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RESUMEN 

Este que al inicio de la investigación, se pretendía, fuera un muestreo de los árboles 

del municipio de Guadalajara evolucionó en un inventario general debido principalmente, 

al hecho de que nunca se había realizado una investigación de tal trascendencia a nivel 

municipal, concluyéndose además, que tras un esfuerzo de esta ,magnitud sería más fácil 

perfeccionar y actualizar la información obtenida mediante el sistema de muestreo 

inicialmente propuesto. 

De esta manera, se procedió a la captación de datos, mediante un formato 

previamente elaborado (Cuadro No. 1). El programa, cuya duración se calculó en 

aproximadamente ocho meses, incluyendo el procesamiento de la información y la 

presentación de los resultados, quedó concluido en 20 meses principalmente debido a 

recorte presupuesta!. 

Así, queda a disposición el presente trabajo, ex1g1endo como único requisito para su 

eticáz aplicación, la buena disposición, reconocimi~:nto y continuidad de las autoridades 

municipales y estatales, a fin de prolongar el precedente establecido. 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos mediante la captación y la 

inferencia de los datos anotados directamente del arbolado, y aunque el manejo y la torma 

de procesar la información sean de la competencia del capítulo de Metodología, se 

incluyen aquí para facilitar la comprensión de los cuadros, planos y gráficas que se 

integran. 

El pnmer resultado obtenido a partir del "Inventario General de los Arboles 

Públicos del municipio de Guadalajara" consiste en una relación de las especies 

encontradas, de la cual mediante una investigación paralela se infirió e integró la 

información respectiva al origen, características y recomendaciones para el lugar adecuado 

de plantación, así como las funciones (Banquetas, camellones, parques, estacionamientos, 

centros comerciales, escuelas, viviendas, etc.) que puede desempeñar (ornato, sombra, 

filtración de ruido resistencia a la contaminación, etc.) y principalmente su utilidad, (árbol 

de alineación, resistente a la contaminación, económica como leña, medicinal, 

comestibilidad en frutos o partes vegetativaS, etc.). (Ver cuadros 10,11 y 12). 

vi 



El segundo producto del Estudio, consiste en una tabla conteniendo la cantidad total 

de árboles urbanos captados en las banquetas, camellones, glorietas, plazas, jardines y 

parques del territorio municipaL 

Esta infonnación se integró en la tabla presentando la cantidad de árboles confonne 

a la antigua división administrativa de sectores (Hidalgo, Juárez, Libertad, Reforma), 

mediante columnas verticales y por especie, en cada renglón de la columna en la extrema 

derecha de la tabla. (ver cuadros 4 y 5). 

El siguiente producto que fue posible obtener fue el cuadro de Area Verde ó 

superficie de proyección, por sector y por especie. (ver cuadros 6 y 7 ). 

Los valores respectivos a la superficie del territorio municipal que sombrean los 

árboles se infirieron básicamente a partir de los datos de-diámetro de copa (0C) que se 

captaron en metros lineales y que mediante la conversión 1/.1 1t d2 ~ AVm2 se obtuvieron los 

totales de área verde por sector (ver cuadro 7) y con los mismos datos se obtuvo con tines 

de comparación el área verde correspondiente a Parques, camellones, glorietas y plazas. así 

como la de banquetas. 
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1. INTRODUCCION. 

Las características climáticas del Valle de Atemajac, debieron ser consideradas por 

sus fundadores para determinar el asiento definitivo de la "Noble y Leal Ciudad de 

Guadalajara "hace ya cuatro siglos y medio. 

Sin embargo, para la "Perla de Occidente" y "Ciudad de las Rosas", conocida por 

poseer uno de los climas más envidiables del orbe, han quedado en el olvido sus mejores 

días de apacible capital provincial, para dar lugar a un desproporcionado crecimiento 

urbano, consecuencia de la demanda de servicios públicos para la cada día creciente 

población inmigrante de las distintas regiones del interior del ~:stado y de otras entidades 

que llegan a ésta ciudad con el propósito de incorporarse a la vida productiva de la 

metrópoli. 

Pero como se puede apreciar en el Cuadro No. 2, la velocidad a la que se ve su¡eto 

el crecimiento poblacional de la ciudad de Guadalajara impide que puedan ver satisrechas 

de manera eficiente, las necesidades más elementales como agua potable, vivienda, 

drenaje, alumbrado, transporte y seguridad, que suelen constituir las más cotidianas y justas 

demandas de la ciudadanía. 

Ahora bien, ésta no es la única consecuencia que deben de sobrellevar quienes 

desean vivir en una ciudad como Guadalajara. La producción de bienes y la prestación de 

servicios demandan un alto consumo de energético, y, durante el proceso, se generan 

sustancias tóxicas, calor y simultáneamente ocurren fenómenos como ruido, las inversiones 

térmicas o las lluvias ácidas. 

Estos últimos, considerados como fenómenos meteorológicos, están determinados 

por las características topográficas del lugar y las condiciones climáticas predominantes. 

La práctica de criterios inadecuados de planeación urbana, han dificultado brindar a 

las áreas verdes, la importancia y participación deseables para un crecimiento armónico en 

Guadalajara. El ser humano está tan habituado a transformar la naturaleza a su antojo, que 

ha olvidado por completo considerar la posibilidad de adaptarse a su entorno natural. 

Este criterio, provoca que primero se derriben los árboles para poner en su lugar 

concreto y que luego se abra el concreto para implantar especies arbóreas distintas a las 



nativas con las implicaciones y efectos previsibles en cuanto a su adaptación y necesidades 

de mantenimiento en su desarrollo y salud. 

Pero esta manera de razonar el "progreso", también ocasiona la extinción de los 

recursos forestales endémicos y el agotamiento y contaminación paulatinos de los mantos 

acuíferos del subsuelo, debido a la interrupción del ciclo hidrológico en su etapa de 

filtración. Viéndose por esto, aumentada cada día la vulnerabilidad del hombre ante las 

consecuencias de esta manía transformadora que nulifica progresivamente su capacidad de 

adaptación. 

Planificar, construir y producir en conjunción con la naturaleza, resulta una 

necesidad tan apremiante como la de proporcionar agua potable a los tapatios. 

La información contenida en este estudio preliminar, de manejo de los árboles 

públicos del municipio de Guadalajara, dista mucho de ser la solución a un problema tan 

generalizado, pero sí pretende sentar un precedente. si¡,rniticando un fundamento y una 

aportación al conocimiento y extensión del recurso forestal urbano del que todos debemos 

ser celosos custodios y promotores a fin de que permanezca realmente como un recurso 

renovable fuente de vida y legado para nuestros hijos. 

1.1. IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION. 

l. 1.1 A pesar de que existe multitud de publicaciones respecto a plantas, arbustos y 

árboles de ornato y de que en buena medida pueden ser utilizados para documentarse sobre 

el tema, es poca realmente la información confiable que trate el caso particular de 

Guadalajara. 

1.1.2 Como metrópoli en constante expansión y segunda ciudad mexicana en 

importancia, Guadalajara merece la oportunidad de anticiparse a las consecuencias de una 

deficiente planificación urbana. 

1.1.3 La investigación en el área de la dasonomía urbana, constituye una apremiante 

necesidad si desea realmente afrontar los problemas inherentes a la sobrepoblación, el 

urbanismo y la contaminación urbana, así como la falta de espacios arbolados. 
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1.1.4 Los árboles que crecen en calles, avenidas, parques, cementerios y jardines 

privados de la ciudad de Guadalajara, representan gran importancia del punto de vista 

biológico y económico, así como psicológico y social. 

1.1.5 El actual recurso arbolado de la ciudad de Guadalajara, no ha recibido la 

atención suficiente y como resultado se estima, que gran parte de los programas de 

fomento, creación y manejo para el arbolado urbano, adolecen de una base de trabajo 

científico experimental. 

1.2. OBJETIVOS. 

1.2.I.General. 

Hacer una aportación al conocimiento de los árboles que prosperan en la zona 

metropolitana de Guadalajara, considerando su densidad, su extensión y su calidad 

sanitaria. 

1.2.2. Específicos~ 

- Enfatizar sobre la conveniencia de una adecuada planeación a través de un 

conocimiento mas completo de las especies utilizadas en la reforestación urbana en el 

municipio de Guadalajara. 

- Proporcionar información básica para la integración de criterios y políticas de 

planificación forestal urbana. 

- Promover el uso de especies nativas en la reforestación urbana y en especial las 

especies consideradas en peligro de extinción. 
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1.3. HIPOTESIS. 

Por lo menos un 50% de las especies de árboles existentes en el área municipal de 

Guadalajara son exóticas y las especies más abundantes en las banquetas tienen 

dimensiones y necesidades de espacio superiores a las que normalmente les son 
proporcionadas. 
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2. ANTECEDENTES. 

A pesar de que antes de 1960 no em usual el término de "silvicultura urbana", ésta 

actividad de referencia existe desde el momento en que el hombre se ha preocupado por 

plantar árboles en las ciudades que habita. 

Así, los legendarios jardines de Babilonia muy anteriores a nuestm em, constituyen 

una muestm de la utilización óptima del espacio urbano, diseño estético e importancia que 

el hombre ha otorgado siempre a mantener un vínculo estrecho con el reino vegetal. 

El emperador Qin (Ch'in), más conocido por haber construido la ¡,'Tan muralla China 

hace más de 2000 años, hizo construir más de 1600 km. de caminos bordeados, como el de 

la actual carretera del aeropuerto a Beijing, por triples tilas de árboles de muchos tipos 

( Unasylva. Revista internacional de Silvicultura e Industrias Forestales, FAO. Vol. 39 No. 

155.p. 25). 

El Bosque del Sol en la actual Bruselas, Bélgica, era considerado sabrrado para los 

Galos-Belgas, Carlomagno paseó por d en el año 804 D.C. con el Papa León lll, quien lo 

coronara Emperador tres años antes. Más de 1000 años después, los residentes y visitantes 

pueden todavía pasear por cualquiera de las veinte sendas que hay en el Bosque de Soignes 

(Sol); conscientes o no de que son beneficiarios de la ordenación de un bosque urbano que 

se remonta no a décadas sino a siglos, este, es quizás el parque más antiguo de Europa 

(Unasylva, FAO, Vol. 39 No.l55 Pág. 21). 

En el Siglo XIII, el legendario Kublai Khan asombró a Marco Polo con la emisión 

de un decreto, por medio del cual, "a ambos lados de los caminos públicos, deberá 

plantarse árboles de una especie que llegue a ser grande y alta ... debe hacerse a lo largo de 

todos los caminos importantes, en donde las características del suelo permitan la 

plantación". 

En China, también en los primeros años del Siglo XVII, se imprimieron libros sobre 

proyectos paisajísticos, y antes del S. XVIII, se había llegado a un sistema generalizado de 

parques (Unasylva, FAO, Vol. 39 No.l55 Pág. 25). 

Los primeros colonos norteamericanos talaron los bosques vírgenes con el propósito 

de abrir solares a la agricultura, construir viviendas y edificios, así como calentarlas. Pero 
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no fue sino hasta los últimos años del S. XVIII y principios del XIX que los pobladores de 

Estados Unidos comenzaron a plantar árboles en ciudades y aldeas. Como Filadelfia, en 

Pennsylvania que no tuvo arboledas en sus calles hasta entonces, pues las compañías de 

seguros no aseguraban casas que tuvieran árboles enfrente (Zube 1983). 

Indiscutiblemente que a nivel mundial, ciudades como París y Londres son las 

precursoras del urbanismo planificado con áreas verdes, ya que a principios del siglo 

comenzaron a aparecer organismos o "Ligas de los Espacios Libres de las Ciudades", no 

obstante que desde antaño ya se incluían áreas verdes en la planeación de ciudades 

fundadas por colonizadores españoles con el trazo de Damero, pues en la ciudad de México 

el Virrey de Velazco ordenó la plantación de la Aalameda Central, siguiendo dicho trazo 

desde el primer cuadro. 

Al extenderse a otros países, éste movimiento destacó la actuación de J.C.N. 

Forestier, quien fue Director de Parques y Jardines de París. (Quevedo 1928 ). 

Consideradas como masas arboladas urbanas, los bosques comunitarios de 

Norteamérica fueron sometidos a un inventario en 1953, encontrando que su superficie 

total era de 1 '752 815 ha (Dutnie 1953 ). 

Fue hasta la década de los "setentas" cuando de manera definitiva se incorporó la 

Dasonomía y la Silvicultura urbana a los presupuestos y subvenciones norteamericanas. 

(Hitkings 1981; citado por González Vicente 1984). 

Ya en México, existen datos históricos bastante conocidos acerca de los grandiosos 

parques que a su llegada encontraron los conquistadores; parques, jardines botánicos e 

invernaderos como los construidos por los Tarascos, Aztecas y Chinampecas en Texcoco, 

Iztapalpa, Chapultepec, "El Peñón", Coyoacán, "El Contador" y Oaxtepec, (Nutal, z.,l923; 

citado por G. Vicente 1984). 

A pesar de esto, deben considerarse como el inicio de la arboricultura en México, 

los primeros años de la década de 1920, cuando comenzó a considerarse la posibilidad dé 
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promover "un servicio de árboles" para la capital mexicana. (según De La Vega en 1923; Y 

Roldán, en 1931; citados por G. Vicente 1984). 

En ese mismo año, De la Vega op. cit., manifestó que estimaba en 200 000 los 

árboles de alineación necesarios, de los que sólo pudieron plantarse 50 000 en ésa época. 

Así mismo, estimó la proporción de árboles muertos y los decrépitos o que habían llegado 

al término de su ciclo de vida. Encontró también que una gran cantidad de ellos estaban 

ubicados en lugares inadecuados. 

Destaca en 1926, el trabajo desarrollado por el Grupo de la Confederación de 

excursiones de México, que llevó a cabo un censo de los Ahuehuetes (lí.uodium 

mucronatum) del bosque "El Contador". En ése estudio, se evaluaron las circunstancias que 

guardaba el arbolado, se registraron las circunstancias de los árboles más notables y se 

hicieron registros acerca de la regeneración y daños. ( Vélez, D. 1926: citado por G. Vicente 

1984). 

En 1951, la Dirección General Forestal y de Caza, llevó a cabo un estudio 

fitosanitario del bosque de Chapultepec para conocer las condiciones de las especies de 

árboles que presentaban más daños. Este trabajo incluyó un inventario de los Cedros 

blancos (Cupressus lindleyii), Pinus, Fresno (Fraximus spp). Sicomoro (Platanus 

uccidentalis ). (Ortega et al, 1951 ). 

Se sabe que con frecuencia se han hecho estimaciones de mayor precisión por parte 

de los viveros por la cantidad de árboles plantados o entregados para su plantación. Pero 

los antecedentes acerca de las evaluaciones precisas de árboles urbanos de las ciudades 

principales de México, datan principios de los años ochenta. 

En 1980, el lnstituto Nacional de lnvestigadores Forestales (INIF), elaboró un 

catálogo de los árboles y arbustos de la ciudad de Chihuahua, en el que se incluyen 27 

especies, ( García, 1981 ). 

También con apoyo del INIF, en 1981 González G. y Maldonado desarrollaron un 

estudio sobre la Dasonomía Urbana del área metropolitana de Monterrey, N.L., donde se 

inventariaron Jos árboles urbanos muestreando sitios en cuatro estratos de la población de 

condiciones socioeconómicas distintas (González, G. y Maldonado 1981). 
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Trabajos similares al de Chihuahua se han realizado en Hermosillo y Cananea, 

Sonora (Tena y Cobos 1982 citados por G. Vicente 1984 ). 

En el trabajo de tesis denominado "Perspectivas para una reforestación planificada", 

Villaseñor (1983), hace una breve descripción y análisis de las diez especies más 

comúnmente encontradas, con el propósito de determinar en base a sus hábitos y 

características particulares, el uso más adecuado para ellas. En su estudio Villaseñor 

enfática sobre la importancia de aplicar criterios planificadores en la reforestación urbana, 

principalmente respecto a la selección de especies. 

El Departamento del D.F., en coordinación con otras dependencia oticiales, realiza 

un censo de árboles en distintas áreas verdes del D.F., como el bosque de Chapultepec y 

Paseo de la Reforma: por ejemplo. Utilizando una retícula de cinco metros. para ubicar la 

situación exacta de los árboles y señalar sus características (especie, altura, diámetro del 

fuste, diámetro de follaje, vigor estado titosanitario necesidad o no de reubicación y 

tratamiento recomendado). La intormación obtenida, se utiliza para fundamentar la política 

de manejo (mantenimiento, podas, derribos, control de plagas, fertilización), mediante una 

forma de registro utilizada por la Comisión Coordinadora para el Desarrollo AI:,'TOpecuario 

del D.D.F. 

Finalmente en la ciudad de Guadalajara se han realizado algunos estudios y trabajos 

relacionados con la dasonomía como son el Estudio de Dasonomía Urbana del Dipl. 

Agustín Gallegos Rodríguez, el Manual de plantaciones forestales y urbanas de la 

Universidad de Guadalajara por el M. en C. Jesús Hemández Alonso y el Ing. Rayrnundo 

Villagrán G., el Estudio de Dasonomía Urbana. Ing. Juan Espinoza Aréchiga, el manual El 

Arbol y la Ciudad por el Dr. Enrique Estrada Faudón y la tesis sobre Dasonomía Urbana 

del Ing. Jesús Villaseñor. 

Cabe añadir el importante esfuerzo realizado en 1994 por la Delegación local de la 

SEDESOL al elaborar el modelo con el que su programa propondría, mediante un software 

ya existente, llevar a cabo un estudio integral del arbolado urbano en las principales 

ciudades del país, comenzando con Guadalajara, debido a que existe la infraestructura y 

pertil deseable para el logro de tal propósito, en el cuerpo de Guardabosques de la ciudad 

dependencia única en América Latina. 
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3. METODOLOGIA. 

3.1. DESCRIPCION DE LA ZONA DE TRABAJO. 

La ciudad de Guadalajara se encuentra ubicada1 en la zona centro del estado de 

Jalisco a los 200 40' 32" de la latitud Norte y IOJO 23' 09" de longitud Oeste en relación al 

Meridiano de Greenwich y el territorio Municipal objeto del presente estudio, se localiza 

entre 20° 36' 31" y 200 45' 08" de latitud Norte y entre 1 OJO 15' 54" y 1 OJO 24' 00" longitud 

Oeste, (cuadro 3). 

3.1.1. Municipios Colindantes 

Guadalajara colinda con un total de: cuatro municipios: al N. con !xtlahuacán del 

Río; al E, con Tonalá; al Sur con Tlaquepaque; y al O, con Zapopan. 

3.1.2. Extensión. 

La zona municipal de Guadalajara, comprende una superficie de 187.91 Km 2 

aproximadamente equivalente al 0.23% de la superficie estatal, que es de 80,137 Km 2 

La ciudad se localiza en una extensa planicie conocida como Valle de Atemajac. Se 

trata de un valle abierto, sin !,'Tundes montañas y con áreas boscosas hacia el Poniente. 

Desde el punto de vista del desarrollo urbano, la zona metropolitana de 

Guadalajara, comprende además, las cabeceras de los municipios de Zapopan, 

Tlaquepaque y Tonalá, que se han fusionado en lo que se denomina área conurbada 

Metropolitana, que se extiende sobre una superficie de 350 Krn2 

3.1.3. Altitud 

La cabecera Municipal está enclavada a una altura de 1,583 msnrn. 

1 Revista del Instituto de Geografia y Estadística de la U. de G. No. 28 "Análisis Geoeconómico de 
Guadalajara." 
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3.1.4. Suelo 

El municipio de Guadalajara se encuentra cubierto por un suelo Prairie en toda su 

extensión. Estos suelos, se caracterizan por desarrollarse bajo procesos de Podzolización y 

de calcificación encontrándose éstos últimos, en un grupo de transición entre los pedalfers 

y los Pedocales. Existiendo, además, entre ellos el grupo llamado Prairie de manto que 

sobrepone a estos procesos, el de Gleyzación. 

3.1.5. Geología 

El suelo del municipio, se encuentra formado por dos tipos de rocas: las tobas 

pomosas y el basalto hojoso. 

Las primeras son las que cubren la mayor parte de la extensión del municipio 

(80%), y se dice que están formadas por productos de explosión, tales como Lapilles. 

puzolanas y cenizas, solos o mezclados. Estos materiales pueden haberse acumulado en el 

fondo del mar o de un lago y mezclado con sedimentos ordinarios, dando lugar a una serie 

de troncitos. Con frecuencia encierran restos de plantas y animales, tanto terrestres como 

acuáticos. 

Las tobas Pomosas son conocidas comúnmente como "Piedra Pómez" o "Jal". 

Otro grupo dentro del municipio; aunque con porcentaje menor calculado (20%), es 

cubierto por el basalto compacto y hojoso. 

Este tipo está compuesto de rocas volcánicas modernas efusivas, extendiéndose en 

mantos o corrientes lávicas, por lo común de color negro verdoso y de grano fino muy duro. 

3.1.6. Hidrografía. 

Cruza el municipio, el río San Juan de Dios, que no tiene ninguna importancia 

agrícola porque está entubado. Al noroeste, el río Santiago sirve de límite municipal con el 

municipio de Iztlahuacán del Río. 
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El municipio tiene dos presas; La hacienda al Norte y la de Osorio al Este, sirviendo 

ésta de límite con Tonalá. Cuenta además con los arroyos de Atemajac y Osorio 

3.1.7. Climas 1 • 

El clima de la región se considera tropical de altura y se representa mediante el 

sistema internacional de Koppen con la siguiente fórmula: 

(A) C (W1) (W) a (e) 

Significado: 

(A) Clima cálido con temperatura promedio en el Valle de Atemajac de 18.60C. 

C Temperatura del mes más frío. menor de 18°C, (promedio de 14.7 para Enero) 

(W1) Lluvia en Verano con un cociente de pp/temp. entre 43.5 y 55.0 (media anual 

(P) es de 985.9 mm y la temperatura media anual (T) es de 20.0 °C P/T=49.2). 

(W) Lluvia en Invierno menor que el 5% de la anual (se tiene durante el Invierno 

4.5% de la PP. anual). 

a Verano cálido; temperatura media del mes más cálido mayor de 220 C (en Mayo 

se tiene una temperatura media de 23.5 oc). 

(e) Oscilación Térmica considerada muy extremoso por encima de 14 oc (Se tiene 

una oscilación térmica anual de 14.2 oq. 

De lo anterior se infiere que en la zona metropolitana de Guadalajara, el mes más 

frío es Enero, el más caluroso es Mayo y el más lluvioso es Julio. 

Los vientos predominantes en el transcurso del año son occidentales y del sur, según 

información de casi 100 años de observaciones meteorológicas. 

2 Revista del Instituto de Geografía y Estadística de la U. de G. No.28 "Análisis Geoeconómico de 
Guadalajara" 
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3.2. MATERIALES UTILIZADOS. 

-Plano de la zona metropolitana de Guadalajara. 

Se seleccionó un plano Ese. 1:35,000 de la marca Guía Roji, S.A. de C. V. 

- "Libro Azúl por calles de Guadalajara". 

- Prensa para herborizar. 

- Cinta diamétrica. 

- Hipsómetro de Merrit para medir altura. 

- Pintura vinílica y/o esmalte de varios colores. 

- Juego de leroy. 

-Cámara fotográtlca 135. Pentax mod. K-1000 

- Rollos de diapositivas 135 mm. de 36 exp. 

- Lente 50 mm. 

-Hojas tabulares de (8,12, 14,16 y 24 columnas). 

- Material diverso de oficina. 

-Formas de registro para la captación de datos. 

- Equipo para cómputo electrónico de datos. 

Recursos humanos de que se dispuso. 

-JO prestadores de Servicio Social de la U. de G. 
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- 1 Dibujante. 

- 1 Secretaria. 

- l Auxiliar de coordinación técnica. 

10 Elementos del grupo de Guardabosques del H. Ayto. de Guadalajara. 

- 43 Personas en total. 

3.3. DIVISION DE LA ZONA DEL TRABAJO. 

En el plano de la zona metropolitana de Guadalajara ese. 1 '35,000. se utilizó la 

división política existente de sectores que son cuatro: Hidalgo, Juárez, Reforma y Libertad, 

subdividiéndose éstos. en zonas más pequeñas de 50 o más manzanas. contorme lo 

permitieron las irregularidades de la contormación urbana, a fín de facilitar la captación de 

datos y auxiliándose del "Libro Azúl por calles de Guadalajara". 

3.4. CAPTACION DE DATOS. 

Se llevó a cabo mediante la utilización de las formas de registro que se presentan en 

la tabla No. l. 

En las formas de registro se consideraron dos clases de información: 

3.4.1. INFORMACION BASICA (PARA EL INVENTARIO). 

3.4.1.1 Especificación del tipo de lugar (banqueta, camellón, glorieta, parque, 

jardín, otro). 

3. 4. 1 .2 Ubicación exacta (calle, cruzamientos, zona, sector, otros datos). 
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3.4.1.3 Nombre técnico.- Corregidos mediante muestreo y revisión bibliográfica 

especializada.. así como consulta personal e Instituciones como el Instituto de Botánica de 

la U. deG. 

3.4.1.4 Nombre común .- Obtenido mediante consulta a la ciudadanía, acervo 

personal y libros especializados como el diccionario de nombres comunes y técnicos del 

profesor Maximino Martínez. 

3.4.1.5 Dimensiones. 

0N= Diámetro normal (a la altura del pecho a 1.3 m). 

Medida que se registró mediante la utilización de una cinta de lona 3 en la cual se 

señaló la equivalencia de= 3. 1416 entre cada cm. lineal del perímetro medido. 

Altura: registrada mediante el uso de un hipsómetro de Merrit3 que consiste en una 

regla graduada de madera (Preferentemente), a la que se añade una escala dependiente de 

una distancia predeterminada del observador al árbol que se desea medir, de acuerdo a la 

siguiente fórmula: 

Donde: 

AD=AB 
ED BC 

AD= Longitud promedio del brazo de un hombre (065 m). 

E= Lugar de la escala donde se visa. 

D= Lugar donde la Escala marca "00". 

AB= Distancia predeterminada (se eligió a 20 m de distancia). 

B= Base del árbol. 

C= Punto más alto del árbol. 

3 Espinoza A.,J./ Apuntes del curso de Dasometria 1 Orientación de Bosques 1 Fac. de agricultura 1 \983-
1984. 
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A= Punto del Observador. 

BC= Altura considerada del árbol. 

Por ejemplo para 5m de altura considerada. Despejada la fórmula tendremos: 

ED=ADBC 

AB 

0.65x5 = 1.5 

20 

Significa que la distancia en la regla es igual a 1.5 cm. nos relaciona la altura de un 

árbol de 5m. 

0C= Diámetro de copa: Que se consideró en un solo eje y midiendo su proyección 

sobre el suelo en metros para obtener el área verde por árbol mediante la tormula: 

Ancho de la banqueta.- Medida en metros, incluyendo guarniciones. 

3.4.1.6. Estado Fitosanitario. Caliticado mediante una sencilla escala de 3 valores: 

Bueno 

Regular 

Crítico 

Cada uno de los cuales se calificó mediante 3 valores numéricos posibles: ( 1 a 3) 

del criterio del censador, en proporción a las dimensiones del árbol y mencionando el tipo 

de daño apreciado. Por ejemplo: Daño por defoliador, sin efecto nocivo aparente. 

3.4.1.7. Daños mecánicos. Se refiere a los daños que pueda estar recibiendo el árbol 

y se consideraron principalmente como daños: 

-Podas (Niveles 1 al 3 para calificar). 

15 



Leve ( l). 

Regular (2). 

Total (3). 

-Cinchado. 

-Anillado. 

- Descortezado. 

-Sustancias derramadas en el tallo o área de plantación (grasas, diese! u otros). 

3.4.2. INFORMACION COMPLEMENTARIA. 

3.4.2.1. Frente al número.- Se anota en esta columna el número de la tinca más 

cercano al árbol en cuestión para facilitar su ubicación posterior. 

3.4.2.2. Instalaciones.- se refiere al tipo de infraestructura aérea o subterránea, de 

servicios públicos que en un momento dado deben ser considerados para la selección de la 

especie a implantar en el lugar. En el espacio correspondiente se anotan las siglas de la 

dependencia a la que pertenecen dichas instalaciones (TELMEX, PEMEX, CFE. ETC.(. 

3.4.2.3. Superficie aproximada.- se utiliza ésta columna en el caso de los 

camellones y glorietas, anotando en el espacio los factores o el largo x ancho ejemplo: lOm 

x3m. 

3.4.2.4. Asociación con otras especies.- En ésta columna se especifica con qué 

especies convive el árbol que se está registrado, a fin de complementar los criterios que 

fundamentan las plantaciones, principalmente en lo respectivo a desarrollo y necesidades y 

de espacio. 
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3.4.2.5. Propósito que cumple.- se refiere a la función que desempeña el árbol en el 

lugar (ornato, sombra, paisaje, amortiguador de ruidos, antides lumbrante.). 

3.4.2.6. Observaciones en el lugar. Hace referencia particularmente a los daños que 

puede estar causando el árbol a cualquier instalación pública o privada. 
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4. SITUACION ACTUAL. 

La mecánica de aplicación del trabajo se llevó a cabo bajo los siguientes 

procedimientos: 

- Disefto y elaboración de un formato adecuado para la captación de los datos de 

campo. 

- Zonitícación de áreas de trabajo en un plano 1 :35,000 de la ciudad de Guadalajara. 

- Selección y capacitación del personal de Guardabosques que colaboró en d 

trabajo. 

-Trabajo de campo y supervisión. 

-Concentración y ordenamiento de la información. 

- Análisis e interpretación de datos. 

- Emisión de resultados. 

En este apartado es importante señalar que en la medida que se de continuidad a los 

trabajos de reforestación y con los cuidados posteriores a ésta, por parte de la 

administración pública, se incrementará la factibilidad de realizar tanto estudios como una 

adecuada planeación urbana en el sentido dasonómico. 

Debido precisamente a la diferencia de criterios aplicados en el desarrollo de 

actividades de promoción y conservación de las áreas verdes municipales, dados por 

períodos más o menos prolongados, es necesario establecer programas con un alcance que 

rebase el corto plazo, con lo cual se diseñará un parámetro de aplicación óptima en las 

prácticas que se pretendan establecer no solo en el municipio en cuestión, sino que lograría 

un plan modelo que pudiera ser aplicado en diversas concentraciones urbanas. 

Uno de los aspectos más sobresalientes del carácter belleza de una ciudad, es sin 

duda alguna -a más de sus composiciones arquitectónicas- las superficies dedicadas a las 

áreas verdes que juegan un papel primordial además, en la salud de sus habitantes. 
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La aplicación de la silvicultura urbana como ciencia encargada del estudio y manejo 

técnico de los árboles citadinos, es en la actualidad poca o nula, posiblemente porque 

tenemos frente a nosotros enormes problemas que debemos enfrentar, como la pobreza, 

analfabetismo, drogadicción, y otros no menos importantes. No obstante la aplicación de 

conocimientos científicos sobre la ubicación adecuada de las especies arbóreas, su origen y 

desarrollo, así como posibles usos, beneficia tanto a la población en general, como al sector 

oficial que tiene -o debiera tener- a cargo el ordenamiento y la planeación urbana, haciendo 

mucho más eficiente el manejo de elementos naturales y obteniendo una amplia gama de 

beneficios. 

De acuerdo a lo antes señalado, la implementación de un programa eticiente de 

maneJO de árboles urbanos deberá comprender: 

Primero: destacar la realidad de que, como ciudadanos todos somos copropietarios 

del recurso forestal de nuestra comumdad, por lo que no sólo tenemos derecho al disfrute 

de una óptima extensión de zonas arboladas, espacios abiertos, y áreas dedicadas al 

esparcimiento, sino que debemos compartir la responsabilidad de su cuidado y manejo. 

En muy pocas ocasiones o casi nunca el ciudadano común dedica parte de su 

pensamiento a deliberar cuál es la magnitud de la situación del arbolado de las banquetas 

de su colonia, en la cuestión de si las labores que realiza el sector oficial en este ámbito son 

suficientes o necesitan de su cooperación, en la cantidad de árboles que han sido removidos 

de su sitio y no fueron repuestos, o en cuántos de ellos se pierden cada año por efectos 

tanto de desastres naturales, como por la acción del hombre. 

Segundo: Dejar establecido en la mente de la población, los diferentes beneficios 

que nos aportan las áreas verdes, traducidos en una mejoria en la calidad del aire, al reducir 

el impacto causado por los contaminantes suspendidos; en el ahorro de energía al 

constituirse los árboles en reguladores de la temperatura y como atenuantes del viento; en 

la reducción y amortiguamiento de los efectos provocados por el ruidó, propios del que 

hacer cotidiano de las grandes ciudades; en el mejoramiento de las condiciones de textura 

del suelo, que permitan la infiltración del agua para la consiguiente formación de 

manantiales y la disminución de los efectos erosivos; en la creación de la biodiversidad de 

especies silvestres, al permitir que muchas de ellas se establezcan en las zonas urbanas, al 

encontrar espacio y condiciones propicias para su desarrollo; en la significativa reducción 
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del stress asociado a la vida de los habitantes citadinos, provocando un estado psicológico 

de relajamiento y tranquilidad, en la adición de belleza al entorno de calles, parques, 

jardines, camellones y otros; y hasta en el mejoramiento de la estabilidad económica de 

una población, ya que como es natural, una zona urbana con suficientes áreas arboladas 

tendrá más posibilidades de desarrollo. 

Tercero: El desarrollo de las actividades de educación ambiental como una de las 

condiciones fundamentales -si no es que más- sobre las que deberá estar cimentado 

cualquier proyecto de promoción y cuidado de las áreas verdes. 

Los esfuerzos que se realicen en éste aspecto. deberán abarcar todos los medios 

posibles para loh'Tar un amplio alcance. desde el obrero y d estudiante, hasta el empleado 

de oticina y el funcionario de gobierno. 

4.1. LINEAS DE ACCION. 

Existen muchas alternativas que pueden idearse para el desarrollo de proh'Tamas de 

ordenamiento de árboles urbanos, pero desatortunadamente pocas son las probabilidades de 

éxito de alguno de ellos. 

Baste decir que la manera ideal de involucrar a las personas que de alguna forma 

fueron concientizadas y desean dedicar tiempo al trabajo en cuestión, es estableciendo 

primero un grupo -previamente detectado- de ciudadanos organizados en lo que bien 

pudiera denominarse "Comité de reforestación", estructurado con las funciones de 

capacitación y difusión, plantación, mantenimiento, remoción y transplante, así como 

administración. 

Para el abasto de implementos, asesoría, permisos y material vegetativo, es 

importante el contacto con los ayuntamientos, programas e instituciones relacionadas con 

el cultivo de áreas verdes urbanas, ya que estos destinan una cantidad de recursos 

materiales y humanos, a la satisfacción de demandas especialmente en el caso de grupos 

organizados. 

Por otra parte, el sector oficial debe establecer el mecanismo mediante el cual se 

implementan programas silvícolas y de ordenación forestal en las áreas metropolitanas, 
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ciudades pequeñas y poblados, con el objeto primordial de dar belleza al entorno 

paisajístico, incrementar y mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, promover el 

uso de especies nativas, de las cuales se tenga plena seguridad de que están suticientemente 

aptas para ser instaladas tanto en vía pública, como en zonas de esparcimiento y áreas 

verdes particulares, sabiendo que no requieren tiempo dedicado a la adaptación a las 

condiciones urbanas y que en nuestro medio existe una !,Jfall diversidad de especies que por 

su belleza y porte, se puedan considerar propias para los diferentes espacios antes 

señalados; definir el uso adecuado que se debe dar al producto de derribos y árboles caídos 

por el efecto de fenómenos naturales, conociendo previamente la cantidad de madera en 

pie y la especie de que se trate mediante inventarios; adecuar un sistema de manejo y 

control de podas y aprovechamientó con información actualizada, así como de las 

reforestaciones y transplantes que se realicen. 

Para ello, son importantes los convenios con CFE, TELMEX, y cables de T. V., con 

el propósito de acordar el proct:dimit:nto por medio del cual se poden los árboles urbanos, 

únicamente con bases técnicas y sin llevarlos al deterioro como sucede en la actualidad. 
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5. PLANEACION. 

Aunque uno de los factores que con menor frecuencia se presentan en el arbolado 

dañado, es precisamente la falta de atención adecuada, en cuanto al desarrollo conveniente 

de cada especie, sin dañar -o por lo menos el mínimo posible- los elementos urbanos, es 

muy importante señalar que la falta de conocimiento en la aplicación de podas o la falta 

completa de ellas, llevan a los árboles urbanos al deterioro físico, a la enfermedad y hasta a 

la muerte. 

Todos los árboles que se encuentran en estado natural, no requieren normalmente 

de ningún cuidado en cuando a la aplicación de podas, debido obviamente a que su 

estructura o desarrollo no están condicionados a construcciones ni usos determinados que 

los limiten. 

Por el contrario, en las zonas urbanas podría considerarse antiestético y hasta cierto 

¡,>Tado perjudicial, permitir el desarrollo incontrolado de los árboles. lo que hace necesaria 

la aplicación de podas. Estas, bien aplicadas proporcionan al árbol una buena formación en 

cuanto a la estética se refiere, una estructura adecuada reduciendo su tamaño donde se 

necesita, promoviendo el buen funcionamiento de las vías públicas, construcciones y líneas 

de cableado. 

Con una poda adecuada se puede mejorar un árbol, sin embargo, no todas las podas 

son benéficas; si no se realizan correctamente pueden afectar disminuyendo la vida del 

árbol, aumentando el costo del mantenimiento y ocasionando daños permanentes en su 

apariencia y en su salud. 

Desde las primeras etapas del desarrollo del arbolito, se debe comenzar el 

tratamiento, con la finalidad de proporcionarle una estructura adecuada en su fase madura. 

Si el árbol no ha recibido una poda adecuada desde el principio, será necesario invertir 

mayor esfuerzo a medida que se encuentra más desarrollado. 

5.1. IMPORTANCIA DE LAS PODAS. 

Durante la primera o segunda estación de crecimiento se debe restringir la poda se 

los brotes jóvenes, ya que se puede dañar seriamente su desarrollo. Las ramas adicionales 
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podrán cortarse luego que se hayan desarrollado más las del interior, éstas ofrecen 

seguridad y protección proporcionando sombra al tronco joven y tierno. 

Cuando un árbol desarrolla ramas con un ángulo de inserción amplio, es 

conveniente preservarlas, ya que dan resistencia a la estructura principal del árbol. Las 

horquetas de ángulo son básicamente débiles y al desarrollarse son susceptibles a daños 

causados por los vientos y por su peso, arrancándolas en ocasiones de tallo principal. 

Las ramas deben I.!Star bien distribuidas. Las cortas distancias verticales entre las 

ramas son importantes en muchas especil.!s para establecer la dominancia, fuerza y buena 

apariencia. Dos ramas que emergen del mismo sitio pueden impedir el crecimiento de una 

rama dominante y de las ramas más altas, que resultan débiles y tacilmente se rompen. Una 

distribución radial apropiada evita que las ramas crezcan encimadas, interfiriendo con el 

desarrollo adecuado de cada una de ellas. 

La rama inferior puede quedar en la sombra o la rama superior pu!.!de quedar en 

desventaja al sl.!r menos vigorosa por la competencia de luz, agua, aire y nutrientes. 

Se puede establecer la altura que eventualmente alcanzarán las ramas más bajas del 

árbol cuando éste es todavía joven. 

Es posible que se desee una altura mínima para permitir un mejor desplazamiento 

del tránsito de vehículos o para prevenir que se obstaculice la visibilidad de una 

intersección vial; en cualquier caso la posición de una rama en el tronco permanece 

esencialmente a la misma altura durante toda la vida del árbol. 

5.2. EPOCAS PROPICIAS. 

Generalmente la mejor época para podar los árboles de hoja caduca es durante su 

período latente, es decir, en Diciembre, Enero y Febrero. Durante ésta época las ramas y la 

forma del árbol son visibles y el derrame de la savia es mínimo (la pérdida de la savia no es 

crítica a menos de que sea excesiva). 

La poda invernal no reduce el crecimiento, ya que el árbol se encuentra en un estado 

de baja energía. 
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Si la poda ocurre antes de que broten las hojas, los brotes que se presenten 

posteriormente resultarán más sanos y grandes. No obstante una ligera reducción y 

despunte o eliminación de ramas muertas, rotas o enfermas, después del brote de las hojas 

puede hacerse sin perjudicar al árbol. 

En una planta en periodo de reposo o letargo, al no existir hojas se distinguen 

fácilmente su estructura y su composición. Las ramas principales, las secundarias y las de 

fructificación se observan fácilmente. Perfectamente puede determinarse qué rama de 

estructura estorba, cuál está mal colocada o demasiado alargada. 

Las heridas realizadas por la poda, de ninguna manera cicatrizarán más rápidamente 

en invierno, como pudiera ser pensado. Ello se debe a la simple razón de que en esta 

estación, al estar el árbol en periodo de reposo, no tiene multiplicación celular y, por lo 

tanto, la herida puede estar expuesta mucho tiempo sin cicatrizar. 

Lo anterior hace necesaria la aplicación de pastas o pinturas cicatrizantes que 

ayuden a sanar y a la vez dar protección al área expuesta a probables incidencias de plagas 

o enfermedades. 

Respecto a la poda de árboles de hoja perenne que no tienen periodo de reposo, y 

por lo tanto continuamente están en vegetación y siempre tienen hojas, no hay una época 

determinada en la cual se puede precisar con exactitud un momento totalmente oportuno. 

Debe decirse que la poda puede aplicarse prácticamente en cualquier época del año. 

5.3. TIPOS DE PODA. 

5.3.1. Despuntes. 

Cuando se desea orientar el crecimiento en dirección permanente y con el fin de 

inducir el desarrollo del ramaje; se recomienda aplicar una poda a una rama dominante 

donde se desea el crecimiento de una rama lateral. 
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Esta técnica se denomina "Despunte" y consiste en hacer cortes en los brotes 

terminales para mantener una altura deseada y a la vez proporcionar al árbol una buena 

forma de copa. 

Los retoños debajo del corte o despunte se desarrollarán a diferentes velocidades. 

Para la próxima estación de crecimiento se puede seleccionar la nueva rama forzándolo al 

despuntarlo aproximadamente cuatro a seis cm. de las otras ramas. 

Durante una estación un árbol vigoroso permite el desarrollo de unas tres ramas 

laterales bien distribuidas. Sin este despunte inicial es posible que una parte del árbol 

requiera podas en años posteriores. Al despuntar moderadamente los brotes laterales, se 

obliga al árbol a desarrollar más follaje. A veces es necesario despuntar durante la t:stación 

de crecimiento del árbol. En alguna ocasión la rama principal no put:de ej~::rcer su dominio 

sobre las laterales por ser más vigorosas t!stas últimas: t:n tal caso t:s preferible cortar la 

rama principal ct:rca de la latt:ral. 

5.3.2. De transplante. 

Esta se practica en el vivero y antes o después del transplante. Consiste en la 

disminución del área foliar con el objeto de que la planta resista el cambio y la adaptación 

a su nuevo ambiente. 

5.3.3. De formación. 

Tiene como objetivo dar al árbol un tamaño y forma adecuada, especialmente 

previendo que en un futuro no sea perjudicial a construcciones, vías de comunicación y 

cableados. El lugar y el tamaño de las ramas debe estar de acuerdo al tamaño de la planta, 

evitando un desgajamiento por excesivas bifurcaciones. La resistencia y solidez de las 

ramas dependen de la poda, debido a que la calidad de la bifurcación se muestra en su 

ángulo de implantación y su diámetro. 

5.3.4. De raleo o aclareo. 

Con esta poda se pretende mantener el árbol lo suficientemente abierto para mejorar 

la penetración de luz y aire. Así transpiran más rápido las hojas, lo que disminuye el 

posible ataque de enfermedades. 
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5.3.5. Sanitaria. 

Consiste en eliminar ramas enfennas, rotas o afectadas. 

5.3.6. Cultural. 

Se practica eliminando partes molestas con el tín de facilitar !as operaciones de 

cultivo (en huertos), las aspersiones y !a recolección. Se aplica principalmente en árboles 

frutales. 

5.3. 7. De renovación. 

Con esta poda se busca reemplazar las ramas de crecimiento débil y las partes· 

agotadas por otros ramajes para que pueda desarrollarse una buena cantidad y calidad de 

brotes. 

5.3.8. De rejuvenencimiento. 

Es una poda muy severa, que se practica en árboles viejos sin vigor y en árboles 

abandonados y mal podados, para que logren un crecimiento vegetativo vigoroso. 

5.4. TECNICAS. 

La cicatrización de las áreas podadas depende de la posición del corte, por !o que se 

debe evitar que resulten cepas que puedan servir de vehículo para que se infecte al árbol. 

Los cortes deben ser angulados y lo más cercano posible al tronco de tal manera que la 

parte inferior del corte se extienda hacia afuera; esto se logra procurando que el 

instrumento de corte quede pegado al tallo. 

En !os despuntes el corte debe ser inclilnado u oblicuo, realizado en el lado opuesto, 

comenzando en la parte posterior poco arriba de la yema y tenninando a la mitad de ella, 

aproximadamente en la parte inferior. 
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Estos cortes nunca deben ser hechos demasiado cerca de la yema la cual podría 

desecarse, ni muy alejados de ella, lo que representaría una especie de pequeño tocón, que 

por no tener prolongamiento tendería a secarse. 

Se considera que un corte es grueso cuando se efectúa sobre ramas que tienen más 

de un año de edad sin importar demasiado el diámetro de las mismas. En este tipo de ramas 

nunca debe realizarse el despunte, sino que en ellas la poda debe actuar exclusivamente 

como de aclareo. 

5.5. EQUIPO. 

Si d árboi ha sido bien conducido, bien manejado desde el principio, las tijeras 

cortas de podar son prácticamente el úmco iustrumento que debe ser usado. ya que en un 

árbol bien atendido no hay necesidad de efectuar cortes b>Tuesos. 

Con las tijeras de mango corto pueden hacerse cortes de más de una pulgada de 

diámetro. 

Las tijeras así como los serruchos curvos, tijeras largas, incluso motosierras, 

deberán estar en buenas condiciones bien atiladas y desinfectadas sobre todo en plantas 

leñosas perennes. 

Cuando hay necesidad de hacer cortes mayores para el arreglo de árboles 

descuidados o avejentados, se recurre al serrucho curvo de podar. Este instrumento es 

precisamente curvo para no lastimar, raspar o maltratar ramas cercanas a aquellas sobre las 

cuales se está actuando., El serrucho normal si tendría este gran inconveniente. 

El serrucho curvo no se maneja de manera semejante al normal como cuando se 

corta madera, mediante presión en un sentido y en otro, sino que con él se actúa por medio 

de esfuerzos firmes hacia el podador, siempre en un solo sentido, es decir de la base del 

serrucho hacia la punta. 

Cuando se hacen cortes gruesos es muy importante limpiar bien las heridas que 

resulten, mediante la eliminación de todos los tejidos maltratados y células dañadas y 
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muertas que han resultado como consecuencia del corte con serrucho. Esta limpieza de los 

tejidos se hace con un instrumento llamado "serpeta", que es en realidad una navaja 

bastante ancha. curva, muy bien afilada, semejante a la que usan los zapateros y con la cual 

se va eliminando todo el tejido dañado, hasta que el lugar del corte quede perfectamente 

liso y habiéndose quitado de él todas las rugosidades dejadas. 

Aparte de estos cuatro principales instrumentos de poda, existen algunos otros 

accionados con resortes y brazos largos para cortar ramas que se encuentran a mayor altura. 

Igualmente hay otros instrumentos para realizar podas mecanizadas, que suelen utilizarse 

en aquéllos países en los cuales la mano de obra es sumamente cara. 

5.6. CONSIDERACIONES. 

La poda es indispensable en el manejo de los árboles y arbustos urbanos, ya que con 

ella y se interviene en su tisiologia: se pueden obtener distintos propósitos deseados, ya sea 

mayor vigor o vegetación, tendencia a la tloración. crecimiento en altura o crecimiento 

lateral. 

Es la poda una labor que necesariamente ha de practicarse con conocimientos 

básicos de la tisiología de las diferentes especies. 

No es posible podar en igual forma diversas plantas que poseen hábitos distintos de 

vegetación y de floración, como tampoco pueden usarse sistemas semejantes en plantas 

herbáceas, que en aquellas leñosas y perennes. 

La poda de árboles, ya sea frutales o de ornato, debe ser realizada 

concienzudamente, con gran conocimiento de causa y basada en un estudio y análisis de los 

distintos aspectos de esta labor; es necesario conocer y dominar las bases fisiológicas de la 

poda y las respuestas que pueden esperarse en cada especie vegetal con cada tipo de 

intervención. 
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2:_- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1. CONCLUSIONES. 

6. l. l. Fue posible saber que en Guadalajara hay más de 80 clases distintas de 

árboles sin considerar las diversas variedades de arbustos floridos existentes, ni los árboles 

de especies exóticas introducidas por particulares (Cuadro No . 4 ). 

Cabe mencionar aquí que la preterencia por éstas últimas es menor que por las 

especies nativas, no tomando en cuenta que tenemos una !,>Tan variedad de árboles, arbustos 

y plantas de ornato silvestres, que se constituyen como un patrimonio natural y un eficaz 

aporte de germoplasma a la altura de los representantes de mejor porte y belleza que se han 

introducido. 

Por lo anterior. nuestra hipótesis de encontrar por lo menos el 50% de especies 

exóticas, se ve satistecha ya que el porcentaje para éste rubro fue mayor al esperado. 

aunque de manera general se encuentran bien adaptadas a las condiciones climáticas y 

medioambientales de nuestra localidad. 

6.1.2. En Guadal ajara hay aproximadamente 213,000 árboles urbanos. 

6.1.3. Las especies más abundantes son: 

- Casuarina 30,560 

- Fresno 25,788 

- Eucalipto 18,631 

- Jacaranda 16,237 

- Galeana 10,980 

Como puede observarse las especies más abundantes corresponden a individuos con 

un desarrollo no apropiado para encontrarse en banquetas ya que en el caso de la Casuarina 
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desarrolla bastantes raíces superficiales que tienden a destruir las banquetas y el asfalto, al 

igual que el Eucalipto que además destruye el cableado aéreo. 

En cuanto a la Galeana, se encontró una gran cantidad de individuos afectados por 

labores "culturales" o podas severas que han sufrido en repetidas ocasiones, como acciones 

post-emergentes aplicadas para controlas su crecimiento en altura, resultando árboles 

descabezados que desarrollan profusamente ramillas con poco o nulo follaje y finalmente 

proporcionando un aspecto antiestetico a las condiciones deseadas (ver apéndice). 

6.1 .4. Prácticamente el 85% del área verde que representan los árboles urbanos el 

municipio, se encuentra en las banquetas, mientras que el 15% restante lo constituyen los 

árboles en parques, plazas y camellones. 

6.1.5. Existe menor supertície de área verde en los sectores Juárez y Libertad que en 

1 lidalgo y Retorma; ésto es debido a que las mayores extensiones arboladas dentro del área 

municipal, se localizan en éstos últimos. 

6. 1 .6. Existe menor supertície de área verde en las banquetas del Sector Hidalgo -

Contra lo que se puede suponer - que en cualquiera de los otros tres sectores y el Sector 

Reforma es el que mayor área verde aporta en sus banquetas. 

6.1.7. Debido a lo anterior, se puede suponer que la ciudadanía promueve por su 

propia iniciativa la plantación, o al menos otorga cuidados especiales a los árboles del 

exterior de sus fincas, atención que no ha podido i¡,>ualar ninguna administración municipal 

apesar de que destina mayores recursos públicos al poniente de la ciudad, concretamente al 

Sector Hidalgo. 

6.1.8. La clave y base fundamental para la conservación e incremento de la 

superficie arbolada de Guadalajara, es sin duda, la participación de la ciudadanía. 

6.1.9. Debido a lo anterior, es posible también inferir que la erogación pública y 

privada necesaria para restaurar los daños a las banquetas, guarniciones, drenajes, 

instalaciones aéreas y subterráneas, puede ser enorme y seguirá incrementándose 

indefinidamente: 

- Si no se plantan especies adecuadas. 
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- Si no se sustituye oportunamente todo individuo que comienza a causar daños. 

- Si no se controla su crecimiento mediante podas culturales preemergentes, y. 

- Si no se establece un plan de manejo integral que considere: 1.- Producción en 

viveros, 2.- creación e incremento de más y mejores superficies arboladas (planificadas en 

proporción directa al crecimiento urbano, 3.- Sustitución de aquellos individuos que hayan 

completado su ciclo biológico y 4.- Estimular la participación ciudadana. 

6.1.1 O. La información obtenida no incluye la correspondiente al interior de !as 

tincas particulares. Se t.:specula que de poder captarse d área verde se incrementará entre 

un 15 y un 25% sobre el total obtenido. Así mismo la mayor parte de ese incremento seria 

aportado por el Sector Hidalgo y Libertad. 

6. t .11. En las aproximadamente 15,924 has. que constituyen el territorio municipal, 

las sombras (con d sol en el zénit) que proyectan los árboles urbanos, suman una superticic 

de 64.5 has (cuadro No. 6). 

6. l. 12. Hasta 1991 la administración municipal incrementó con casi 34 has. el área 

verde con más de 500,000 arbolitos plantados durante la realización del presente 

inventario, no tomamos en cuenta éste incremento por que no se consideran individuos 

establecidos los plantados, antes de cinco años. 

6.l.l3. Aún calculando una supervivencia del 50% a tres años, con el tiempo el 

arbolado que logre sobrevivir, incrementará de manera notable y en forma progresiva el 

área verde. 

6.1.14. No sólo se tienen áreas arboladas en los parques municipales, sino también 

en zonas de jurisdicción federal, estatal, y particular como el Centro Médico de Occidente, 

Tecnológico de la U. de G. y el Country Club, A.C., así como en algunas 'fincas que se sabe 

cuentan con una o más hectáreas arboladas o bosques con frutales o árboles de sombra. 

6.1.15. Aproximadamente 6,000,000 m2 de la superficie municipal recibe alguna 

clase de mantenimiento de parte del Ayuntamiento. 
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6.1.16. El área verde captada en individuos ya establecidos (con 5 años o más) se 

incrementó en aproximadamente 1 O% con la reforestación municipal de 1986 a 1988. 

6.1. 17. Si fuera posible reunir todos los árboles públicos en la misma zona, la 

superficie que ocuparían sus copas, una junto a otra, sería equivalente al cuadrante formado 

por las calles N. Héroes al Sur, H. y Cairo al Nte., Calz. Independencia al Oriente y Av. 

Federalismo al Poniente. 

6. l. 18. El patrón de crecimiento de Guadalajara denota claramente dos zonas 

económicas principales, cuya existencia redunda en la cantidad de árboles presentes, así 

como en la diversidad de especies pero sobre todo en el cuidado y recurso que se dispensen 

para su mantenimil:nto. 

6. l. 19. En el momento de aplicar el inventario se captaron 1,408 árboles secos en 

pie (cuadro No. 8 y 9), la mayor cantidad de ellos, porcentualmente corresponde a las 

especies más abundantes ( casuarina, fresno y jacaranda). 

6. 1.20. El estado titosanitario de los árboles en Guadalajara es relativamente bueno 

y, los insectos y otros organismos patógenos están presentes en cantidades y circunstancias 

inocuas, con excepción de la Washin¡,rton tenia (palma abanico), cuya población se ha visto 

mermada de los camellones tradicionales en el Sector Juárez e Hidalgo, por el coleóptero. 

6. 1.21. De las 25 especies más abundantes se encontró que solamente un 24% son 

maderables; de igual forma un 24% corresponde a árboles con frutos comestibles, lo que 

indica que existe poco interés en la población, por instalar en sus banquetas especies 

frutales que además de dar una belleza al entorno, pueden considerarse como un apoyo a la 

economía familiar. 

En cuanto a las funciones que desempeñan, el factor sombra predomina, aunque de 

manera general, la resistencia a la contaminación la presentan la mayoría. 

6.1.22. El presente trabajo constituye el antecedente fundamental para la obtención 

de: 

-Un programa de manejo, producción y aprovechamiento de los árboles de la ciudad 

de Guadalajara. 
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-Un estudio de valor económico de los árboles urbanos municipales. 

-Información de la extensión general y naturaleza del recurso forestal urbano. 

De manera general, se puede considerar que nuestro medio, labores relativas al 

cuidado del arbolado citadino, lamentablemente distan mucho de estar dentro de un criterio 

técnico y con conocimiento de causa, ya que es bastante común localizar individuos de 

¡,>Tandes dimensiones en banquetas angostas y árboles que presentan gran desarrollo en su 

follaje y prácticamente deben ser "descabezados" como labor post-emergente, porque d 

daño que han causado en el cableado o la obstrucción a elementos urbanos así lo exige. 

La introducción de especies que no han sido probadas experimentalmente en la zona 

urbana donde habrán de ser instaladas, trae como consecuencia primero, un problema de 

debilidad general en los individuos. posteriormente el ingreso de alguna plaga o 

enfermedad y posiblemente su muerte. En el mejor de los casos. las espec1es exóticas 

llegan a obtener un cierto grado de adaptación y logran su permanencia. 

Debido a requerimiento de luz, humedad, suelo, aire, precipitación y temperatura, 

que le son propios en su hábitat natural, una especie introducida termina por desarrollar 

características no comunes en su medio, o tinalmente presenta un sub-desarrollo en otras. 

Por consiguiente, es necesario aplicar las técnicas silvicolas a los "bosques" 

urbanos, que comprenden acciones coordinadas, fundamentadas en un inventario inicial 

que permita diagnosticar tanto lo que debe hacerse o no con lo que ya existe como también 

con lo que se incrementará. 

La educación es un factor indispensable en el cumplimiento de los objetivos que 

señala la dasonomía urbana, ya que de ella depende en buena medida, la participación de la 

población en apoyo a los sectores oficiales, para lograr un óptimo paisaje urbano y por 

consiguiente, un ambiente más sano. 
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6.2. RECOMENDACIONES. 

6.2.1. En las actividades de reforestación y promoción de áreas verdes municipales 

realizadas por las instancias adecuadas, es menester la difusión de las grandes ventajas que 

ofrece el uso de especies locales contra las nativas. Lo anterior obedece al beneficio 

obtenido en el abaratamiento de costos, mejor adaptación a nuestro medio y en muchos 

casos competencia con las introducidas en cuanto a un mejor ornato, por lo que debieran 

establecerse estrategias publicitarias tanto directas (carteles, volantes o trípticos) como de 

manera indirecta en radio, televisión y diarios, como una manera eficiente de educar a la 

población en general y concientizar sobre la ~:,>ran variedad de especies mexicanas, sus usos 

y belleza. 

6.2.2. En las plantaciones deberá tomarse en cuenta el desarrollo que tendrá el árbol 

<:n su vida útil y todas las posibilidades de afectación a los diferentes elementos urbanos 

como cables. postes, semáforos, construcciones, líneas Je drenaje y tuberías varias, as1 

como también deberá considerarse el aspecto estético en la relación árbol-tinca. 

6.2.3. El aprovechamiento de las diferentes especies utilizadas en reforestaciones 

urbanas, al parecer ha sido un rubro poco o nada tomado en consideración, ya que se puede 

incrementar el uso de especies útiles por su madera com? el cedro y en el caso de los 

frutales es abundante el listado de ellas, que se adecúan a nuestro medio y que ampliamente 

se pueden recomendar para su ubicación en banquetas, como en el caso de todos los 

cítricos, arrayán y guayabo entre otros. 

6.2.4. En cuanto al tratamiento cultural que recibe el arbolado urbano se propone la 

creación de un esquema mediante el cual se regule adecuadamente la atención fitosanitaria, 

con un programa, de capacitación técnica al personal que tiene a cargo ésta importante 

tarea, así como la implementación y aplicación de un reglamento mediante el cual se 

plante, pode, fertilice y fumigue de acuerdo a lineamientos técnicos que aseguren la vida 

útil del arbolado por una parte, y, la belleza escénica por otro. 

6.2.5. Es importante también que dentro de un programa de manejo dasonómico se 

considere la sustitución oportuna de individuos que escaparon a éste plan, así como a los 

decrépitos, viejos, enfermos y que de alguna manera se tornan indeseables por considerarse 

peligrosos para construcciones o personas. 
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6.2.6. No obstante la buena disposición por parte de la población para involucrarse 

en los programas de reforestación, es necesario hacer uso de los medios de comunicación 

por la vía oficial, para concientizar y orientar acerca de las acciones que de manera 

separada y por cuenta propia, la ciudadanía puede llevar a cabo sin un gasto de insumos o 

herramientas y lo más importante, sin deteriorar la imagen y estado fitosanitario de sus 

árboles, además de promover el incremento sustancial de las áreas verdes no sólo en 

banquetas o espacios abiertos, sino también en sus interiores. 

6.2.7. Finalmente, es menester señalar que las labores realizadas en el marco de la 

ordenación forestal urbana, a pesar de que como se señaló anteriormente, distan mucho de 

la oficina y adolecen de técnicas adecuadas, la ciudad de Guadalajara es una de las menos 

deforestadas del pais y como segunda en importancia es necesario intluir en los programas 

más establecidos por la Dirección de Parques y Jardines y otras instancias oficiales que 

encaminen sus acciones a la creación, tomento y conservación de las áreas verdes 

municipales, con el propósito de dar un giro a la idea tradicional de aplicar medidas al 

arbolado urbano. 
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POBLACION TASA DE TASA DE TASA DE 
CRECIMIENTO CRECIMIENTO CRECIMIENTO 

(HIPOTESIS ALTA) (HIPOTESIS BAJA) (HIPOTESIS MEDIA) 

Zona Metropolitana 3% 1.50% 1.30% 
Puerto V allarta 5% 2.00% 2.50% 
Ciudad Guzmán 4% 0.00% 2.50% 
Lagos de Moreno 7% 1.50% 2.70% 
Tepatitlán de Morelos 2% 1.00% 1.20% 
Ocotlán 2% 1.00% 1.20% 
Tlajomulco 3% 1.20% 1.50% 
Aran das 2% 1.00% 1.10% 
Ameca 3% 1.50% 1.30% 
La llarca 2.50% 1.00% 1.20% 

FUENTE: SEDESOL.- COESE.- INEGI.- CONAPO. (CONSEJO NACIONAL 
DE POllLACION) 

POllLACION 1992 1993 1994 1995 1996 

Zona Metropolitana 3,296 3,395 3,496 3,601 3,710 
Puerto V allarta 154 157 161 166 169 
Ciudad Guzmán 113 115 118 121 124 
Lagos de Moreno 109 112 115 118 122 
Tepatitlán de Morelos 93 94 95 96 98 
Ocotlán 70 71 72 73 73 
Tlajomulco 69 70 71 72 73 
Aran das 64 64 65 66 66 
Arneca 56 58 59 61 63 
La Barca 53 54 55 56 56 

CUADRO No. 2 CRECIMIENTO POBLACIONAL DE GUADALAJARA. 
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Noinbre CJent:r,co 1 r NumlJie. Vulgar 
· Scc/orcs Tolnl 

;,~~;;;¡--:c~,.;ll~~;,,~, ;;;:::, por 
e5necie 

Acoc1o ••• 18 28 45 
A. dteu,•nt Aeoclo 
A. ttJrnttlono GUllOChf 1 z 1 zz 
ArtJuCtJriO ••• ArtJUCtJ"O 151 z.s •• J4 Z8Z 
A. blffwrlh 
A. ~•C!!hO 
80,.ulnto IPI' PtJitJdtrU 1853 484 $71 6>Z 3560 
8. dlvetrl•;ato Polo dt ret 
8. Gibo 
CatimrrtJO !dulit Zopolt 4 1 4 48 12 lO> 
Cosuorino spp ~·¡~~O;inet 16160 1138 4206 30.56 30,60 
C cunrno ""'"'on01 
C. •qutullfolro Cotuartno 
C•lbo ,,., 
C. o•tculllollet A!Jd'IOit 3 

ii f,~~~~~:'" Celbet zo 17 1 z 40 

" 276 367 192 090 
C. ouronltocum vot. btrgaMiO Nor Of'IJO ogrlo 2709 699 1499 117-t 608, 

~: ~~";.~','o To'""'" 19 24 7 >O 
lrmq ,3 69 79 136 4!7 

~- :~7~~~11710 Lrmon 719 289 699 691 2J9,q 
Mttruformo 223 11 60 37 33 1 

C. ~•n!n!lt Nnron¡o dulce 
Clclhro ,.,~.,ctJrtO Cltrro 83 83 
Curr!uus Sf'9 .,,J .. 22" 2228 687 8661 

~- ~(Jc11g'tJ~~7g,, ~:::o.'r0o~:o,udro rw(Yflfdr, 
226 2H 193 207 86 1 

73 ,., 268 
e !!mp!(VII!M Clpt~!, cedro rlollono 37 1 58 91 40 350 
Crt'llslo• rltmr/1 sm/1"11 PrrmovrrtJ 7 "' J>O ,. 7B9 o.,,,,. tl!qltJ TtJbnrMr~ 2fl7 z 2024 182J 1401 7'9;'0 
fnlf'ttJI..,,rum t'IC/tJCOfbUin rrvortt " " [l}"'lb01"0 '""',"'('"'" "'''l~fn IJ 1 !•G " .'•1 ,~(, 1 

( rrlhr ''"' ""'t'rrCotwJ Colo11n n " 6 , 111 
luc..,tr,llr• lPP R?.f>J '"' 2J;'B 705 1 ln6J, 
[ cnmonrfult'ns/1 [rl('nhr>ln IJIQfJnlf',olcnnffY 
( crr,.nrtoro ~tcnlmlnq•o¡'Tni"",'II(Or.lor 

' Qlobulut 
E qunrr 

Q·~;;piOQIQOf11t',OIConff" 

f r,.,.,,COirll' [UCOhtiiO Q•QtJillf' ,olttJIIfn• 
(ICIIt ~f'IP '" 4 1 17 
r t•!ll¡nmrno fic"' 21R9 /BJfO ROO I07,q 5907' 
r correo llrqu~ro 1 , , 

" J5 
f ¡ol..,!lrCO llul! 11)49 "" t.lf>O BOl J?74 
r ,.,,,rfo lnurf'/ r:t' lo lnrl~tt JJ7.1 1053 , 212 1898 7'-'J6 
r m•etocl'llom•l lo/ni• 1 1 12 " r ('rtdrfolrtt 1\<TYJI,., comrchirt 20 ' J J J 1 
froun11t utlh~• F rr ~nrr , 128 , 4SJJ 5011 lfrJ, ?,788 
(jr~tvr/¡oo rohutld G•!vr/Ptt 120' JJ5 501 '" ¿'456 
Jncorondo mrmolrrfolitt JocorrtnrlO 81.30 21 18 2690 2699 f(,2J7 
Juglont 't'QIO Noqol 19 2 10 16 47 
Jllf11f'!IUS dl"r1'!0IItt J""'~I'T'!,CI!!dro cl'lrno,MI'hrr> ,., 70 JB9 lOO 904 
l.!tJCO!riO e,cuf¡onlo G""'• 101 16 12B 90 JB 
trqu,rrurn /Ot"t'IIUCr.rm nUMO 2oq 1 ... 1290 4J9 "'" f. t7~··:1r.ml'lrtr ~·.~•:Jr:dl:~,:r lrc¡wrfÓm,.,or, Mopll" " 4 J ?2 

) ~';~;:~(:.ndico Mot;~nolio 
834

1 ' 7 
Monqo 5<1 2<9 J5Z 1976 

.l.~i!!l:o 'ltf'd~toch f'orr.~o 1 13~ 1190 I02D 746 4770 

"'""'' o/bo Mom,Morrro 9B 107 44 37'9 
r,.,,ta tml!trconG AQIItXOI• 769 500 717 34> 2.~3 ' 
l'•rtut Jpp 18862 696 ,. 392 20464 

~-. !~~~~:~~n"oo Pir10 
f'.no 

P. oncorpo P'"o 
f'rl/t('cti/Obrum dulc• Guomuchll, guJmoro 569 136 IZ07 210 21:32 
Phornl• dochlilero Palmo dolill"~ 738 3 18 309 259 1624 
Ft'DIIIUt Spp 
P oll:>o A /l)ml'l,OIIJmo r>IOI~Odl'l 191 586 47 BO 904 
P. lr¡omulo•drs A lomillo, e hoDO 2JJof 848 1310 ,,. 5213:6 
P,St'PI lot>vi'Qa/o Mezq"''' 64 44 63 46 217 
Pr11llut lf'D 
P st•o!•no sbsp. copuli Co~lín 309 .8 6?. 

liji 
>34 

P rrrs•co Durazno 219 163 231 799 
P'•d1um SDD 

367 P qua¡obo Guoyobo 647 "' 9>1 22 lA 
(' IOIIOIII'lriUm Arrnytfn '0 " 8 ,. ,., 
Pt~niCtJ Q•onalum Gror~ado " ?.6 •• ., 137 
QuHUI >rP Roble, enclnct ,. lB 8 • •• Solrr bomplondro"" Sruct 497 4 1 IBJ 157 878 
S'Jmtrucus mt••cono Souco · ' 100 4 71 180 
SCC'•"dlll IO('("'!Ortet Ooll!orio (oJ 19 7 129 9 164 
~CPI•,u1 molle P11u/,prti 879 325 345 l59 1808 
Sr"tJ'IIdPo romronulo/IJ Gol•nno 4674 2462 2136 1708 109RO 
Tn.,lf,um m•rtrn,dlum Ahuf!h~tf!lf, jnblnet ?.12 IR 6 20 ?.,(j 
J C'II••I•11•0 1(1110 u,,,, ,...,,.Jti 
'""""'"''"' '"lftrO '""'"''"do 7 1 z " 21 
l"""ul ,M,fi(IJriO Olmo 172 59 156 441 838 
\'~Jtoot rrp tldP1t•mrnoctOn 69 1 3>1 188 ,, 1343 
WtJt' "''''"'~ ICIUIIIG "'''"" obGnita 4H 212 Ul 173 1060 
fu(IJ 11'1' ruco 336 so ., 10~ 583 

["I!Cl r• C•OANOS • Se• lo• uhcodot •• bt '""'' .;_,.., Tolo/ por sector 1 
(f»nquelM,COtri(IJIOlltt,Qioritlo~.Dio-

,.,.,,..,,qut!l yunrdtJdet dePo,tr\fJ!IJ. 1 ~02741 35996 39222 J!!il 8~ J 
213141 

T oto/ de arboles urbanos copiados 

CUADRO No. 4. TOTAL DE ARBOLES URBANOS POR ESPECIE Y POR SECTOR 
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CUADRO GENERAL DE LOS ARBOLES URBANOS 

S E C T O R E S TOTAL 
NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR POR 

HIDALGO JUIIREZ LIBERTAD REFO!t1A ESPEcrE 

Casuarina spp casuarl.na 16160 7138 4206 3050 30560 
Fraxinus spp Fresno 11281 4533 5017 4957 25788 
Pinus spp 18862 696 514 392 20464 
fucalyptus spp 8263 989 2328 7051 18631 
JacaraOOa. mi.rrnsaefolia jacaranda 8130 2718 2690 2699 16237 
S¡athodea canp3llUlata Galeana 4674 2462 2136 1708 10980 
Cupresus spp Cedro 3534 2215 2228 687 8664 
Delooix regia Tabachin 2672 2024 1823 11101 7920 
Ficus nitida Laurel de la India 3373 1053 1212 1898 7536 
Ci trusaurantillllinvar arrarn Naranjo agrio 2709 699 1499 1174 6081 
Ficus benjamina Ficus 2189 1840 800 1078 5907 
Populus tremuloides Alamillo o chopo 2334 848 1310 774 5266 
~lia azederach Paraiso 1814 1190 1020 7116 4770 
Ligustrun japonicun Trueno 2091 891 1290 1139 4711 
Ficus elastica Hule 1049 758 1360 807 3974 
'ilahuinia spp Pata de res 1853 1184 571 652 3560 
Grevillea robUsta Grevilea 1205 336 501 11111 2456 
Citrus lirron Lim5n 719 289 699 691 2398 
Persea americ.c'lm. llguacate 769 500 717 3115 2331 
Psidium guajaOO. Guayabo 647 253 951 367 2218 
Pithecellobium dulce Guanuchil o guárrera 569 136 1207 2110 2152 
Mmgifera indica M3ngo 541 2119 8311 352 1976 
Schinus m::Jlle Pirul 879 325 3115 259 1808 
Phoenix dactilifera Pal!m datilera 738 318 309 259 1624 
Varias spp s/determinación 691 351 188 113 1343 
\'iashingtonia t'Obusta PalnB abanico 454 212 221 173 1060 
Juniperus deppeana Junipero o Cedro chino, 345 70 389 100 904 

enebro. 
Populus alba Alaro, alam::J plateado 191 586 47 80 904 
Citrus spp 55 276 367 19:2 890 
Salix banplanciana Sauce 497 41 183 157 878 
Cupresus goveneana 'lUya, touja 226 235 193 207 861 
Ul.mJs americana Olm::J 172 59 166 441 838 
Prunus persica lAirazno 219 163 231 186 799 
Cybistax donell smithii Prilm.vera 7 273 350 159 789 
Yuca spp Yuca 336 50 95 102 583 
Cupresus sanpervi vens Cipres, Cedro italiano 371 58 81 40 550 
Prunus serotina sbsp capuli Ca¡:lliin 369 48 62 55 534 
Citrus lirreta Line 153 69 79 136 437 
1-brus all:\3. 1-bra,rrorera 130 98 107 44 379 
Leucaena esculata Guaje 101 16 128 90 335 
Citrus reticulata M3ndarina 223 11 60 37 331 
Araucaria spp Araucaria 151 28 69 34 282 
Cupressus occidentalia Cedro pal!m, Cedro pira-

midal. 73 195 268 
Eryobotria japonicun Nispero 131 56 15 59 261 
Tabebuia rosea Rosa rrorada 256 
Prosopis lae~ta ~uite 64 44 63 1!3 217 
~ rrex.icana Sauco 5 100 4 71 180 
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Sapindus saponaria Solitario 19 7 129 ·9 1611 
Psidiun sartori.anun Arrayán 50 2'5 8 58 141 
Punica granatun Granado 17 26 49 45 137 
Erythrina aJrericana Coloxin 92 8 6 5 111 
Cas:irnirca edulis Zapo te 41 4 48 12 105 
Ficus spp 56 41 97 
Clethra nexicana Cletra 83 B3 
O.Jeraus spp Roble, encino 39 18 8 4 69 
Citrus grandis Toronja 19 24 7 50 
Juglans regia N<:l@p.l 19 2 10 16 47 
Acacia spp, A. decurrens 18 26 1 45 
Ceil:a pentandra Ceil:a 20 17 1 2 !JO 
F'icus carica Higuera - 4 15 5 11 35 
F'icus padifolia Arlate o Camichin 20 5 3 3 31 
Acacia fornesiana Güizache 21 22 
Liquidambar styraciflua Liquida!rmr, M3.ple 15 4 3 22 
Tarmrindus indica Tarrarindo 7 2 11 21 
Ficus microchlamis Zalate 12 14 
M3e;1olia spp M3e;1olia 7 7 
Ehteralobiun ciclocarpll'l Parota 6 6 
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DISTRIBUCION DE ARBOLES URBANOS 
POR SECTOR 

S. HIDALGO 
48% 

TOTAL: 213,141 ARBOLES 

S. JUAREZ 
17% 

S. REFORMA 
. 17% 

S. LIBERTAD 
18% 

CUADRO 5. DISTRIBUCION DE ARBOLES URBANOS POR SECTOR 
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Nombre cientlfico ) Nombre Vulgar J 
A.V POR SECTOR EN 

MZ l ( Total por J espectc · 
Nido loo Juéru U!Je,od lhfortno) en m• 

ACOr/lf spp 
43.3' '' 81 A. decuHent Acotid 99. liS 

A. fOtrtfSIOntJ cuuach• ~,,, 4280 
"" 37 Arouco-"o spp AfOUCOflO J20.,Z .. 9.08 t/2.78 289.63 112..0t 

A. bid""'"' 
A. ucelso 
gohutnto spp, Poro de nt 4234.14 ,,01.99 1371.06 1950.62 9057.81 

. albo 
e. divorl~ooro 
COSimtroo ~'" Zopott · 67.~4 13 50 ,_,0 79 39 26 21109 cosuormo spp CCISUOf/RO 4 7 113.70 24124.91 14J!IiJ.Jl 978.5.7.5 95317 69 e. cunlnotuJrnlontJ 
C.equtse/llol•o 

g~ 1:e0s:~f.to/lo Pm:hore 
1 t 76 1 1 118 

C. P~tntandro C.lbo 7 J 83 76.96 4.7, 2m·w Cllrus !t>p J8.2' 1026!5, 1>.11 53 ;'iJJSJ 
c.ouront•ocum vor. beroomla Naranjo oono 386:5.66 1 12932 244063 21.)8J2 9.5;"'J9J 
C. orondls Toron¡O 11050 1 49.48 .5890 28 26 241.14 E· lím11o 'i'i,:~, uuz 118 8] 15o4 9-4 2.3860 ,%~91 .hmon 

4 '~-~~ 1 4~J!i ·"sw "~H9 C. re11euloto MtJndorrno ~9J.6/ 
C. Stnensn Noron¡a dulce 
ClfPhro me•lcono Clelro 16266 16266 
Cupressus spp 5687.~2 

7 ~~~.~g! 4 498 24 /~ 18 72 19435 ~o 
C. 90veneono Tuyo, toujo .)58 97 .369 90 31.594 /Jit' "1 e oceldenhf/JS Cedro palmo R9 6 1 9.5 19 lfH 80 
C. ~~mp~tYitf't1S Ciprés, c~dro tloftono 513.89 8HO /J6 73 106 57 8<11059 
Cybtostn~ <'foMII 5mlhu Pnmovero .170 112752 10429.3 '19090 26f:50' 
0~/on'" r ~'JrO rnbochltl 9164 fi9 B 18206 152Z099 5170.35 287J909 
[nlfl!rofcf:ltum ncl~:~cnrpum f''}tOIO 2~m 97 J 1 3J 7 7 1?.2 /4 .~m (ryor-o/frn ¡optrmcum Nt,pero 
Erylhffnt7 omencono Colorin 294 2 9 12 17 2326 15 85 )4587 
(ucolyplus ~PP Eutohpto 19309 B.f 7 518 94 10154 51 J027!J2.3 '57~62SJ 
E. comnul>!n5t5 Eucohptn f')lqoniP,olcarict 
( '''"ndoro [uco/¡plfl q•gofllf', nlcaiot 

•E. Qlobutus Eucoloplo QIQonte. nlconlor 

[ p,.~~:tcornts O&lor 
E ucoltplo qtqonla.olcmfor 

1>89881 ncus $pp 4 72 3.3 734617 2EIIll.50 
F. b~n¡omrno Ficvs J202 31 4094 13 88Bf. !2 
f. (OIICO JiiQIJf'fO lf 86 447 84 82 JI 9.5 1 JJ /0 
F rHrnltC"o Hule 4 7 94 00 3332 92 l/4847 5284 /6 205!59 5~ 
F mrtrothlomts Zolote /964 J 14 39 .:!6 6é'O<II 
F. nt/tr10 ~o~~~~.~~~i~~r~a 72.5142 267 J, 29~~ ~~ "'lm l(i./6 7 J7 
F. rod.,olio /1899 1806 IS! 50 
FN11llnus udhll Fresno JOJ68 59 f 768793 1685399 2 768005 92590:56 
Grl'!v!IPo rnbonro Grevl/eo ?.586 09 112210 1123 20 15196 5 638/04 
Joet:lronf'lo m¡mo~tfolio ..kr.altf~ J/Q/6.49 13206 50 1005304 1021764 6449.3 67 
Juqloi'S rt'QIO '~?01 32 99 1099 290!' 53 80 12683 
Juntl"'PI!o d•'f rPono Junipero,cedro chino, 186 32 15/96 633 7 3 106 02 sJ•eoJ 
Lt!IKOI!no t!Sculr.nro Guo¡e 269.19 J895 41885 25800 ~94 99 
ltqustwm ¡opomcum Truf/no 564515 28.,228 3219..35 173006 13437 /4 
Liqu1dnmbor sllroctfluct Liquid&mbor,mopl• J244 11 .38 6 28 !50 /0 
MOQnCI/tO 5(1p Moqnollo 

/041 99 
2<1 Ol 24 02 

~~/,g'~~~~l'!'r"o~~o Monap ,9324 187946 7 34.51 <124920 
Pordt!!o 490.3 JO 51 1970 J91689 2.30362 1624.351 

M"l~..:.·; o~ Mora, mor~ro 25942 .36684 254 53 88 51 969 JO 
Ptr~ amtricona Aouocote 2012 8 1 151408 1974 77 1014 4 1 6,1607 
PtnuS SD(J 4]820 2 1 257689 1.305 58 1 25119 4895387 
f'. dOu/}II'!SIOrJO Pino 
p m1choocano Pino 
P. ooc;otpo Pino 
t:,;thtct!llot>lum dulc• ~g~:e:~1tilflra mn~ 45867 4 54 7 94 886 8 7 804744 

oentll dOCII/IflltO 122664 76263 2126.40 5362.71 
Papulus SPP 

A lamo, álamo plateado P. albo 412 80 43487 100.13 22201 1/6981 
P. tremuloides Alomt!lo, el'topo 377619 J64o488 q860 18 1800.52 14081.71 
PtOSOPIS IOt'II(}OIO MetqUII& 21552 216.37 19532 210.55 897.76 
Prunu!J spp 

CDJX~IÍn lf 8.7 3 11843 15669 535't P. serotrno sbsc. oopu/1 /4168 
P. rersrt:o 011otno 4/6 . .50 .384 29 48679 J65 85 /65343 
P,1d111m SDD 
P. 9UO¡obo GuoyoOO 1264 52 48316 24 4950 9'0069 511787 
P sortortonum Arroyón 8058 4.523 1688 148 38 29101 
Plrico Qt(J(IOium Gro nado .36 1 J 73 27 11126 93 67 ~~9l1 Ouercus $fJP Roble ,eneíno /0537 512.5 2324 161 
Sol•• bomplondtono Sauce 506.19 15605 546.53 JBO 52 1589 29 
Sombueus me 11 ,cono Scuco 12 56 33459 12 56 26192 62162 
Scplndus 5ooonorlo Bolilorio 8993 23,9 51 r 29 36 12 660 .5] 
Schinus molle Piru/,piru 5534./6 1.57543 1547.39 104 171 9698 77 
Spholodeo c:om(Jonulola Golea no 14/126, 9·~S.U 61'!'§6~ ··~~sl 'gm¡ To110dlum mucronotum Ahut!hutle,sobino 199344 
Tobflbuto rosea Roso morado J.l4 , .. 
Tomonndus Indico Tamarindo 1021 235 4.71 2551 ,.:m Ulmus omerlcono Olmo 252.74 16383 J68 58 854.90 
Varios spp stdefertninociÓn 243357 429 90 2863.47 
woshinolonio robusiQ Palma obonico 831.36 817.79 508 42 30663 2464.20 
Yueo spp Yuco 4 74.8S 84.11 152.84 346.18 1057.98 

AREA VERDE: ~:.'~!:'~~:~o-;' r,::,:~e:,~;~;~:~ Total por seclor en m' J 
el terri/orio municipal de Guadolojoro. 265077.16 f 31 179.77 121440.24 129156.35) 6468,3:49 

Total de area verde caolada 

CUADRO No. 6. CUADRO DEL AREA VERDE POR SECTOR Y POR ESPECIE. 
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AREA VERDE EN METROS CUADRADOS 
POR SECTOR 

S. HIDALGO 
41% 

S. LIBERTAD 
19% 

S. JUAREZ 
20% 

S. REFORMA 
200/o 

TOTAL: 646,853.49 METROS CUADRADOS 

CUADRO No. 7. AREA VERDE EN METROS CUADRADOS POR SECTOR 
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( CUADRO DE LOS ARBOLES SECOS J 
Nombre Cientifico J 1 H~ Sector ) Total por 

Nombre Vulgar 
JuÓrer libertad Reforma J especie 

Bohuinio divori"golo Poto de res 6 - 11 3 20 
Casrmiroa edufis Zopote 1 - - 1 1 
Casuorino spp Casuorino 77 J4 8 1 J~ 227 
Ci!tus ouronJincum Naranjo aqrio 4 - 2 - 6 
Citrus /imetto Limo - 1 - - 1 
Cflrus limon LimÓn 2 1 3 1 7 
Cupf,S!US <;pp Cedro /3 11 7 - 3, 
Cupressus QOVtm,.ano Tuyo - - 2 - 2 
CuprP.ssus Sl)mpNvtr~n<; Ciprés - - 7 4 /1 
Cyt:11slnt rlmr,.ll -;m111'11i f'rimnvnn 1 1 2 - 4 
o~Jrmur req•n rnbachín 33 12 35 8 88 
Eucnlyptu ... <rr Eucallnto 11 6 45 6 68 
í1r:us hflr'l/Ommn ricus 1 1 4 - 6 
ÍH':IIS e/o<;lirn /Iuis - 3 33 - 36 
rrr,¡<: nitirlo ·L aurtl d~ In In dio - - 1 14 " ír .'Jl!l'~!l<; udhPr Freo;no 37 14 119 44 214 

r--;r~o,n/P.o rohus·n Grevlleo z 2 1 - 5 
.l'lC!llnnrJn nmnn<;,f()/¡fl .Jacoranrln 78 9 56 56 169 

Jun1oetus rlPN'f'11nrl Junípero - / ] - 4 

Leucaena P.Sr;uientf'J Guaje - - / 4 5 
Lrqusfrum jn~oni<::um Trueno 3 1 4 4 12 

Mongrúfera in die" Manqo 1 - 2 4 T 
M~lto 071'!'d~roch Paraíso 8 a 21 5 42 

Pnlmot:eo (sm del"!rm,rru:,,jn} Polma 1 - 4 3 8 

~rseo om,.ricono Aqtiocate 1 2 1 - 4 
P1nus spp Pino 15 5 3 6 29 

Pithece/lob,um dulce Guornuchil 1 - - 4 5 

Phoenn. dactilifera Palma datilera - - 1 - 1 

Pooulus olbo .4/amo 1 - - - 1 
Pf'Joulos tremuloideo; Alamílfo 2 - 4 1 T 

Prunus serotma subsp cnr.uli Copulin - - 2 4 6 
Prvnus persico Oura1n0 3 1 5 1 10 

Ps idium sor ter innum 4rraydn 1 - - - 1 

Solix bomplondtana Souce 3 - 2 - 5 
Sooindus saoonmia Bolitoria lo! - - J - 3 
$hmus mol/~ Plruf 19 6 10 - 35 

Sphatodea componuiP. In Goleono 40 7 21 24 92 

Ulmus omer ir:ono Olmo 3 - - 1 4 

Vonos 17 37 /15 47 2 16 

l ~~ f)Or __ sr!O~ 
1 

_ 
J84 /53 508 -J,J J 1408 

~oto/ de arboles secos captados 

CUADRO No. 8. CUADRO DE ARBOLES SECOS POR ESPECIE EN CADA SECTOR 
Y TOTAL POR MUNICIPIO. 

49 



ARBOLESSECOSPORSECTOR 

S. HIDALGO 

S. LIBERTAD 
41% 

S. JUAREZ 
!1% 

TOTAL: 1,408 ARBOLES 

CUADRO No. 9. ARBOLES SECOS POR SECTOR 
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CUADRO 10. 

No. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

RECOMENDACIONES PARA EL LUGAR ADECUADO DE PLANTACION DE LAS 25 .ESPECIES MAS ABUNDANTES 

NOMBRE 
Casuarina 
Fresno 
Eucalipto 
Jacaranda 
Galeana 
Cedro 
Tabachin 
Laurel de la India 
Naranjo~_o 
Ficus 
Alamillo 
Paraiso 
Trueno 
Hule 
Pata de res 
Grevillea 
Limón (cítricos) 
Aguacate 
Guayabo 
Guamucbil 
!Mango 
Pirul 
Palmas 
Alamo plateado 
Sauce 

PARQUES\' 1 ESTACIO- i CENTROS 
BANQUETAS CAMELLONES JARDINES JliAMIENTOS OMERCIALE 

. . . . 

. 
• 

• 

• 

• 
. 

. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 

• . . • 
• . . . • 

• . 
• . . . . . 
• . . . 
• . 
• . . . 

1 

• . 
1 

. . . . J . . . . j_ 

NOTAS: 

l. Los pinos ocupan el 3er. lugar pero su abWJdaucia corresponde a los parques. 
2. Los jwliperos ídem. 

UNIDADES 
ESCUELAS BABITACIONALES 

. • 

. . . • 
• . . • 

• • . . 
• . 
. • . • 
• • 
• • 
• • . • . • . • . • . • . . 
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CUADRO 11. FUNCIONES QUE PUEDEN DESEMPEÑAR LAS 25 ESPECIES MAS ABUNDANTES 

1 1 FILTRACION 
No. NOMBRE ORNATO SOMBRA ALINEACIOJ\ ~OMPE\'IENTO" DEL RUIDO 

1 Casuarina • . • • 
2 Fresno 

,. . • • 
3 Eucalijlto • o . • 
4 Jacaranda • 
5 Galeana • • • 
6 Cedro • o . - • 
7 Tabachín • o 
8 Laurel de la India • • • 
9 Naranjo agrio • o . • 
10 Ficus • • • 
11 Alamillo o 
12 Paraíso * • • 
13 Trueno • • • 
14 Hule • 1 • • 
15 Pata de res • o 
16 Grevillea • . • • 
17 Limón (cítricos) • • . • 
18 Aguacate • . • • 
19 Guayabo • o 
20 Guanmchil • * 1 

. • 
21 Mango • • 1 • e' • 
22 Pirul • . 

1 

23 Palmas • o . 
24 Alamo plateado • o . 

1 

25 Sauce • 1 • • -- --

O;::;: Poca sombra y/o poca resistencia a la contaminación 

RESISTENCIA A LA 
CONT AMINACION 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
o 
• 
• 
• 
• 
• 
o 
• 
• 
o 
• 
• 
o 
• 

-- -- ---
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CUADRO 12. UTILIDAD ECONOMICA DE LAS 25 ESPECIES MAS ABUNDANTES 

OBTENCJON 1 COMESTIBLE 
No. NOMBRE DE LEÑA MADERABLE 1 PARTES VEG. FRUTOS 

1 Casuarina • o 
2 Fresno • o 
3 Eucalipto • 
4 Jacaranda .. o 
5 Galeana • 
6 Cedro • • 
7 Tabaclún • 
8 Laurel de la India .. 
9 Naranjo agrio o .. .. 
10 Ficus • 
11 Alamillo 
12 Paraíso .. * 1 

13 Trueno .. 
14 Hule 
15 Pata de res • 
16 Grevillea • .. 

1 
17 Limón (cítricos) o .. .. 
18 Aguacate • .. .. 
19 Guayabo • .. .. .. 
20 Guamucful .. .. .. 
21 Mango .. o .. 
22 Pirul .. o 
23 Palmas 
24 Alamo plateado .. o 
25 Sauce .. o -

O = Poco maderable 

FLORES 1 

.. 

.. 



FIGURA No. l. 

NOMBRE COMUN: Casuarina 
NOMBRE TECNICO: Casuarina equisetifolia 
F~D\:Casuarinaceae 

DESCRIPCION: El género hace referencia al casuario, ave australiana de abundante 
plumaje que semeja las ramillas con hojas inconspicuas reducidas a escamas. 
Es un árbol de hasta 30 mts. de altura y frecuentemente es confundido con el pino. 
Es originario de Australia y se ha adaptado fácilmente a los climas templados de nuestro 
país, ya que también se desarrolla de manera óptima en cualquier tipo de suelo. 
La propagación se realiza por semilla o esquejes de las ramificaciones jóvenes. 
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FIGURA No. 2. 
NOMBRE COMUN: Fresno. 
NOMBRE TECNICO: Fraxinus uhdei. 
FAMILIA: Oleaceae. 
DESCRIPCION: Arbol de origen americano que llega a medir hasta 30 mts. 
Muy usado en nuestra ciudad en Parques, Jardines, Camellones y hasta en banquetas, 
aunque poco utilizado en carpintería. 
Su propagación se realiza mediante semillas y en geneml, desarrolla en terrenos francos, 
aunque su rusticidad lo hace fácilmente adaptable. 
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FIGURA No. 3. 
NOMBRE COMUN: Eucalipto, Gigante. 

1 
1 f.' 
¡:, 
~ : 

/ 
1 

NOMBRE TECNICO: Eucalyptus camaldulensis, E. tereticornis, E. globulus. 
FAMILIA: Mirtaceae. 

1¡' / 

1 J / 

1 • 1 

DESCRIPCION: Arbol que llega a medir hasta 60 mts. de altura en su ambiente natural 
(Australia). Algunas especies presentan corteza persistente con cuarteaduras, en otras, es 
caediza de manera exfoliante. 
La madera es resistente y a pesar de que no es muy dura, al secar es dificil trabajarla. 
Las flores en general son muy visitadas por las abejas. 
Su uso es ornamental y como cortina rompevientos. 
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FIGURA No. 4. 

NOMBRE COMUN: Jacaranda. 
NOMBRE TECNICO: Jacaranda mimosaefolia. 
FAMILIA: Bignoniaceae 

DESCRIPCION: Arbol de hasta de 12 mts. de largo, de floración morada en racimos muy 
visitados por insectos y colibríes. Su estructura es caprichosa con bifurcaciones hasta de un 
metro de la base. Por su enraizamiento bien distribuí do es recomendado su uso para 
reforestar banquetas anchas, camellones y en general, espacios abiertos. 
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FIGURA No. 5. 
NOMBRE COMUN: Galeana 
NOMBRE TECNICO: Spathodea campanulata. 
FAMILIA: Bígnoniaceae. 
DESCRIPCION: Arbol de vistosa floración naranja que llega a medir 25 mts. 
Especie tropical originaria de Africa ecuatorial; su madera es blanda por lo que no se 
utiliza en carpinteria, aunque si para ornato en áreas descubiertas. 
Su propagación se realiza por semillas o por esqueje leñoso. 
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FIGURA No. 6. 
NOMBRE COMUN: Cedro. 
NOMBRE TECNICO: Cupressus, Juniperus spp .. Thuja. 
FAMILIA: Cupressaceae. 
DESCRIPCION: De acuerdo a los diferentes géneros citados son arbustos y árboles con 
hojas escamosas que cubren las ramillas. Existe una gran diversidad de especies adecuadas 
paraomato. · 
Su abundancia corresponde a la existencia en parques y jardines públicos, no así en 
banquetas. A pesar de ello el Cedro Palma, el C. Chino y el C. Thuja son ampliamente 
recomendados para la reforestación urbana. En el caso del Cedro Blanco y el Cedro Rojo, 
son especies de porte mucho más alto y se restringe su uso a las áreas verdes. 
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FIGURA No. 7. 
NOMBRE COMUN: Tabachín. 
NOMBRE TECNICO: Delonix regia 
FAMILIA: Leguminosas. 
DESCRIPCIONES: Arbolillo de hasta 12 mts. de altura procedente de Madagascar. 
Especie adecuada para banquetas anchas y en general parques, jardines y áreas verdes 
urbanas, por la vistosa coloración rojo-naranja de sus flores. 
La propagación se realiza por semilla o por esqueje. 
Aunque no se utiliza de manera industrial, está bien distribuida esta especie en todo el 
mundo. 
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FIGURA No. 8. 
NOMBRE COMUN: Laurel de la India 
NOMBRE TECNICO: Ficus nítida 
FAMILIA: Moraceae. 
DESCRIPCION: Arbol de gran talla que llega a medir hasta 25 mts. en nuestro medio. 
Presenta ramificaciones a baja altura y una forma de copa redondeada que llega a proyectar 
una sombra casi del 100%. 
Como todo árbol robusto desarrolla gruesas raíces que lo hacen peijudicial para las 
banquetas y construcciones. 
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FIGURA No. 9. 
NOMBRE COMUN: Naranjo agrio. 
NOMBRE TECNICO: Citrus aurantium var. amara 
FAMILIA: Rutaceae. 
DESCRIPCION: Es una especie originaria de Asia, pero ampliamente destribuida en el 
resto del mundo. Especialmente en la ciudad de Guadalajara se incluyó una gran cantidad 
de naranjos en la reforestación, gracias a su fácil adaptación al clima y que no provoca 
daños a los elementos urbanos. 
En base de obtención de algunos sub-productos es utilizada en medicina tradicional. 
Su propagación es realizada por semilla y se utiliza como portainjerto para otros cítricos 
comerciales. 
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FIGURA No. 10. 
NOMBRE COMUN: Ficus 
NOMBRE TECNICO: Ficus bejamina 
FAMILIA: Moraceae. 
DESCRIPCIO: Al igual que sus parientes el hule y el laurel de la India, es un árbol robusto 
que si no es controlado adecuada y oportunamente causará destrozos a los elementos 
urbanos por lo que es recomendable aplicar podas de prevención para controlar su 
crecimiento. 
Por la profusión de su follaje es suceptible a moldear algunas formas geométricas con fines 
ornamentales. 
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FIGURA No. ll. 
NOMBRE COMUN: Alamillo 
NOMBRE TECNICO: Populus tremuloides 
FAMILIA: Salicaceae 
DESCRIPCION: Arbol originario de Norteamérica que llega a medir hasta 20 mts. de 
altura. Su sistema radicular es bastante agresivo y bien distribuido. En general, se ha 
observado que tiene poca resistencia al entorno urbano, por lo que se recomienda poco o 
nada su uso en reforestaciones en banquetas y camellones. 
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FIGURA No. 12. 
NOMBRE COMUN: Paraíso 
NOMBRE TECNICO: Melia azederach 
FAMILIA:Meliaceae 
DESCRIPCION: Arbolillo de hasta lO mt. de alto con un follaje que proyecta una sombra media al piso. 
No es maderable aunque si vistoso por su colaboración y la profusión de las inflorescencias muy 
visitadas por los insectos. Su uso es poco recomendado en banquetas no así en espacios abiertos debido 
a que desarrolla raíces cercanas a la superficie en mayor cantidad que las profundas. 
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FIGURA No. 13. 
NOMBRE COMUN: Trueno 
NOMBRE TECNICO: Ligustrum japonicum 
FAMILIA: Oleaceae 
DESCRIPCION: Es un árbol que llega a medir hasta 12 mts. de altura con un sistema 
radicular extendido, aunque no tan agresivo. Su producción se realiza por esqueje y acodo 
aéreo con un buen margen de éxito por lo que se puede utilizar con eficacia en programas 
municipales de reforestación (con la debida atención en lo que a podas se refiere), además 
de presentar una buena resistencia a la contaminación. 
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FIGURA No. 14. 
NOMBRE COMUN: Hule 
NOMBRE TECNICO: Ficus elastica 
FAMILIA: Moraceae 
DESCRIPCION: Arbol corpulento que mide hasta 15 m de altura y desarrolla una copa 
bastante cerrada y tan amplia que se torna agresiva al cableado. Su sistema radicular tiende 
a presentarse como en su forma original, produciendo raíces adventicias que en ocasiones 
llegan hasta el suelo, además de enraizar superficialmente de manera exagerada, por lo que 
no se recomienda su uso en banquetas, glorietas y camellones, sino en parques y jardines, 
considerando su ubicación lejos de las construcciones o elementos urbanos. 
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FIGURA No. 15. 
NOMBRE COMUN: Pata de res, OrquideaPrimavera 
NOMBRE TECNICO: Bahuinia variegata,americana 
F AMJLIA: Bignoniaceae 
DESCRIPCION: Arbolillo que mide hasta 7 m de altura. Presenta un sistema radicular 
distribuido y proporcional a la copa. Por su desarrollo en general y la belleza de sus flores, 
es recomendado paras las plantaciones urbanas, así como en camellones, parques y 
jardines. Es una planta bastante bien adaptada a nuestro medio y de fácil reproducción por 
semilla y acodo aéreo. 
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FIGURA No. 16. 
NOMBRE COMUN: Grevilea. 
NOMBRE TECNICO: Grevillea robusta 
FAMILIA: Proteaceae. 
DESCRlPCION: Es género dedicado a Charles F Greville. Arbol que alCanza los 40 m. en 
su habitat natural y presenta racimos de flores de coloración vistosa y muy visitadas por las 
abejas. La madera es resistente y tiene un nivel aceptable de elasticidad, característica que 
la hace útil en carpintería. Su reproducción es a base de semilla o por esquejes. Aunque es 
originario de Australia, es bastante resistente a las fluctuaciones de temperatura y se 
encuentra bien adaptado en nuestro medio. 
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FIGURA No. 17. 
NOMBRE COMUN: Limón 
NOMBRE TECNICO: Citrus aurantifolia 
FAMILIA: Rutaceae 
DESCRIPCION: Arboliilo de hasta 6 m de altura. Desarrolla un follaje denso que proyecta 
una sombra casi completa al piso. Al igual que la mayoría de los cítricos, su floración es 
aromática y tanto sus flores como sus frutos (además de sus hojas) son utilizados en 
medicina tradicional, cosmetología y en la alimentación. Su madera es flexible y por su 
desarrollo es ampliamente recomendado para ser instalado en banquetas y espacios 
abiertos. 
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FIGURA No. 18 
NOMBRE COMUN: Aguacate 
NOMBRE TECNICO: Persea americana 
F AMJLIA: Lauraceae 

/ \ 

u 

OESCRIPCION: Arbol hasta 15 m. de altura. De origen centroamericano (muy 
posiblemente mexicano). Su follaje es perenne. El desarrollo radicular es relativo a la copa 
del árbol. Se cultiva principalmente por la utilidad alimenticia de su fruto aunque también 
por su sombra densa. No tolera lugares con mucho tráfico vehicular o con medianos a altos 
índices de polución. 
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FIGURA No. 19 
NOMBRE COMUN: Guayaba 
NOMBRE TECNICO: Psidium guajaba 
FAMILIA: Mirtaceae 
DESCRlPCION: Arbolillo que llega a medir los 6 m de altura, de follaje semidenso y tallo 
bastante bifurcado desde cerca de su base. Su cultivo responde al uso en la alimentación de 
sus frutos, además de utilizarse las hojas en medicina tradicional y ocasionalmente la 
madera. El sistema radicular está bien distribuido y no representa un peligro para banquetas 
y construcciones, por lo que, además de ser de fácil propagación, se le recomienda en 
reforestaciones urbanas. 
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FIGURA No. 20 
NOMBRE COMUN: Guamúchil 
NOMBRE TECNICO: Pithecellobium dulce 
FAMILIA: Leguminosae 
DESCRIPCION: Arbol de origen mexicano que mide hasta 14 mts. Tiene un sistema 
radicular bastante bien desarrollado y profundo por lo que no se recomienda para 
banquetas, pero si para espacios abiertos. 
Por su fruto comestible, además de la sombra que proyecta que es densa. Es una planta 
rústica que soporta ampliamente el ambiente urbano y es de fácil reproducción por semilla 
principalmente aunque de manera vegetativa también próspera. 
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FIGURA No. 21 
NOMBRE COMUN: Mango 
NOMBRE TECNICO: Mangifera indica 
FAMILIA: Anacardiaceae 
DESCRIPCION: Arbol frutal que en un ambiente propicio llega a medir 25 mts. Es de 
origen asiático y muy bien establecido en América. Se le cultiva principalmente por su 
fruto y sólo de manera espontánea se han encontrado plantas desarrolladas en la barranca 
aledaña a Guadalajara. Por su talla y sistema de enraizamiento que es proporcional al 
tamaño de la copa, no se recomienda para establecerlo en banquetas, sino en espacios 
abiertos. 
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FIGURA No. 22. 
NOMBRE COMUN: Pirul 
NOMBRE TECNlCO: Schinus molle 
FPU\1Llú\: ~acardiaceae 
DESCRIPCION: En nuestro medio alcanza los 10m. de latura, aunque es' su hábitat natural 
llega a los 15 m. Es un árbol originario de Perú, pero se ha distribuido de manera 
espontánea en el campo mexicano. 
Especie rica en aceites y esencias volátiles, por ello es utilizada en medicina tradicional. 
Soporta las fluctuaciones de temperatura y es bastante rústico por lo que predomina su uso 
sobre todo en el medio sub-urbano y rural. Se produce por semilla y es de rápido 
crecimiento. 
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FIGURA No. 23. 
NOMBRE COMUN: Palma datilera 
NOMBRE TECNICO: Phoenix dactylifera. 
FAMILIA: Palmaceae. 
DESCRIPCION: Palmera con estípite cubierto de hojas casi desde la base y con una altura 
de hasta 30 mts. en su hábitat natural, aunque en nuestro medio alcanza solamente los 12 
mts. Generalmente es recomendada para reforestar camellones, glorietas y áreas 
recreativas. 
Se reproduce por semillas y por hijuelos o vástagos que emite en la base del estípite (tallo). 
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FIGURA No. 24. 
NOMBRE COMUN: Alamo Plateado, blanco 
NOMBRE TECNICO: Populus alba 
FAMILIA: Salicaceae 
DESCRIPCION: Arbol de hasta 20 mts. en su medio natural, alcanzando los 12 mts. en el 
medio urbano. 
Su sistema radicular es extenso en proporción a la copa y agresivo por lo que deberá ser 
instalado en espacios abiertos. proyecta una sombra media y su cultivo responde al ornato 
ya que la vistosidad de sus hojas verdes por el haz y blancas en el envés le otorga ésta 
característica. 
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FIGURA No. 25. 
NOMBRE COMUN: Sauce 
NOMBRE TECNICO: Salix bomplandiana, babylonica 
FAMILIA: Salicaceae 
DESCRIPCION: Arbol que llega a medir hasta 20m de altura y que crece espontáneo en 
las márgenes de los arroyos y ríos, característica que lo obliga, cuando no hay buena 
disposición de agua en el suelo, a buscar el abasto de humedad necesaria desarrollando 
raíces profundas, por lo que no se recomienda para reforestaciones urbanas. No es muy 
resistente a la contaminación. 
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