m-2 s-1. El valor 
de 2.000 µmol de fotones m-2 s-1 se corresponde con 
la intensidad de luz máxima que una hoja recibe en 
condiciones de mayor insolación, esto es, a mediodía 
en un día de verano. Por otro lado, en condiciones de 
oscuridad (0 µmol de fotones m-2 s-1) se registran los 
valores de respiración de la hoja, es decir, los valores 
de CO2 que produce durante la noche. Asimismo, se 
toman medidas a diferentes temperaturas: 100C, 200C 
y 300C. Las medidas registradas dentro de los rangos 
aplicados permiten estimar las tasas fotosintéticas y 
respiratorias de las distintas especies de acuerdo con 
las variaciones de luz y temperatura diarias y estacio-
nales. Las medidas se llevan a cabo bajo condiciones 
FRQWURODGDV��FRQ�XQ�ÀXMR�GH�DLUH�FRQVWDQWH�GH������PRO�
s-1, una concentración de CO2 de partida en la cámara 
del IRGA de 365 ppm, y una humedad relativa del 50%.
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Los parámetros que se determinan para cada una de 
las especies vegetales son:

a) tasa de fotosíntesis neta de CO2 (A),

b) tasa de conductancia estomática al CO2 (Gs),

c) concentración de CO2 intercelular (Ci), y

d) H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD��:8(��

La expresión que se emplea para el cálculo de la tasa 
de fotosíntesis neta de CO2 (A) es la siguiente:

EC
S
CCFA s
sr ·

·100
)(
�

�
 

donde Cr y Cs son la concentraciones de CO2 de re-
ferencia y de la muestra (µmol CO2 * mol aire-1), F es 
HO�ÀXMR�GH�DLUH���PRO�V-1��\�6�OD�VXSHU¿FLH�IROLDU��FP2).

La tasa de conductancia estomática al CO2 (Gs) se 
calcula como:

donde k es una fracción de la conductancia estomática 
de una cara de la hoja a la otra, gtw la conductancia total 
al vapor de agua (mol H2O m-2 s-1) y gbw la conductancia 
de la capa límite al vapor de agua (mol H2O m-2 s-1).

La tasa de transpiración € se corresponde con la fórmula:

GRQGH�.�HV�HO�ÀXMR�GH�DLUH���PRO�V-1), Ws y Wr son las 

fracciones molares de agua de la muestra y de refe-
rencia [mmol H2O (mol de aire s-1�@��\�6� OD�VXSHU¿FLH�
foliar (cm2).

Concentración de CO2 intercelular (Ci) se expresa 
como:

donde gtc es la conductancia total al CO2.

A partir de los datos de fotosíntesis neta de CO2 y 
de transpiración se puede calcular un nuevo pará-
PHWUR��OD�H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD��:8(� �:DWHU�
8VH�(ႈFLHQF\���TXH�QRV� LQGLFD�HO�Q~PHUR�GH�PROHV�
de CO2�TXH�VH�FRQVLJXHQ�¿MDU�SRU�FDGD�PRO�GH�DJXD�
que la planta pierde o usa en el proceso. Valores más 
HOHYDGRV� GH�:8(� LQGLFDQ� XQD�PD\RU� H¿FLHQFLD� HQ�
el uso del agua, o lo que es lo mismo, que se logra 
producir una cantidad mayor de materia orgánica con 
un menor uso de agua.

/D�H¿FLHQFLD�HQ�HO�XVR�GHO�DJXD�VH�FDOFXOD�FRPR�

donde A es la tasa de fotosíntesis neta y E la tasa de 
transpiración.

Este parámetro (WUE) es de gran relevancia, ya que 
QRV�SHUPLWH�FRQRFHU�OD�H¿FDFLD�GH�ODV�GLVWLQWDV�HVSH-
cies en el uso de los recursos hídricos.
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Los viveros de la Diputación de cada provincia suminis-
tran las especies vegetales a los Ayuntamientos, con 
precios subvencionados en un 80% y hasta un 95%.

Las cifras son muy variables entre provincias, así como 
los ejemplares disponibles y los tamaños de venta de 
los mismos. Este tipo de información puede consultar-
se, por lo general, on-line. Por ejemplo, en las páginas 
web de la Diputación de Sevilla y Granada.

A continuación, se ofrece una lista que incluye algu-
na de las especies recomendadas en este catálogo, 
acompañadas de un precio orientativo obtenido de 
las páginas web comentadas anteriormente. Estos 
precios son meramente orientativos, para ejemplares 
jóvenes de entre 50-150 cm de altura, o 5-15 cm de 
diámetro de tronco, se han obtenido del promedio cal-
culado entre las fuentes que se mencionan anterior-
mente en este capítulo.

6. ANEXO II. Precios de las especies vegetales
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Árboles -Precio (€)

$LඇDQWKXV�DඇWLVVLPD 14,00

%UDFK\FKLWRQ�DFHULIRඇLXP 06,00

%UDFK\FKLWRQ�SRSXඇQHXP 26,50

&DVXDULQD�HTXLVHWLIRඇLD 09,00

&DWDඇSD�ELJRQLRLGHV 13,00

Cedrus deodara 20,00

&HඇWLV�DXVWUDඇLV 14,00

&HUDWRQLV�VLඇLTXD 10,00

&HUFLV�VLඇLTXDVWUXP 19,00

Citrus aurantium 20,00

Cupressus sempervirens 15,00

(ඇHDQXV�DQJXVWLIRඇLD 04,00

Fraxinus sp 08,00

*UHYLඇඇHD�UREXVWD 32,50

-DFDUDQGD�PLPRVLIRඇLD 13,00

-XJඇDQV�UHJLD 14,00

Lagerstroemia indica 13,00

Árboles -Precio (€)

/DXUXV�QRELඇLV 10,00

Ligustrum japonicum 16,00

0DJQRඇLD�JUDQGLIඇRUD 18,00

0HඇLD�D]HGHUDFK 12,00

0RUXV�DඇED 11,00

2ඇHD�HXURSDHD 07,50

Phoenix sp 50,00

3ඇDWDQXV�KLVSDQLFD 12,00

3RSXඇXV�DඇED 11,00

3RSXඇXV�QLJUD 11,00

Prunus cerasifera 10,00

Quercus sp 25,00

Robinia pseudoacacia 12,00

6FKLQXV�PRඇඇH 28,50

Sophora japonica 16,00

8ඇPXV�PLQRU 06,00

8ඇPXV�SXPLඇD 15,00

:DVKLQJWRQLD�¿ඇLIHUD 65,00
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Arbustos -Precio (€)

Berberis sp 03,00

Capparis spinosa 01,00

&KDPDHURSV�KXPLඇLV 22,00

Cistus sp 04,00

Crataegus monogyna 07,00

Euonymus sp 03,00

Euryops pectinatus 02,00

Genista sp 01,00

Jasminum sp 01,00

/DYDQGXඇD�VS 02,00

Lonicera japonica 01,00

Myrtus communis 02,00

1HULXP�RඇHDQGHU 08,50

3KRWLQLD�VHUUXඇDWD 07,00

3K\ඇඇLUHD�DQJXVWLIRඇLD 01,50

3LVWDFLD�ඇHQWLVFXV 02,00

Pittosporum tobira 03,00

Punica granatum 14,00

Quercus coccifera 06,00

Retama sp 02,00

Rhamnus sp 02,00

6DඇL[�VS 02,00

6DඇYLD�RႈFLQDඇLV 01,50

Tamarix sp 04,50

Vitex agnus 01,80
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Árboles

AILANTHUS ALTISSIMA (Mill.) Swingle (Árbol del cielo) – Ex-
tenso diámetro de sus raíces.

BRACHYCHITON ACERIFOLIUM (A.CUNN. EX G. DON) �����
Macarthur & C. Moore (Árbol de fuego) - Las semillas 
pueden presentar sustancias nocivas.

BRACHYCHITON POPULNEUS (Schott & Endl.) R.Br. (Braquiq-
uito) - Las semillas pueden presentar sustancias nocivas.

CASUARINA EQUISETIFOLIA L. (Casuarina) – Su polen 
puede provocar alergia.

CEDRUS DEODARA (Roxb.) G.Don (Cedro del Himalaya) – 
Extenso diámetro de sus raíces.

CUPRESSUS ARIZONICA GREENE (Ciprés de Arizona) – El-
evada capacidad de producir alergias.

CUPRESSUS SEMPERVIRENS L.� �&LSUpV�FRP~Q� - Elevada 
capacidad de producir alergias.

EUCALYPTUS CAMALDULENSIS DEHNH. (Eucalipto) – El 
tamaño que puede alcanzar junto al elevado crecimiento de 
sus raíces no lo hacen adecuado para viario.

FICUS ELASTICA ROXB. EX HORNEM. (Gomero o árbol del 
caucho) – Su elevado tamaño y el crecimiento de sus raíces 
lo hacen no adecuado para viario.

FICUS MICROCARPA L.F. �/DXUHO� GH� ,QGLD� - Su elevado 
tamaño y el crecimiento de sus raíces lo hacen no adecua-
do para viario.

FRAXINUS ANGUSTIFOLIA VAHL (Fresno de hoja estrecha) 
��(V�XQ�iUERO�GH�SROLQL]DFLyQ�DQHPy¿OD�\�PXFKRV�DXWRUHV�
reconocen su capacidad alérgica y la de producir reactivi-
dad cruzada con pólenes de otros árboles.

GREVILLEA ROBUSTA A. CUNN. EX R.BR. (Árbol del fuego, 
Roble australiano) - Los frutos están cubiertos de pelos que 
pueden ocasionar dermatitis a pieles sensibles.

JACARANDA MIMOSIFOLIA D.DON  (Jacarandá) – Es tóxica 
si se ingiere.

MAGNOLIA GRANDIFLORA L. (Magnolia o magnolio) – Pro-
GXFH�UDtFHV�VHFXQGDULDV�VXSHU¿FLDOHV�

MELIA AZEDARACH L. (Cinamomo, Paraiso, Melia) – Sus 
frutos son tóxicos.

MORUS ALBA L. (Morera) – Elevada producción de residuos.

MYOPORUM ACUMINATUM R.BR. (Transparente o mioporo) 
– Presenta partes venenosas.

OLEA EUROPEA L. (Olivo) – Produce alergias. Produce mu-
chos residuos.

PHOENIX CANARIENSIS HORT. EX CHABAUD (Palmera canar-
ia) – Puede producir alergias. Es muy vulnerable al picudo rojo.

PHOENIX DACTYLIFERA L. (Palmera datilera) – Puede pro-
ducir alergias. Es muy vulnerable al picudo rojo.

7. ANEXO III. Relación de especies de uso común en el medio urbano que 

presentan restricciones de uso
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PINUS HALEPENSIS MILL. (Pino carrasco) - Puede producir 
alergias. Puede ser atacado por una plaga, la procesionaria 
del pino, que tiene fuertes efectos urticantes.

PINUS NIGRA J.F.ARNOLD (Pino negral o pino laricio) - Puede 
producir alergias. Puede ser atacado por una plaga, la pro-
cesionaria del pino, que tiene fuertes efectos urticantes.

PINUS PINASTER AIT. (Pino maritimo o pino rodeno) - Puede 
producir alergias. Puede ser atacado por una plaga, la pro-
cesionaria del pino, que tiene fuertes efectos urticantes.

PINUS PINEA L. (Pino piñonero) -Puede producir alergias. 
Puede ser atacado por una plaga, la procesionaria del pino, 
que tiene fuertes efectos urticantes.

PINUS SYLVESTRIS L. (Pino silvestre) - Puede producir aler-
gias. Puede ser atacado por una plaga, la procesionaria del 
pino, que tiene fuertes efectos urticantes.

PLATANUS X HISPANICA MILL. EX MÜNCHH. (Plátano de 
sombra) – Produce alergias.

POPULUS ALBA L. (Álamo blanco) – Produce alergias.

POPULUS NIGRA L. (Chopo negro) - Puede producir alergias 
en primavera.

QUERCUS ILEX L. (Encina) – Sus raíces pueden provocar 
desperfectos.

ROBINIA PSEUDOACACIA L. (Falsa acacia) – Contiene 
veneno.

SOPHORA JAPONICA (L.) SCHOTT �6yIRUD�� – Contiene 
veneno.

ULMUS MINOR MILL. �2OPR�FRP~Q� – Muy afectado por la 
JUD¿RVLV�

Arbustos

BERBERIS VULGARIS L. (Agracejo) – Veneno.

CYCAS REVOLUTA THUNB. (Cicas o Palmera enana) - Vene-
nosa si se ingiere la semilla.

GENISTA HIRSUTA VAHL (Aulaga) – Espinas.

GENISTA TRIACANTHOS BROT. (Genista) – Espinas.

LONICERA JAPONICA THUNB. (Madreselva) – Fruto tóxico.

NERIUM OLEANDER L. (Adelfa) – Veneno.

PRUNUS SPINOSA L. (Endrino) – Veneno.

RETAMA MONOSPERMA (L.) Boiss. (Retama) – Veneno.

RETAMA SPHAEROCARPA (L.) Boiss. (Retama amarilla) – 
Veneno.

RHAMNUS ALATERNUS L. (Aladierna) - Tóxica, contiene 
taninos.

RUBUS ULMIFOLIUS SCHOTT (Zarzamora) - Presenta espinas.

THEVETIA PERUVIANA (Pers.) K. Schum. (Árbol de ayoyote) 
– Veneno.

ULEX ERIOCLADUS C. VICIOSO (Aulaga endémica) – Espinas.

ƯǷ��D�xJ�.rǷ�c��½��Ú�ÞêÃ�Ä������Ú��æ�Ú®Þæ¬��Þ
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Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano

Árboles. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

$FDFLD�GHDඇEDWD�/LQN��
(Mimosa)

1 S 6, 7 -
(6)10-15 

(30)
5-8 5 S 1,5X1,5 5 N

$LඇDQWKXV�DඇWLVVLPD�0Lඇඇ��
6ZLQJඇH��ÈUERඇ�GHඇ�FLHඇR�

2 S* 1,2,3 *
15-20 
(30)

8-10 5 N - 15 S*

Arecastrum romanzo-
ႈDQXP�&KDP��*ඇDVVDP�
�3DඇPHUD�SLQGy�

3 S 1,6 - 15-20 4-5 2,5 S 2,5x2,5 4 N

%UDFK\FKLWRQ�DFHULIRඇLXP�
(A.Cunn. ex G.Don) 1855 
Macarthur & C. Moore 
�ÈUERඇ�GH�IXHJR�

4 S* 1,2,3,4,6 * 8-15 4-6 2,5 S 2,5x2,5 4 S*

%UDFK\FKLWRQ�SRSXඇQHXV�
�6FKRWW�	�(QGඇ���5�%U��
(Braquiquito)*

4 S* 2,3,4,6,7 * 10-15 6-8 1,5 S 2x2 5 S*

&DVXDULQD�HTXLVHWLIRඇLD�/��
(Casuarina)*

5 S* 1, 5 * 25-35 4-6 4 S 2x2 4 S*

&DWDඇSD�ELJQRQLRLGHV�:Dඇ-
WHU��)ඇ��&DURඇ���&DWDඇSD�

6 S 5,6,7 - 9-12 5-10 6 S 2x2 6 S

Cedrus deodara (Roxb.) G.
'RQ��&HGUR�GHඇ�+LPDඇD\D�

7 S* 2,3,4,6,7 * 15-25 8-20 4-5 N - 11 S*

&HඇWLV�DXVWUDඇLV�/���$ඇPH]� 8 S 4,5,6,7 -
10-15 
(20)

6-8 4 S 2x2 5 N
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Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano

Árboles. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

&HUDWRQLD�VLඇLTXD�/���$ඇJD-
rrobo)

10 S 4,5,6,7 - 5-10 4-10 4 S 2,5x2,5 6 S

&HUFLV�VLඇLTXDVWUXP�/��
�ÈUERඇ�GHඇ�DPRU�

11 S 5, 6 - 5-10 (15) 10-12 2,5 S 1,5X1,5 7 N

Citrus x aurantium L. (Na-
ranjo amargo)

12 S 1,2,3,4,7 - 3-5 3-5 1,5 S 1x1 6 N

&LWUXV�[�ඇLPRQ��/���%XUP�I��
(Limonero)

13 S 1, 6 - 5,5-7 4-5 1 S 1x1 4 N

Cupressus arizonica Gree-
ne (Ciprés de Arizona)*

14 S* 1,5,6,7 * 12-15 4-5 3 S 1,5x1,5 4 S*

Cupressus sempervirens 
L. (Ciprés común)*

15 S*
2,3,4, 
5,6,7

* 10-30 2-3 1,5-2 S 1,5x1,5 4 S*

(ඇHDJQXV�DQJXVWLIRඇLD�/��
�ÈUERඇ�GHඇ�SDUDtVR�

16 S ,4,5,6,7 - 6-8 5-6 4-5 S 1x1 4 N

Eriobotrya japonica 
�7KXQE���/LQGඇ���1tVSHUR�
japonés)

17 S 1,5,6,7 - 5-6 2-3 1-1,5 S 1x1 3 N

(XFDඇ\SWXV�FDPDඇGXඇHQVLV�
'HKQK���(XFDඇLSWR�

18 S*
1,2,3,4, 
5,6,7

* 30-50 10-20 10 N - - N
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Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano

Árboles. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

)LFXV�HඇDVWLFD�5R[E��H[�
+RUQHP���*RPHUR�R�iUERඇ�
GHඇ�FDXFKR�

19 S* 1,5,6,7 * 15-40 5-10 10 N - - N

Ficus microcarpa L.f. (Lau-
UHඇ�GH�ආQGLD�

20 S* 1,5,6,7 * 15-20 15-30 10-15 N - - S*

)UD[LQXV�DQJXVWLIRඇLD�9DKඇ�
(Fresno de hoja estrecha)*

21 S* 3,4,5,6,7 * 15-20 8-10 8-12 S 2x2 6 S*

*UHYLඇඇHD�UREXVWD�$��&XQQ��
H[�5�%U���ÈUERඇ�GHඇ�IXHJR��
5REඇH�DXVWUDඇLDQR�

22 S* 1 * 10-35 6-15 3-6 S 1,5x1,5 9 S*

-DFDUDQGD�PLPRVLIRඇLD�
D.Don (Jacarandá)*

23 S* 5, 6 * 6-20 5-20 4 S 2x2 10 S*

-XJඇDQV�UHJLD�/���1RJDඇ� 24 S 5,6,7 - 20-25 10-15 5-7 S 2x2 9 S

Lagerstroemia indica (L.) 
3HUV���ÈUERඇ�GH�-~SLWHU�

25 S 1,5,6 - 2-3,5 (6) 2-3 1,5-2 S 1x1 4 N

Lagunaria patersonii 
�$QGUHZV��*�'RQ��ÈUERඇ�
pica-pica)

26 S 1,5,6,7 - 8-12,5 2-4 2 S 1x1 3 S

/DXUXV�QRELඇLV�/���/DXUHඇ� 27 S 1,5,6 -
(3) 10- 
12 (20)

2-10 (15) 4 S 1x1 8 N
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Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano

Árboles. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

Ligustrum japonicum Thunb. 
�$ඇLJXVWUH�GHඇ�-DSyQ�

28 S
2,3,4, 
5,6,7

- 3-4 15-25 1,5 S 1,5x1,5 2 S

0DJQRඇLD�JUDQGLIඇRUD�/��
�0DJQRඇLD�R�PDJQRඇLR�

29 S* 1, 6 * 15-20 8-15 6-7 N - 10 N

0HඇLD�D]HGDUDFK�/���&LQD-
PRPR��3DUDLVR��0HඇLD�

30 S* 3,4,6,7 * 8-15 5-8 5 S 2x2 5 S*

0RUXV�DඇED�/���0RUHUD� 31 S*
2,3,4, 
5,6,7

* 8-15 6-8 3 S 1,5x1,5 5 S*

Myoporum acuminatum 
R.Br. (Transparente o 
mioporo)*

32 S* 6 * 4-5 3-5 1,5 S 1,5x1,5 3 S*

2ඇHD�HXURSHD�/���2ඇLYR� 33 S*
2,3,4, 
5,6,7

* 4-6 3-8 1,5-2 S 1,5X1,5 5 S*

Phoenix canariensis Hort. 
H[�&KDEDXG��3DඇPHUD�
canaria)*

34 S* 5, 6 * 4-10 (20) 3,5-7 1,5-2,5 S 1,5X1,5 4 S*

3KRHQL[�GDFW\ඇLIHUD�/��
�3DඇPHUD�GDWLඇHUD�

35 S* 6, 7 * 10-30 4-6 1-1,5 S 1,5x1,5 4 S*

3LQXV�KDඇHSHQVLV�0Lඇඇ��
(Pino carrasco)*

36 S* 1,6,7 * 10-20 5-7 1,5-2 S 1,5x1,5 5 S*
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Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano

Árboles. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

3LQXV�QLJUD�-�)�$UQRඇG�
�3LQR�QHJUDඇ�R�SLQR�ඇDULFLR�

37 S* 1 *
15-30 
(40)

4-8 1,5-2 S 1,5x1,5 5 S*

Pinus pinaster Ait. (Pino 
maritimo o pino rodeno)*

38 S* 1 * 8-20 4-6 1,5-2,5 S 1,5x1,5 5 S*

Pinus pinea L. (Pino pi-
ñonero)*

39 S* 1,5,6,7 * 10-20 7-10 (30) 2-4 (10) S 1,5x1,5 6 S*

3LQXV�V\ඇYHVWULV�/���3LQR�
VLඇYHVWUH�

40 S* 1, 6 *
10-20 
(30)

6-8 1,5-2 S 1,5x1,5 5 S*

3ඇDWDQXV�[�KLVSDQLFD�0Lඇඇ��
H[�0�QFKK���3ඇiWDQR�GH�
sombra)*

41 S* 6, 7 * 35 10-30 4-10 S 2x2 20 S*

3RSXඇXV�DඇED�/���ÈඇDPR�
EඇDQFR�

42 S* 5, 6 * 10-20 6-8 1,5-3 S 1,5x1,5 5 S*

3RSXඇXV�QLJUD�/���&KRSR�
negro)*

43 S* 5,6,7 * 15-30 3-4 1,5-2 S 1,5x1,5 3 S*

Prunus cerasifera Ehrh. 
�&LUXHඇR�MDSRQpV�

44 S 6, 7 - 6-15 2,5-6 1,5 S 1x1 5 S

Pyrus bourgaeana Decne 
(Piruétano)

45 S 5,6,7 - 3-8 3-5 1,5 S 1x1 5 N
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Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano

Árboles. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

Quercus faginea Lam. 
(Quejigo)

46 S
2,3,4, 
5,6,7

-
10-12 
(20)

6-10 1,5-4 S 1,5x1,5 10 S

4XHUFXV�LඇH[�/���(QFLQD� 47 S* 1 * 6-20 6-8 2-4 N - 5 S

4XHUFXV�VXEHU�/���$ඇFRUQRTXH� 48 S 5,6,7 - 5-15 (25) 5-8 (30) 3-10 S 1,5x1,5 10 N

Robinia pseudoacacia L. 
�)DඇVD�DFDFLD�

49 S*
2,3,4, 
5,6,7

* 6-15 4-8 1,5-2 S 1,5x1,5 5 S*

6DඇL[�DඇED�/���6DXFH�EඇDQFR� 50 S
1,2,3,4, 
5,6,7

- 5-15 (20) 4-8 (12) 1,5-2 S 1x1 10 N

6FKLQXV�PRඇඇH�/���)DඇVD�SLPLHQWD� 51 S 1, 6 - 3-6 (10) 3-8 1,5-2,5 S 1,5x1,5 5 N

Sophora japonica (L.) 
Schott (Sófora)*

52 S* 1 * 4-6 (15) 3-6 (8) 4-5 S 1,5x1,5 5 S*

Tipuana tipu (Benth.) Kunt-
ze (Tipuana)

53 S 5 -
10-15 
(25)

10-20 (30) 4-8 S 2x2 20 N

8ඇPXV�PLQRU�0Lඇඇ���2ඇPR�
común)*

54 S* 1, 6 * 6-29 (35) 4-10 (25) 1,5 S 1,5x1,5 10 S

8ඇPXV�SXPLඇD�/���2ඇPR�GH�
Siberia)

55 S 5,6,7 - 5-10 (25) 2-5 (8) 3-5 S 1,5x1,5 10 S

:DVKLQJWRQLD�¿ඇLIHUD 56 S 6 - 4-10 (20) 6-10 1,5 S 1,5x1,5 10 S
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Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano

Árbustos. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

%HUEHULV�YXඇJDULV�/��$JUD-
cejo)*

1 S* 6, 7 * 1-3 1-2 1 S 1x1 1 S*

&DSSDULV�VSLQRVD�/���$ඇ-
caparro)

2 S 6, 7 - 0,5-2 0,5-2,5 0,5 S 1x1 1

&KDPDHURSV�KXPLඇLV�/��
�3DඇPLWR�

3 S 6, 7 - 3-7 2-3 1 S 1x1 1 N

&LVWXV�VDඇYLLIRඇLXV�/���-DUD�
negra)

4 S 5,6,7 - 1 1-2 0,5 S 1x1 1

Crataegus monogyna 
-DFT���0DMXHඇR�R�HVSLQR�
EඇDQFR�

5 S 5,6,7 - 5-10 4-6 1-1,5 S 1x1 1 N

&\FDV�UHYRඇXWD�7KXQE��
�&LFDV�R�3DඇPHUD�HQDQD�

6 S* 5,6,7 * 1-3,5 1-2 1 S 1x1 3

&\WLVXV�JUDQGLIඇRUXV��%URW���
DC. (Citisus)

7 S 1,5,6,7 - 1-3 1-2 1 S 1x1 1 N

&\WLVXV�PXඇWLIඇRUXV��/�+pU���
6ZHHW��(VFRED�EඇDQFD�

8 S 5,6,7 - 0,8-2 1-2 0,5-1 S 1x1 1

Euonymus japonicus 
Thunb. (Huso japonés)

9 S 5,6,7 - 2-8 1-1,5 0,15-0,25 S 1x1 1 N

Euryops pectinatus (L.) 
&DVV���0DUJDULWD�DPDULඇඇD�

10 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 1 0,5 0,5 S 0,5x0,5 0,5
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Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano

Árbustos. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

*HQLVWD�KLUVXWD�9DKඇ��$X-
ඇDJD�

11 S* 5,6,7 *
0,5-1 
(1,5)

0,5-1 1 S 0,5x0,5 0,5 S*

Genista triacanthos Brot. 
(Genista)*

12 S* 5,6,7 * 1 0,5-1 0,5-1 S 0,5x0,5 0,5 S*

-DVPLQXP�RႈFLQDඇH�/��
(Jazmín)

13 S 1,2,4,5,6 - 1-6 1-3 0,5 S 0,5x0,5 0,5 N

-DVPLQXP�SULPXඇLQXP�
Hance 1882 (Jazmin prí-
PXඇD�

14 S 5,6,7 - 2-3 1-3 0,5 S 0,5x0,5 0,5 N

/DYDQGXඇD�PXඇWL¿GD�/���
�����QRQ�%XUP���$ඇKXFH-
PLඇඇD�

15 S
1, 2,3,4, 

5,6
- 0,3-0,5 0,5 0,5 S 0,5x0,5 0,5 N

/DYDQGXඇD�VWRHFKDV�/DP��
(Cantueso)

16 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 0,8-1 0,8-1 0,5-1 S 0,5x0,5 0,5 S

Lonicera japonica Thunb. 
�0DGUHVHඇYD�

17 S*
1, 2,3,4, 

5,6,7
* 3-6 5 1 S 1x1 1 S*

Myrtus communis (Mirto o 
arrayán)

18 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 0,8-2 0,5-1,5 0,5 S 0,5x0,5 1 N

1HULXP�RඇHDQGHU�/���$GHඇ-
fa)*

19 S*
1, 2,3,4, 

5,6,7
* 2-4 1-3 1,5 S 1x1 2 S*
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Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano

Árbustos. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

2V\ULV�DඇED�/���*XDUGDඇRER�
R�UHWDPD�ඇRFD�

20 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 0,5-1,5 1-1,5 1 S 0,5x0,5 1 N

3KRWLQLD�VHUUXඇDWD��'HVI���
.DඇNPDQ��)RWLQLD�

21 S 6, 7 - 8-12 2,5-4 1-1,5 S 1x1 10 N

3K\ඇඇLUHD�DQJXVWLIRඇLD�/��
(Labiérnago)

22 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 1-3 2-3 1 S 0,5x0,5 2 N

3LVWDFLD�ඇHQWLVFXV�/���/HQ-
tisco)

23 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 1-3 (5) 1-2 (10) 1,5-2 S 1x1 2 N

Pittosporum tobira 
(Thunb.) W.T.Aiton (Azahar 
GH�ඇD�&KLQD�

24 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 2-4 2-4 1 S 1x1 3 N

Prunus spinosa L. (Endri-
no)*

25 S* 6, 7 * 2-3 2-3 1 S 1x1 2 S*

Punica granatum L. (Gra-
nado)

26 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 2-4 3-4 1,5 S 1x1 3 N

Quercus coccifera L. (Cos-
coja)

27 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 4-6 (8) 2-3 2 S 1,5x1,5 2 N

Retama monosperma (L.) 
Boiss. (Retama)*

28 S*
1, 2,3,4, 

5,6,7
- (1) 1,5-3 1-3 0,5-2 S 0,5x0,5 2 S*
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Catálogo de árboles y arbustos recomendables para las diferentes zonas climáticas de Andalucía, aplicable al medio urbano

Árbustos. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

Retama sphaerocarpa (L.) 
%RLVV���5HWDPD�DPDULඇඇD�

29 S* 6, 7 * 1,5-4 2-3 1,5 S 1x1 2 S*

5KDPQXV�DඇDWHUQXV�/��
�$ඇDGLHUQD�

30 S*
1, 2,3,4, 

5,6,7
* 2-8 1-6 1-3 S 1x1 4 S*

5KDPQXV�RඇHRLGHV�/��
(Espino negro)

31 S 6, 7 - 1,5-3 1,5-2,5 1 S 1x1 2 N

5XEXV�XඇPLIRඇLXV�6FKRWW�
(Zarzamora)*

32 S*
1, 2,3,4, 

5,6,7
* 1,5-3 2-3 1 S 1x1 2 S*

6DඇL[�IUDJLඇLV�/��IRUPD�
EXඇඇDWD��5HKGHU��5HKGHU�
�0LPEUHUD�IUiJLඇ�

33 S 5,6,7 - 3-15 (20) 2-5 (6) 1,5-2 S 1x1 5 N

6DඇYLD�RႈFLQDඇLV�/���6DඇYLD� 34 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 0,4-1,5 0,6 0,4 S 0,5x0,5 0,5 N

Tamarix africana Poir. 
(Taraje)

35 S
1, 2,3,4, 

5,6,7
- 2-4 2-3 1-1,5 S 1,5x1,5 3 N

Tamarix canariensis (Tara-
je canario)

36 S 6, 7 - 2-4 2-3,5 1-2 S 1x1 3 N

7DPDUL[�JDඇඇLFD�/���7DUDMH� 37 S 6, 7 - 2-8 2-3 1,5-2 S 1,5x1,5 3 N
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Árbustos. Tabla resumen de características.

Nombre de  
la especie

N.º 
¿FKD

Recomendable 
medio urbano 

(S / N)

Zona 
Climática 

(1 a 7)

Restricción 
Uso (*)

Altura (m)
Diámetro 
copa (m)

Diámetro 
raíces (m)

Compatibilidad 
acerado (S / N)

6XSHU¿FLH�VLQ�
pavimentar 

en acerados 
(m x m)

Distancia 
mínima a 
HGL¿FDFLR-

nes (m)

Posibles 
afecciones 

salud  
(S / N)

Thevetia peruviana (Pers.) 
.�6FKXP���ÈUERඇ�GH�D\R-
yote)*

38 S* 6, 7 * 5-8 (10) 2-4 1,5 – 2,5 S 1x1 3 S*

8ඇH[�HULRFඇDGXV�&��9LFLRVR�
�$XඇDJD�HQGpPLFD�

39 S*
1, 2,3,4, 

5,6,7
* 0,5-1 1 0,5-1 S 1x10,5x0,5 1,5 S*



.��Äæ¬Ĉ���¬ÌÄ����~ËÄ���½¬Ã�æ¬��Ǳ

1: Depresión del Guadalquivir

2: Litoral Atlántico

3: Litoral Mediterráneo

4: Litoral Mediterráneo y Sureste

5: Sierras Béticas

6: Sierra Morena

7: Surco Intrabético

DËæ�ÞǱ

���ආQGLFD�UHVWULFFLyQ�GH�XVR�GH�ඇD�HVSHFLH��(Q�ඇD�FRඇXPQD�VREUH�
UHVWULFFLyQ�GH�XVR�VH�PDUFDQ�FRQ��ඇDV�HVSHFLHV�TXH�ඇD�SUHVHQWDQ��
(Q�RWUDV�FRඇXPQDV��Hඇ��¿JXUD�MXQWR�D�ඇD�HVSHFL¿FDFLyQ�UHඇDFLRQD-
da con dicha restricción.
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