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Resumen 

En el presente trabajo se realizó una revisión de publicaciones científicas acerca de los impactos 
generados por los árboles de los géneros Casuarina y Eucalyptus en ambientes urbanos, evaluándo-
los por medio de indicadores como la frecuencia de invasión de plagas, capacidad biológica para 
filtrar contaminantes, la dinámica de su polen y de raíz que inciden directamente en cuestiones 
económicas y sociales debido a su uso excesivo para crear áreas verdes urbanas. 

El uso de árboles de Eucalyptus y Casuarina se debe a la supuesta ventaja que ofrece una relati-
vamente rápida velocidad de crecimiento y sobre todo para proyectos públicos que demandan una 
rápida respuesta; sin embargo, evidentemente generan un impacto ambiental, producen alergias 
en personas sensibles a su polen, especialmente Casuarina, así como daños a la infraestructura ur-
bana. Se concluye entonces que Eucalyptus y Casuarina como especies exóticas reducen la eficiencia 
ecosistémica de los parques. Es necesario reforzar la normativa en México, consolidar programas 
de sustitución de arbolado que no presente altos índices de riesgo, así como realizar una mejor 
estimación y localización de la presencia de Eucalyptus y Casuarina mediante inventarios y análisis 
científicos en todo el país. El error está en el mal manejo que los humanos hemos hecho de estas 
especies, al abusar de ellas para usarlas como especies forestales.  

Palabras clave: Parques urbanos, arbolado, especies exóticas, especies alóctonas 
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Abstract 

In the present paper, a review of scientific publications about the impacts generated by trees of 
the Casuarina and Eucalyptus genus in urban environments was carried out, evaluating indicators 
such as the frequency of pest invasion, biological capacity to filter contaminants, dynamics of its 
pollen and roots that directly affect economic and social issues due to its excessive use to create 
urban green areas. The use of Eucalyptus and Casuarina trees is due to the supposed advantage 
offered by a relatively fast growth rate, especially for public projects that demand a quick response. 
However, it generates some obvious environmental impact, it produces allergies in people sensitive 
to its pollen, especially Casuarina, as well as damage to urban infrastructure. Here, we concluded 
that Eucalyptus and Casuarina as exotic species reduce the ecosystem efficiency of the parks. It is 
necessary better regulations in Mexico, which consolidate tree replacement programs that do not 
present high risk indices, as well as make a better estimate and location of the presence of Eucalyp-
tus and Casuarina through inventories and scientific analyzes throughout the country. The error lies 
in the poor management that humans have made of these species, by abusing them to use them as 
forest species. 

Keywords: Urban parks, trees, exotic species, non-native species 

 

Introducción 

Las especies exóticas habitan áreas en las que han 
sido introducidas deliberada o involuntariamente por 
los humanos. Las áreas verdes citadinas (parques, jar-
dines o camellones) o las áreas de reforestación sub-
urbanas o rurales pueden ser la ruta de entrada para 
especies exóticas; se introducen a esos espacios por 
su valor ornamental, rápido crecimiento o por su can-
tidad y calidad de su follaje, pero estas especies exóti-
cas son en sí mismas, potenciales problemas que aten-
tan contra la diversidad nativa, al convertirse en pla-
gas o alterar las características del suelo (Marzluff et 
al., 2008, López y Zamudio, 2002). Los árboles de los 
géneros Casuarina y Eucaliptus, nativos de Oceanía, 
fueron ampliamente introducidos desde el siglo XIX a 
varias regiones del mundo, pues se intuía, para el caso 
de México, que podrían adaptarse bien a los climas del 
país (Bárcena et al., 1883). Una de las intenciones ini-
ciales para la introducción a México de estos géneros 
fue reforestar los alrededores desecados de lo que iba 
quedando de las zonas palustres del lago de Texcoco 
(Hinke, 2000). Aunque de hecho, se tiene registro de 
la presencia de Casuarina en México desde antes de 
1852 con fines de ornato y reforestación principal-
mente en las ciudades (Morton, 1980). En efecto, la 

buena adaptación de los eucaliptos y casuarinas se ob-
servó con su aceptable establecimiento y su rápido 
crecimiento. Así, especies como E. globulus, E. camal-
dulensis, C. equisetifolia y C. cunninghamiana son do-
minantes en muchos parques, camellones y banque-
tas de varias ciudades, así como en zonas suburbanas 
y áreas reforestadas del país (Yáñez-Espinosa et al., 
2019).  

Los primeros planes de reforestación para México 
fueron mencionados en 1894 por Fernando Altami-
rano y José Ramírez e incluyeron un catálogo con las 
especies ideales para estos planes (Flores y Lindig, 
2005); desde entonces se destacó el interés por hacer 
uso de especies nativas para tal fin. Sin embargo, va-
rias especies exóticas estaban incluidas en ese primer 
catálogo, debido probablemente a la escasa informa-
ción de la que se disponía sobre la flora mexicana y 
sobre el origen geográfico de las especies (Cervantes 
et al., 2008). 

Entre los años de 1909 y 1933 se realizó la primera 
etapa de repoblación forestal en México con la inten-
ción de mitigar los efectos erosivos hídricos y eólicos 
en distintas partes del país. La actividad la realizó la 
Junta Central de Bosques y posteriormente la Secre-
taría de Agricultura y Fomento. En esa primera etapa, 
al poco conocimiento que existía sobre la biología de 
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las especies para reforestar, se sumó la falta de perso-
nal técnico capacitado y de recursos económicos, 
todo ello agravado por la confusión en los objetivos a 
cumplir con esas repoblaciones forestales pioneras 
(Cervantes et al., 2008). 

En los años sesenta del siglo pasado empezaron las 
críticas por el uso de especies de Eucalyptus para la 
repoblación forestal y urbana; López y Zamudio (2002) 
resumen estas críticas en que es un género impropio 
para alineaciones (plantación en calles y plazas), com-
petitivamente agresivo, por su alta capacidad de mul-
tiplicación vegetativa a través de la producción de re-
brotes, alto consumo de agua y nutrientes que impi-
den el crecimiento del herbáceas y arbustos, por sus 
raíces superficiales, que en lugares con suelos some-
ros propician el desplome del árbol a los pocos años y 
cuando crecen en las ciudades, las raíces superficiales 
destruyen la infraestructura urbana, en especial pavi-
mento y tuberías. A pesar de todas las críticas, las 
plantaciones de especies de Eucalyptus y Casuarina se 
incrementaron sustantivamente, apoyadas por pro-
gramas gubernamentales con nulo criterio biológico 
(Cervantes, 1995). Por ejemplo, entre 1993 y 1994 
mediante el Programa de Solidaridad Forestal a cargo 
de la Secretaría de Desarrollo Social, se produjeron 
poco menos que 140 millones de plantas maderables, 
de las que cerca del 25 % eran de Eucalyptus y Casua-
rina. La mayoría de las plantaciones con estos géneros 
fueron destinadas a la reforestación en campo abierto 
y en menor proporción en zonas urbanas y periurba-
nas (Cervantes et al., 2008). El objetivo del presente 
trabajo fue analizar la literatura sobre los problemas 
ambientales que genera la introducción de especies 
exóticas como Eucalyptus y Casuarina. 

Materiales y Métodos 

Para cumplir con el objetivo se realizó una bús-
queda de información enfocada principalmente al uso 
de Eucalyptus y Casuarina en parques urbanos en Mé-
xico, Latinoamérica y en el mundo. Se comenzó con el 
análisis y revisión de artículos o capítulos referentes a 
al problema en México, para ello, fue muy útil el tra-
bajo de López et al., 2002. Para obtener más publica-
ciones, se realizó una búsqueda abierta, en la que se 
exploraron bases de datos académicas como Google 
Scholar (www.scholar.google.com), Academia 

(www.academia.edu), SciELO (www.scielo.org), Re-
dalyc (www.redalyc.org) y ScienceDirect (www.scien-
cedirect.com), se utilizó la combinación de palabras 
clave, en español e inglés “eucalipto”, “casuarina”, 
“parques urbanos”, “servicios ecosistémicos”, “pro-
blemas ambientales”. La búsqueda no tuvo un límite 
temporal. De igual forma, se revisaron las citas biblio-
gráficas relevantes de los artículos obtenidos y así se 
identificaron y localizaron artículos que no fueron re-
gistrados por ningún motor de búsqueda. 

Resultados 

Análisis de impacto ambiental del parque urbano 
sobre las especies y su función 

Aproximadamente el 55 % de la población humana 
mundial residía en ambientes urbanos en 2018 y se 
estima que en 2050 residirá en ellas el 68 % (UN, 
2019). De acuerdo con DeFries y Pandey (2010), la ur-
banización acelerada causa cambios en los sistemas 
ecológicos, económicos y sociales; por ejemplo, el 
desarrollo urbano modifica los parámetros sobre el 
comportamiento de las especies, generando barreras 
físicas en los hábitats naturales de especies autócto-
nas (es decir, especies propias, nativas, que se han ori-
ginado en el ecosistema en que se encuentran), redu-
ciendo incluso la riqueza de las comunidades arbóreas 
por el incremento de especies alóctonas (que son es-
pecies que se han originado en ecosistemas diferentes 
en el que se les localiza; es decir, que se han introdu-
cido a ese lugar).  

López y Zamudio (2002) comentan que en las cul-
turas egipcia, fenicia, romana y azteca, entre otras, ya 
se incorporaban árboles en las áreas urbanas con cri-
terios estéticos y de recreación. Estos criterios para 
los parques urbanos han perdurado y las ciudades de 
la actualidad también incluyen áreas arboladas. Al 
inicio del siglo XXI la Organización de Naciones Unidas 
hizo énfasis en que los parques urbanos brindan be-
neficios espirituales, estéticos, educativos y recreati-
vos, así como servicios tales como la purificación del 
agua, el hábitat de la vida silvestre, la gestión de 
desechos y el secuestro de carbono (MEA, 2005) y en 
2019 señaló la necesidad de que las ciudades conta-
ran, entre otras medidas, con 15 m2 de áreas verdes 
per cápita, para asegurar un índice de prosperidad 
adecuado para sus habitantes (ONU-hábitat, 2019). 
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Así, se hizo énfasis en los parques urbanos como áreas 
que deben proveer beneficios a la población; es decir, 
servicios ecosistémicos que deriven directa o indirec-
tamente de las funciones del ecosistema para benefi-
cio de los humanos (Costanza et al., 1997).  

Los servicios ecosistémicos consisten en el flujo de 
material, energía e información por parte del capital 
natural, que entrelazado con los servicios de capital 
manufacturado y humano producen bienestar (Cos-
tanza et al., 1997), con esta idea se plantea la posibili-
dad de que estos servicios pueden ser valorados eco-
nómicamente y de hecho se calculó el costo moneta-
rio de estos servicios (Costanza et al., 1997). Sin duda 
que las 17 categorías de los servicios ecosistémicos se-
ñaladas en el MEA (2005) son provistos por los par-
ques urbanos, pero Bolund y Hunhammar (1999) des-
tacan seis de ellos: recreación, regulación de gases, re-
gulación microclimática, regulación de disturbios am-
bientales, regulación hidrológica y tratamiento de re-
siduos. Más recientemente autores como Montes y 
Forero (2021) y Dai et al. (2019) hacen mayor énfasis 
en los servicios culturales (estéticos, recreativos, de-
portivos, así como lugares ideales para la inspiración, 
la tranquilidad, la educación, y como patrimonio cul-
tural). La eficiencia de cada uno de los servicios eco-
sistémicos anteriores dependerá, en buena medida, 
de la composición de especies arbóreas en los par-
ques; en el caso que nos ocupa, analizaremos el papel 
de las especies de los géneros Eucalyptus y Casuarina 
en los ambientes citadinos. 

Invasiones biológicas y plagas 

Los monocultivos, expresado en este caso en los 
parques en donde se ha abusado de la presencia casi 
exclusiva de eucalipto y/o casuarina, son susceptibles 
a plagas y enfermedades (SMA, 2004). Por ejemplo, 
en el caso del parque urbano Juan H. Sánchez, en la 
zona de Morales en la ciudad de San Luis Potosí, la cu-
bierta vegetal es dominada, entre otros, por árboles 
de eucalipto de hasta 30 m de altura (Yáñez-Espinosa 
et al., 2019). Con estas alturas estos árboles represen-
tan un peligro sustancial para los transeúntes (peato-
nes y vehículos) y para las construcciones circundan-
tes, en especial cuando los árboles han sido víctimas 
de ataques de plagas que provocan su defoliación, la 
desecación de las ramas o el árbol completo que, de-
bilitado, termina derrumbándose; en especial en los 

meses finales del invierno, en que pasan por la ciudad 
fuertes corrientes de aire. 

Una de las plagas que ataca al eucalipto es el in-
secto, de origen australiano Glycaspis brimblecombei, 
conocido como psilido del eucalipto (Villa y Herrera, 
2002). Fue detectado en 1998 en California, Estados 
Unidos (Brennan et al., 1998) y en el 2000 en 24 esta-
dos del territorio mexicano y en ciudades como la de 
México, Durango, Morelia, Querétaro, San Luis Potosí 
y Zacatecas (Villa y Herrera, 2002; García et al., 2003). 
Este insecto se coloca en el envés de la hoja y con-
sume la savia, provocando la muerte del árbol (Villa y 
Herrera, 2002). La SEMARNAT (2002), informó que en 
2001 la Dirección de Servicios Urbanos y Educación 
Ambiental detectó 101,642 árboles de eucalipto infes-
tados de G. brimblecombei en la ciudad de México; es 
decir, el 83.8 % de los árboles muestreados. La especie 
E. camaldulensis es una de las más distribuidas en Mé-
xico, fue reportada como una de las especies más sus-
ceptible al ataque de ese insecto (García, 2003). Como 
un método de control biológico para controlar el psi-
lido del eucalipto se utilizó al parasitoide Psyllaepha-
gus bliteus (Romo et al., 2007).  

En México existen extensas plantaciones de Casua-
rina a lo largo de las costas del Pacífico y del Golfo de 
México (Nee, 1983; Arellano et al., 1998). Hasta ahora 
no se han presentado estados de emergencia en el 
país sobre ataques de plagas o enfermedades que 
afecten las áreas forestales de Casuarina; como sí ha 
ocurrido en la India, donde han sido dañadas por in-
sectos barrenadores de corteza como Arbela tetrao-
nis, Colesterina scabrata y Phassus malabaricus (Pa-
rrotta, 1993), así como por el hongo Trichosporium ve-
siculosum (Orwa et al., 2009). En China, los individuos 
de Casuarina equisetifolia enferman y cientos de ellos 
mueren cada año debido a la bacteria Pseudomona 
solanacearum que infestan las raíces en las plantacio-
nes (Burns et al., 1998). En Nigeria y Senegal se han 
reportado invasiones por termitas que han sido capa-
ces de aniquilar árboles de casuarina (Parrotta, 1993). 
En México, se calcula la existencia 150 especies de 
isópteros (Méndez y Equihua, 2001), y aunque Casua-
rina no sea blanco de ataques severos por parte de es-
tos (Parrotta, 1993), sí lo ha sido Eucalyptus, en espe-
cial en ambientes húmedos, por Coptotermes crassus, 
en muchas zonas del sur del país (Izquierdo et al., 
1999; Cibrián et al., 1995, Méndez y Equihua, 2001). 
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Eficiencia con respecto a la contaminación  
atmosférica 

Las ciudades, en comparación con el campo 
abierto, tienen mayor capacidad de retención de calor 
por efecto de emisión de gases y aerosoles, y el au-
mento de los mismos puede llegar a ser perjudicial 
para la salud humana, generando problemas psicoló-
gicos, cardiovasculares y respiratorios (Dickson, 2009; 
Piver et al., 1999). Parte de los contaminantes pro-
viene de la actividad industrial y la circulación de 
vehículos, sus efectos en la salud humana dependerán 
de cómo fluyen los gases y las partículas contaminan-
tes, pero se pueden atenuar con la capacidad del ar-
bolado para captarlos. Sin embargo, el eucalipto es de 
las especies menos efectivas para retener partículas 
del ambiente. La mayoría de las partículas de interés 
ambiental tienen un tamaño de entre 0.1 µm y 10.0 
µm y dado que presentan movimiento aleatorio, su 
velocidad de sedimentación dependerá de su tamaño, 
siendo mayor su deposición conforme aumenta el ta-
maño de la partícula (Masters y Ela, 2008). Las partí-
culas entre 0.5 µm y 10.0 µm pueden ser lo suficien-
temente pequeñas para circular por las vías respirato-
rias hasta los pulmones y lo suficientemente grandes 
para una deposición por sedimentación (Masters y 
Ela, 2008). Según Freer-Smith et al. (2004), con inde-
pendencia de la velocidad del aire, la eficiencia de cap-
tura (Cp %) del eucalipto para retener partículas de 1.0 
µm sobre su superficie foliar es de entre 0.006 y 0.009; 
en comparación, Quercus petrea presenta valores de 
entre 0.277 y 0.340, por lo que la eficiencia del euca-
lipto es mucho menor, pues la superficie lisa y angosta 
de las hojas de los eucaliptos las hace poco eficientes 
para retener partículas pequeñas (Freer-Smith et al., 
2004). 

Filtración biológica 

En general, los árboles son filtros biológicos que 
pueden reducir las partículas peligrosas en suspensión 
como PM10 (Depietri et al., 2012) o gases como dióxido 
de azufre (SO2) y óxidos de nitrógeno (NOX), que en 
condiciones húmedas se pueden transformar en gotas 
líquidas de sulfatos (ácido sulfúrico) y nitratos (ácido 
nítrico) (Masters y Ela, 2008), dos componentes de la 
lluvia ácida. Las emisiones de estas sustancias provie-
nen de centrales eléctricas y en menor cantidad de 
vehículos y de la combustión de carbón o petróleo. Si 
la concentración de estos gases aumenta en zonas de 

desarrollo industrial, su impacto sobre los árboles ur-
banos puede ocasionarles daños, incluso disminuir su 
capacidad de absorción de nutrientes (Masters y Ela, 
2008). Así, las poblaciones urbanas de Eucaliptus y Ca-
suarina están expuestas a estos contaminantes seve-
ros. Suvarna et al. (2009) evaluaron a Eucalyptus ssp. 
y Casuarina equisetifolia, junto con otras 22 especies, 
en diferentes áreas industriales en Visakhapatna, In-
dia, con clima tropical húmedo, con 77 % de humedad 
relativa media anual y variaciones de temperatura 
máxima entre 27 ºC y 34 ºC y mínimas de 14ºC a 28º. 
Los niveles de tolerancia a los gases contaminantes los 
determinaron con base en el Índice de Tolerancia por 
Contaminación del Aire (APTI, por sus siglas en inglés) 
(Singh y Rao, 1983). Las especies de Eucalyptus tuvie-
ron un APTI bajo, de 11.34. Los mayores valores fue-
ron de especies como Ficus religiosa con valores de 
APTI de entre 30 y 100. Sin embargo, los valores aún 
más bajos (entre 1 y 16) fueron de Casuarina equiseti-
folia (Tiwari y Tiwari, 2006; Das y Prasad, 2010; Begum 
y Harikrishna, 2010).  

Otro gas de efecto invernadero es el ozono, que en 
altas concentraciones puede poner en riesgo mortal a 
la población humana (Filleul et al., 2006). Elkiey y 
Ormrod (1987) hicieron un estudio acerca de la sensi-
bilidad de Casuarina cunninghamiana y Eucalyptus ca-
maldulensis a las concentraciones de ozono (O3), dió-
xido de azufre (SO2) y dióxido de nitrógeno (NO2). Eu-
caliptus obtuvo los niveles de mayor sensibilidad hacia 
los tres gases;  mientras Casuarina mostró mejores ta-
sas de absorción. Se concluyó de esta manera que Ca-
suarina cunninghamiana tiene una mayor eficiencia 
para su establecimiento en áreas industriales con pro-
blemas en la calidad del aire. 

Efecto alergénico de polen 

Existen antecedentes desde 1940 de pacientes 
diagnosticados con alguna fiebre o asma debido al po-
len de C. equisetifolia, C. glauca y C. cunninghamiana 
(Zivitz, 1942; Morton, 1980).  

Para ciertos modelos sobre el cambio climático se 
han encontrado alérgenos asociados al incremento de 
la temperatura y al dióxido de carbono, que puede sig-
nificar un aceleramiento en el crecimiento de plantas 
y una mayor dispersión de polen, que aunado a la dis-
minución de las precipitaciones, pueden incrementar 
la dispersión de polen en el aire (Ziska y Caulfield, 
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2000). En efecto, se ha producido un aumento de en-
fermedades alérgicas a nivel mundial, previéndose 
que se sigan incrementando conforme la contamina-
ción atmosférica y la temperatura ambiente aumen-
ten (Pawankar et al., 2011). De un estudio realizado 
con extracto de polen de Casuarina, diez de 14 perso-
nas con rinitis alérgica dieron positivo en las pruebas 
cutáneas del extracto de polen de ese género; de igual 
forma resultó para cinco de 10 individuos con asma 
(Bucholtz et al., 1987). García et al. (1997) realizaron 
estudios clínicos de las reacciones del extracto de po-
len de Casuarina en 210 pacientes con algún antece-
dente de asma y rinitis, de los que únicamente seis pa-
cientes dieron positivo. Es importante subrayar que la 
temporada de polinización de Casuarina es diferente 
según su área geográfica y según la especie (García et 
al., 1997). 

Otros impactos 

Las banquetas y los camellones han sido de los si-
tios en las ciudades en donde más frecuentemente se 
plantan Eucalyptus y Casuarina, estos generan daños 
a la infraestructura urbana, como al drenaje, tomas de 
agua, deterioro de banquetas, obstrucción en el ca-
bleado eléctrico (subterráneo y aéreo) e incluso, inva-
sión de depósitos subterráneos de agua (aljibes).  

Desde 1952 la ciudad de Hollywood, Estados Uni-
dos, prohibió las plantaciones urbanas de Casuarina, 
debido a que las raíces penetraban las redes de distri-
bución de agua y ocasionando su rompimiento y la 
consecuente pérdida de agua (Morton, 1980). Eu-
calyptus es considerado un árbol de alto riesgo ya que 
su débil anclaje al suelo, por sus raíces superficiales, 
propicia su caída, principalmente en épocas de fuertes 
vientos. Por ejemplo, en 2003 en la Ciudad de México, 
se reportó la caída de 1700 árboles, de los cuales, el 
80 % fueron Eucalyptus (SMA, 2004). 

Casuarina equisetifolia es una de las especies más 
cultivadas en algunas regiones de América Central y el 
Caribe por su rápido crecimiento, incluso en condicio-
nes desfavorables con suelos compactados o tempo-
ralmente inundados, así como su adaptación a lugares 
con climas con estación seca prolongada. También 
existen grandes plantaciones de Casuarina usadas 
como cortinas rompevientos debido a que sus abun-
dantes ramas son flexibles y absorben gran cantidad 

de energía eólica, además de dar estabilidad a las du-
nas (CATIE, 1991). Sin embargo, Digiamberardino 
(1986) señala que mientras las especies nativas son 
fundamentales para prevenir la erosión eólica e hí-
drica, Casuarina y Eucalyptus inhiben la proliferación 
de sotobosque por exudación de fitotoxinas (Canhoto 
y Graca, 1995) y con ello aceleran los procesos erosi-
vos. 

Discusión 

Introducir especies alóctonas como plantaciones 
forestales monoespecíficas (por ejemplo, en la Ciudad 
de México existen alrededor de 3 millones de eucalip-
tos, 80 % de una especie, E. camaldulensis, Romo et 
al., 2007), puede ofrecer una ventaja dada su relativa 
mayor velocidad de crecimiento que permite su apro-
vechamiento en menor tiempo, lo que resulta conve-
niente en proyecto dirigidos al aprovechamiento fo-
restal y que son económicamente viables y política-
mente convenientes. En efecto, la principal ventaja de 
Eucalyptus y Casuarina radica en la velocidad de pro-
ducción de biomasa. Eucalyptus tienen una producti-
vidad de 30 a 50 m3/ha/año, mientras que la produc-
ción anual con especies nativas es de 5 a 10 
m3/ha/año (Lindenmayer y Cunningham, 2000). De 
igual forma, Casuarina forma parte de los programas 
forestales para el arbolado urbano y de reforestación 
por que presenta un rápido crecimiento de 1.5 a 3 
m/año (Morton, 1980). Sin embargo, como especies 
invasores colonizan áreas y deterioran el ambiente 
(Singwane y Malinga, 2012), por ello, entre 1995 y 
2008 se erradicaron 185,000 casuarinas en la reserva 
de la biosfera Sian Ka’an, en Quintana Roo (Cervantes 
et al., 2008).  

Es importante subrayar que los parques con mayor 
densidad vegetal también requieren presupuestos 
mayores y por ello debe considerarse la pertinencia 
de seguir o no plantando especies exóticas, que con-
vierten los riesgos de las especies introducidas en fac-
tores que generan pérdidas económicas por el daño a 
la infraestructura, caída de árboles y poca capacidad 
para generar un sotobosque apacible. Además, de-
pender de un arbolado poco diverso y con plantas 
exóticas incrementa sustancialmente el riesgo de in-
vasión y establecimiento de plagas y parásitos, la poca 
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capacidad de retención de contaminantes ambienta-
les e incrementa también los riesgos de alergias (Ló-
pez y Zamudio, 2002; SMA, 2004).  

Eucalyptus y Casuarina como especies exóticas re-
ducen la eficiencia ecosistémica de los parques (Elkiey 
y Ormrod, 1987); además, bajan la calidad de vida de 
las personas, por su importancia en el incremento de 
alergias. Es necesario reforzar la normativa en México, 
así como consolidarla mediante programas de sustitu-
ción de arbolado que no presente altos índices de 
riesgo, así como realizar una mejor estimación y loca-
lización de la presencia de Eucalyptus y Casuarina me-
diante inventarios y análisis científicos en todo el país.  

El error está en el mal manejo que los humanos he-
mos hecho de estas especies, al abusar de ellas para 
usarlas como especies forestales. 
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