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INTRODUCCIÓN

 No es necesario viajar al Amazonas o realizar excursiones lejanas para conocer la Naturaleza, 
así que el objetivo principal de este trabajo es dar a conocer la variedad de plantas y animales que convi-
ven con nosotros dentro del casco urbano de Pina. Aunque hay algunas formas intuitivas, la belleza más 
profunda nace siempre del conocimiento: solo se ama lo que se conoce, así que extender el conocimiento 
de nuestro entorno más cercano pretende aumentar el aprecio por nuestro pueblo. 

 Los fines didácticos de este trabajo no están pensados para ser utilizados solo por escolares, 
aunque también. Cuando se conocen y reconocen los árboles, los arbustos y  las hierbas de nuestras calles, 
las aves que trasiegan entre las casas o las lagartijas y murciélagos que las utilizan como refugio, cuando 
sabemos sobre sus ciclos vitales, su función en el medio natural y su aportación al equilibrio ecológico 
podemos dejar de pasar y pasear indiferentes  a su lado para hacerlo con el enriquecimiento personal que 
da el saber.  

 Este trabajo ha sido fruto de muchas horas dedicadas al inventario de las plantas y animales de 
Pina, así como a su catalogación, descripción y búsqueda de información. Excepto algunas fotos de aves e 
invertebrados, que han sido cedidas por amigos, las fotografías han sido realizadas por el autor. Las plan-
tas no tienen prisa .. así que tomar imágenes desde la floración hasta la producción de frutos ha llevado 
todo un año para ser completada. Ha sido realmente mucho trabajo, que se ha hecho llevadero gracias a 
la ilusión que se ha puesto en su realización y por la oportunidad que yo mismo he tenido de aprender.
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Parte I
Flora urbana

 La vida urbana moderna nos aleja de 
nuestro entorno natural aunque nos permite, por 
otra parte, conseguir una naturaleza domesticada 
introducida en los parques y jardines de nuestras 
calles y casas. Eso nos posibilita el disfrute tanto 
de especies vegetales autóctonas como de rarezas 
con origen en lugares lejanos, que solo pueden so-
brevivir con cuidados artificiales. Su artificialidad 
hace también que sea una flora efímera ya que está 
sujeta a la voluntad del jardinero o de los vecinos 
que quitan y ponen plantas.

 En cualquier caso, es indudable que par-
ques y jardines contribuyen a la calidad de vida 
de nuestro pueblo, sin que muchas veces seamos 
conscientes de los beneficios ambientales que nos 
aportan estas zonas verdes: generación de micro-
climas, disminución de los contaminantes atmos-
féricos y del ruido, sumidero de carbono y mitiga-
ción del efecto invernadero, sin olvidar el placer 
estético que aporta la contemplación de las plan-
tas y sus flores; nuestras calles arboladas y zonas 
ajardinadas son además espacios de refugio para 
la fauna, lo que contribuye a mejorar la biodiver-
sidad local. 

 Las especies de plantas incluidas en  
este trabajo son solo las que se encuentran en los 
espacios públicos de Pina; lógicamente la lista se 
hubiese incrementado, principalmente en especies 
herbáceas, de haber añadido lo que hay plantado 
en maceteros y jardines frontales de las casas y 
en corrales, pero se han omitido por razones de 
respeto a la propiedad privada,  

 Se ha evitado en lo posible el lenguaje 

botánico excesivamente técnico y, como un traba-
jo divulgativo que quiere ser, la información pro-
porcionada se ha centrado en los aspectos llama-
tivos de la etnobotánica: utilidades, costumbres, 
usos culinarios o medicinales, por ejemplo. Res-
pecto a este último punto advertir que esta infor-
mación se aporta únicamente como una curiosidad 
y, dado que la ingesta de algunas plantas puede ser 
peligrosa, se desaconseja su utilización como re-
medio casero. Las especies se han organizado por 
familias y ordenadas por orden alfabético.  

 Esta primera parte del trabajo dedicada 
a la Flora urbana se ha dividido en dos grandes 
grupos: plantas de parques y jardines y plantas 
del césped  y solares. En el apartado de parques y 
jardines se incluyen las especies que el encargado 
de jardinería del Ayuntamiento decidió plantar en 
su día, a las que hay que añadir las puestas por 
vecinos amantes de las plantas; son en su mayoría 
especies exóticas. Con el fin de facilitar su deter-
minación se ha dividido en dos apartados:

- Parques y jardines: árboles. Se entiende por 
“árbol” una planta perenne con tronco leñoso y 
único y con una altura mayor de 3 metros y que 
se ramifica a cierta altura. En cualquier caso, 
cuando se trata de plantas de jardinería sometidas 
a podas, estas condiciones no siempre se cumplen. 
Igualmente, para evitar subdividir estos apartados 
se han incluido aquí plantas como las palmeras o 
la pita, que no son estrictamente árboles.

- Parques y jardines: arbustos y herbáceas. Los 
arbustos son plantas con varios troncos diferen-
ciados desde la base y con una altura menor de 5 
metros. Al igual que lo comentado en el apartado 
de los árboles, las podas pueden hacer variar estas 
características, habiéndose también incluido aquí 
plantas como la yuca o el nopal cegador que no 
son arbustos. Son especies herbáceas las plantas 
que carecen de tallo leñoso y generalmente poco 

Paseo de la Arboleda
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elevadas; dado que como  ornamentales se han 
encontrado solo 6 especies de estas plantas se ha 
optado por añadirlas sin solución de continuidad 
después de las plantas arbustivas. 

 El último apartado está dedicado a las 
plantas del césped y solares. La especie que se 
utilizó como césped en los jardines que lo tienen 
debió de ser el pasto alambre (Sporobolus indicus) 
ya que aparece en todos los parterres. A partir de 
ahí, el césped ha ido siendo colonizado por plantas 
del entorno capaces de soportar las siegas  y que 
dan a estos lugares una entretenida diversidad ve-
getal. Los solares dentro del pueblo, los alcorques. 
los lados sin edificar de las calles perimetrales y 
las grietas en las baldosas de las aceras son tam-
bién ambientes aprovechados por plantas ubiquis-
tas que vienen de los campos y huertos cercanos 
al pueblo y que forman parte, por tanto, de la flora 
urbana de Pina.  

Plaza Fermín Labarta
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Ailanto

Avda. Goya



Parques y jardines: árboles

11

ÍNDICE
Agaváceas 
Pita (Agave americana) ............................... 11
Arecáceas
Palmera de abanico mexicana (Washingtonia 
robusta) ........................................................ 12
Palmera de Canarias (Phoenix canariensis) ..
...................................................................... 13
Bignociáceas
Catalpa americana (Catalpa bignonioides) ..
...................................................................... 14
Cupresáceas  
Ciprés común (Cupressus sempervirens) ......
...................................................................... 15
Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica) ......
...................................................................... 16
Eleagnáceas
Árbol del paraíso (Eleagnus angustifolia) .....
...................................................................... 17
Fabáceas
Acacia de Constantinopla (Albrizia julibris-
sin) ............................................................... 18 
Árbol del amor (Cercis siliquastrum) ............
...................................................................... 19 
Falsa acacia (Robinia pseudoacacia) ............
...................................................................... 20
Hamamelidáceas
Árbol del ámbar (Liquidambar styraciflua) ...
...................................................................... 21
Lauráceas
Laurel (Laurus nobilis) ............................... 22
Magnoliáceas
Magnolio (Magnolia grandiflora) ............... 23 
Meliáceas
Melia (Melia azedarach) ............................. 24 
Moráceas
Higuera (Ficus carica) ................................ 25 
Morera (Morus alba/nigra) ......................... 26
Oleáceas
Aligustre común (Ligustrum lucidum) ...........
...................................................................... 27 
Olivo (Olea europaea) ................................. 28
Pináceas                                                                            
Pino carrasco (Pinus halepensis) ................ 29
Platanáceas
Plátano de sombra (Platanus x hispanica)  .....
...................................................................... 30

Rosáceas
Acerolo chino (Photinia serratifolia) .............
...................................................................... 31
Almendro (Prunus dulcis) ........................... 32 
Cerezo del Japón (Prunus serrulata) ..............
...................................................................... 33
Ciruelo rojo (Prunus cerasifera) ................ 34 
Salicáceas
Álamo blanco (Populus alba) ..................... 35
Chopo (Populus nigra) ................................ 36
Sauce llorón (Salix babylonica) .................. 37
Sapindáceas
Arce blanco (Acer pseudoplatanus) .................
...................................................................... 38
Arce negundo (Acer negundo) .................... 39 
28. Jabonero de la china (Koelreuteria pani-
culata) .......................................................... 40
Simaroubáceas
Ailanto (Ailanthus altissima) ....................... 41
Ulmáceas
Almez (Celtis australis) ............................... 42
Olmo común (Ulmus minor) ....................... 43
Olmo de Siberia (Ulmus pumila) ................ 44



12

Parques y jardines: árboles

Descripción: hojas hasta 2 m, tallo hasta 10 m. Hojas en roseta, simples, con espinas en el margen y 
espina terminal de hasta 5 cm. Flores soldadas en tubo, de color amarillo, con los estambres salidos; el 
fruto es una cápsula leñosa con 3 valvas. 

Especies similares: en el casco urbano, no hay confusión po-
sible con ninguna otra especie.
Distribución y fenología: es una planta originaria de 
México y naturalizada en todas las regiones templadas del 
mundo. Florece desde junio hasta agosto.
Localización: hay sendos ejemplares plantados en la Aveni-
da Goya y en el Paseo de la Arboleda.
Comentarios: esta planta  es monocárpica, es decir, florece 
solo una vez en su vida a los 10-20 años y tras lo cual muere. 
De la fibra de sus hojas, llamada pita, se obtiene  una cuerda 
de textura áspera y de color casi blanco; para ello es necesario 
machacar las hojas hasta hacer que se desprenda su parte verde y 
húmeda encordándose hasta conseguir unas cuerdas de uso muy 
extendido en el pasado y que hoy han sido sustituidas por ma-

teriales sintéticos. Las saponinas de las hojas se usaban para lavar la ropa negra de luto porque el jabón 
normal dejaba círculos blanquecinos. De la savia se obtiene, por destilación, bebidas alcohólicas como el 
mezcal, el pulque y el tequila; esta última, de uso muy extendido en todo el mundo, se obtiene de la espe-
cie Agave tequilana. En su lugar de origen, diversas partes de la planta se utilizan con fines terapéuticos 
y así la savia como cataplasmas para las heridas e, ingerida, para tratar la diarrea, la disentería, la indi-
gestión o las flatulencias. En cualquier caso, la savia contiene cristales de oxalato cálcico que producen 
dermatitis por contacto, por lo que debe ser manejada con prudencia. En España está considerada  como 
especie exótica invasora.

 Pita (Agave americana)                                                                                          Agaváceas

Detalle del tallo

Planta con frutos (extra-
muros; Pina de Ebro)

Hojas marchitas tras la floración

Detalle de las flores

Detalle del fruto

Avda. Goya
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Parques y jardines: árboles

Descripción: hasta 35 m. Palmera con tronco robusto, simple, engrosado en la base y revestido por los 
restos de las hojas ya secas que forman un característico aditamento; hojas en abanico divididas casi hasta 
la mitad; inflorescencia en la base de las hojas inferiores; frutos esféricos de color negro. 

Especies similares: la otra palmera presente en Pina es la palmera cana-
ria, de menor altura y tronco y hojas diferentes.
Distribución y fenología: es originaria del norte de México y sur de 
Estados Unidos. Florece entre mayo y junio.
Localización: hay dos ejemplares en la plaza San Miguel.
Comentarios: el genero Washingtonia está dedicado a George Washin-
gton, primer presidente de los Estados Unidos. Es una palmera nativa de 
los valles, montañas y desiertos de Sonora y Bajo México, siendo  también 
habitual en el paisaje de California, Florida y Arizona. Pese a su nombre 
específico “robusta” su tronco es fino y esbelto, poco robusto. Mantiene 
durante largo tiempo las hojas, que se van secando formando una especie 
de “enagua”; este envoltorio de hojas secas y muertas supone un riesgo 
de incendio y un hogar para animales indeseables, por ello suelen podarse 
periódicamente. El fruto sirve de alimento a los pájaros y es también comes-
tible para las personas.

 Palmera de abanico mexicana (Washingtonia robusta)                         Arecáceas

Detalle de las flores

Tronco simple

Hojas divididas

Frutos de color negro

Plaza San Miguel
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Parques y jardines: árboles

Descripción: hasta 20 m. Palmera con tronco grueso; hojas pinnadas, numerosas, las superiores erectas 
y las inferiores péndulas; las inflorescencias nacen entre las hojas estando las masculinas  femeninas en 
árboles diferentes; flores globosas; frutos ovoides de color anaranjado.  

Especies similares: la otra palmera presente en Pina es la palmera 
mexicana, de mayor altura y tronco y hojas diferentes..
Distribución y fenología: es una palmera endémica de las Is-
las Canarias. Florece a finales de primavera.
Localización: esta palmera está plantada en la calle de San Ro-
que y en la Avenida Goya habiendo muerto el ejemplar de la calle 
Fernando el Católico; excepto los individuos muy jóvenes todos es-
tán atacados por el picudo de las palmeras (ver foto de la izquierda) 
por lo que en un tiempo cercano va a desaparecer completamente de 
la localidad. 
Comentarios: la palmera canaria es uno de los símbolos de las Islas 
Canarias. Los aborígenes canarios utilizaban las fibras vegetales ex-
traídas de esta palmera para la confección de trajes, sogas, mochilas, 
cestas, redes de pesca y embarcaciones, entre otros usos. Las hojas, 
además de servir de forraje para el ganado y como estiércol  se uti-
lizaban como escobas y como techumbre de la vivienda campesina. 

En la isla de La Gomera, se extrae la savia llamada guarapo para producir la miel de palma. Los frutos 
son comestibles pero de poca calidad para el paladar. Desde el año 2005, la palmera canaria está afecta-
da por una grave plaga de picudos rojos (Rhynchophorus ferrugineus). Estos 
escarabajos, que proceden de la Polinesia y del Sudeste Asiático, se instalan 
en la copa de las palmeras y las acaban matando. La detección precoz es fun-
damental para poder salvar la palmera afectada y controlar la expansión de la 
plaga. Si, finalmente, no se puede salvar el árbol, la única vía para evitar la 
propagación de los escarabajos es talarlo.

 Palmera canaria (Phoenix canariensis)                                                      Arecáceas

Detalle del tronco. 
Ejemplar muerto por 
picudo en la Avda. 
Goya

Hojas pinnadas

Flores femeninas

Picudo de las palmeras

Flores masculinas

      Fruto maduro

   Fruto inmaduro

Avda. Goya
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 9-12 m. Árbol con tronco de corteza lisa, que se vuelve rugosa con la edad; color pardo; 
hojas simples, grandes, con largos pedúnculos y de forma acorazonada; flores blancas con pétalos lobu-
lados, agrupadas de en dos o tres unidades; frutos cilíndricos y colgantes.

Especies similares: las hojas grandes y los frutos 
alargados y colgantes diferencian a esta especie del resto 
de los árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es una especie origi-
naria del sureste de Norteamérica, donde forma bos-
ques de ribera. Florece desde abril hasta julio.
Localización: hay catalpas en las calles Fernando 
el Católicos y Ramón y Cajal y plazas de Fermín La-
barta, Los Royales y Pilarín Artigas.
Comentarios: catalpa era el nombre con el que los 
nativos americanos denominaban a este árbol; sus vai-
nas y semillas eran utilizados en medicina por sus pro-
piedades antiespasmódicas, cardíacas y sedantes; con la 
corteza se preparaban infusiones para expulsar las lom-
brices intestinales. Tiene varias cualidades que hacen 
que sea una especie apreciada en jardinería como su cre-
cimiento rápido, ser poco exigente con las propiedades 
del suelo y su follaje espeso que da una sombra densa; 
si acaso tiene el inconveniente de que aguanta mal las 

heladas persistentes. Los colonos norteamericanos utilizaban su madera para hacer postes para vallas ya 
que no se pudre en contacto con el suelo.

  Catalpa americana (Catalpa bignonioides)                                         Bignociáceas

Corteza poco rugosa

Hojas simples y acorazonadas: izquierda haz, derecha envés

Fruto inmaduro de color verde Fruto maduro de color marrónFlores blancas con pétalos lobulados

Plaza Fermín Labarta
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Parques y jardines: árboles

Descripción: hasta 35 m. Árbol con porte variable,  estrecho y columnar, o bien extendido o piramidal; 
corteza parda grisácea, muy agrietada en los ejemplares viejos; hojas con forma de pequeñas escamas, de 
color verde oscuro; conos masculinos muy pequeños, de color amarillo; conos femeninos verdes y redon-

dos; frutos (estróbilos) de color pardo grisáceo en la madurez.
Especies similares: muy parecido al ciprés de Arizona, que tiene las ho-
jas de color verde azulado.
Distribución y fenología: es una especie originaria del Mediterráneo 
oriental, de donde se extendió ya en época antigua por toda la Cuenca de 
este mar. Florece desde junio hasta septiembre.
Localización: es un árbol muy extendido en los jardines del casco urba-
no encontrándose en la plaza de San Miguel, Fermín Labarta, Pilarín Arti-
gas y de España, calle Los Royales, avda. Zaragoza y parque Javier Blasco.
Comentarios: históricamente ha sido el árbol típico de los cementerios 
cristianos y musulmanes por su longevidad (puede alcanzar los 1.000 años) 
y direccionalidad hacia el cielo, si bien es una costumbre relativamente re-
ciente ya que en el medievo el árbol de los camposantos era el tejo. Es una 
madera con buenas propiedades acústicas, por lo que se ha utilizado en la 
fabricación de guitarras; su dureza y resistencia al agua marina hizo que fue-
se utilizado ya en la antigüedad para la fabricación de navíos, existiendo la 
creencia de que incluso el Arca de Noé fue construida con madera de ciprés. 
En herboristería, sus hojas, aplicadas en emplasto, se recomiendan para cica-
trizar las heridas; machacadas con vinagre sirven para teñir el pelo; la corteza 

cocida ha sido empleada para paliar el reuma y los dolores articulares y las piñas para detener diarreas e 
incontinencias urinarias.

  Ciprés común (Cupressus sempervirens)                                                Cupresáceas

Corteza gris y agrietada Hojas escamiformes Cono masculino

Cono femenino redondeado Estróbilo inmaduro de color verde

c/ Luis Sancho

Estróbilo maduro 
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Parques y jardines: árboles

Descripción: hasta 20 m. Árbol con corteza agrietada, de color pardo grisáceo oscuro; hojas escamifor-
mes de color verde grisáceo o azulado; conos masculinos terminales, de color amarillo; conos femeninos 
de color verde. Frutos (estróbilos) globosos formados por 6-8 escamas, de color azulado, pasando a par-
do-grisáceos cuando maduran, lo que tardan en hacer dos años. 
Especies similares: muy parecido al ciprés común, que tiene las hojas de color verde oscuro.

Distribución y fenología: es un árbol originario 
del suroeste de Norteamérica introducido en Europa 
como árbol ornamental hacia el año 1882. Florece des-
de enero hasta marzo. 
Localización: hay ejemplares aislados en la aveni-
da Zaragoza, calle Fernando el Católico y parque Ja-
vier Blasco.
Comentarios: la palabra ciprés viene del griego 
“Kyprus”, nombre con el que se denominaba a la isla 
de Chipre, donde este árbol era abundante. El ciprés  de 
Arizona es apreciado en jardinería por su longevidad, 
puede alcanzar los 100 años de edad, su crecimiento rá-
pido, la textura de su follaje azulado y su resistencia a 
las podas, lo que permite que sea utilizado como seto 
cortavientos. En este y en los demás cipreses (inclui-
das las sabinas, con las que están emparentados) es el 
viento el encargado de transportar el polen de las flores 
masculinas a las femeninas, por lo que su producción es 
masiva y por ello responsable de producir alergias respi-

ratorias en los meses de febrero y marzo a las personas sensibles.

  Ciprés de Arizona (Cupressus arizonica)                                              Cupresáceas

Parque Javier Blasco

Corteza parda y agrietada Hojas escamiformes Conos masculinos amarillos

Conos femeninos redondeados Estróbilo inmaduro de color azulado Estróbilo maduro
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 8-10 m. Árbol con tronco gris oscuro y ramillas rojizas y lisas, algunas de las cuales 
tienen espinas; hojas simples, lanceoladas, con margen entero, de haz verdoso y envés plateado; flores 
pequeñas, amarillo-verdosas; frutos carnosos, ovalados, al madurar de color amarillo o rojizo.  

Especies similares: las hojas con envés plateado ca-
racterístico y ramillas rojizas con espinas, diferencian 
a esta especie del resto de los árboles ornamentales de 
Pina.
Distribución y fenología: su área de distribución 
original es desde el Asia central hasta el suroccidente 
de Europa, si bien en la actualidad está asilvestrada por 
toda la cuenca mediterránea. Florece desde mayo hasta 
julio.
Localización: Hay un ejemplar asilvestrado de ár-
bol del Paraíso en la calle Fernando el Católico, cerca 
de la gasolinera..
Comentarios: el nombre común de “paraíso” se debe 
a que es citado en la Biblia como presente en el Edén. El 
principal uso de esta planta es ornamental y para la crea-
ción de setos vivos, lo que ha motivado su dispersión, 
estando considerada en España como planta invasora. 
En sus lugares de origen, con los frutos, que son comes-

tibles y dulces, se hacen compotas y licores, y las hojas y las ramillas sirven para teñir de pardo. Por otro 
lado, su madera es de mala calidad.

 Árbol del Paraíso (Eleagnus angustifolia)                                              Eleagnáceas

Tronco gris
Hojas simples, con margen ente-
ro: arriba haz verdoso, abajo con 
envés plateado

Flores amarillas

c/ Fernando el Católico

Fruto rojizo

Ramillas rojizas y lisas, con espinas
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 10-12 m. Árbol de tronco grisáceo; hojas de hasta 50 cm, muy divididas con 7 a 25 pares 
de pinnas, cada una de ellas con hasta 20 a 30 pares de folíolos; flores en grupos al final de las ramas, con 
forma de “brochas” y de color rosa fuerte; fruto en legumbre de hasta 15 cm, plana, lisa, con las semillas 
marcadas, verde al principio y marrones en la madurez.

Especies similares: las hojas tan divididas y las flo-
res rosadas de forma tan característica diferencian a esta 
especie del resto de los árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es una especie origina-
ria del este de Asia introducido en Europa como árbol 
ornamental desde mediados del siglo XVIII. Florece 
desde junio hasta septiembre.
Localización: hay acacias de Constantinopla en la 
Plaza Pilarín Artigas y en la Plaza de España, en la ace-
ra junto a los porches.
Comentarios: recibe también el nombre de árbol de 
la seda (“julibrissin” en persa significa seda) por el bri-
llo de las flores bajo la luz del sol que recuerda al de la 
seda. La corteza se usa para curar heridas y combatir las 
lombrices intestinales; en la medicina tradicional china 
se utiliza para alimentar el corazón y calmar el espíritu.

 Acacia de Constantinopla (Albrizia julibrissin)                                        Fabáceas

Corteza gris Hojas muy divididas Flores rosadas con forma de “brocha”

Fruto inmaduro de color verde Fruto maduro de color marrón

Plaza de España
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 5-10 m. Árbol con tronco de corteza oscura y resquebrajada; hojas simples, con forma 
acorazonada; flores: precoces, de color rosado, reunidas en racimos que se forman en las ramas viejas o 
en el tronco; fruto en legumbre muy comprimida, que se abre al madurar.

Especies similares: la forma redondeada de las hojas y 
las flores y frutos en racimo saliendo del tronco diferencian 
a esta especie del resto de los árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es una especie propia del 
Mediterráneo oriental ampliamente distribuida hoy debido 
a su uso como árbol ornamental. Florece en marzo y abril, 
antes de que broten las hojas.
Localización: es un árbol abundante en el casco urbano 
de Pina con ejemplares en las calles Fernando el Católi-
co, Ramón y Cajal, Joaquín Costa, Granero, Dr. Fleming 
y Agustina de Aragón, en Avda. Goya  y en las plazas Los 
Royales y de España.
Comentarios: el nombre del género “Cercis” deriva del 
griego kerkis, que significa lanzadera de tejedor, debido a la 
semejanza del fruto con esta herramienta de tejer. El nombre 
común de “amor” se debe a la forma acorazonada de sus ho-
jas. Esta especie se introdujo en Europa en fechas muy tem-
pranas, sobre el año 1200, y su primer destino fue Francia. Su 

madera es de muy mala calidad, por lo que se utiliza casi exclusivamente con fines ornamentales. Anti-
guamente, los frutos tiernos se consumían como ensalada; las flores son también comestibles y, debido a 
su gusto algo picante, son aprovechadas en la actualidad por algunos cocineros innovadores; también los 
capullos florales son escabechados en algunas zonas de forma parecida a los pepinillos. Con las yemas, 
que son astringentes, se hacían encurtidos y con las cortezas se trataban dolores de cabeza y catarros. La 
tradición dice que fue este árbol el que utilizó Judas Iscariote para ahorcarse.

 Árbol del amor (Cercis siliquastrum)                                                          Fabáceas

Corteza oscura

c/ Dr. Fleming

Hojas sim-
ples, con 
forma acora-
zonada: iz-
quierda haz, 
derecha envés

Flores rosadas Frutos maduros marronesFrutos inmaduros verdes
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 15-20 m. Árbol de tronco rugoso y agrietado, de color grisáceo; hojas compuestas por 
folíolos ovalados de color verde fuerte en el haz algo más pálido en el envés; flores en racimos, blancas; 
fruto en legumbre seca, comprimida y de color marrón. 

Especies similares: el tronco rugoso y gris, la presencia de 
espinas, las hojas divididas, las flores blancas y las legumbres 
marrones diferencian a esta especie del resto de los árboles or-
namentales de Pina.
Distribución y fenología: es una especie originaria del 
centro y este de los Estados Unidos introducida en Europa 
como árbol ornamental desde el siglo XVII. Florece desde abril 
hasta julio.
Localización: es un árbol común en nuestras calles con 
ejemplares en Plaza Fermín Labarta, Avenidas de Zaragoza y 
Goya y calles de San Roque, San Blas y Dr. Fleming.
Comentarios: de niños recuerdo que comíamos las flores de 
las falsas acacias que hay en el patio de recreo del colegio Ra-
món y Cajal; es la única parte comestible de la planta ya que las 
hojas y semillas son tóxicas debido a la lecticina que contienen 
y que hace que el ganado, o persona, que las consuma, desa-

rrolle síntomas de anorexia, diarrea, cólicos y arritmia cardíaca. Las flores son también muy melíferas 
proporcionando la miel de acacia, que es una miel fluida y bastante clara que tiene propiedades laxantes, 
reconstituyentes y antiinflamatorias para la garganta Debido a su elevada dureza y resistencia, la madera 
se utiliza en  carretería, ebanistería y tornería para hacer muebles, juegos para niños al aire libre y parqué; 
también para fabricar arcos deportivos; como resiste bien la putrefacción, se emplea también en embar-
caciones, postes, ruedas o traviesas. En España, su uso más habitual es el ornamental, pero la fortaleza 
de sus raíces ha hecho que se emplee también para estabilizar terrenos en pendiente por lo que se plantó 
masivamente en el norte de la costa atlántica, en la costa cantábrica y en el norte de la costa mediterránea 
donde se ha naturalizado y llega a desplazar a la flora autóctona, principalmente en las orillas de los ríos, 
por lo que se le considera especie invasora. El nombre genérico “Robinia” está dedicado al botánico Jean 
Robin, que fue el primero que trajo el árbol de América y lo plantó en el Jardín Botánico de la Facultad 
de Medicina de París describiéndolo en 1601.

 Falsa acacia (Robinia pseudoacacia)                                                             Fabáceas

Avda. Goya

Corteza gris y rugosa
Hojas muy divididas con folíolos ovados

Flores blan-
cas en raci-
mos

Frutos ma-
duros ma-
rrones
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 10-50 m. Árbol de corteza muy agrietada; hojas caedizas, divididas con lóbulos de bor-
des finamente dentados y base acorazonada, con haz brillante y envés más claro; flores femeninas en ca-

bezuelas globosas colgantes, y las masculinas en racimos terminales erec-
tos, carecen de pétalos y son de pequeño tamaño; fruto capsular, globoso, 
algo pinchudo.
Especies similares: las hojas palmeadas recuerdan al platanero de som-
bra, que las tiene de mayor tamaño, tiene frutos sin pinchos y corteza del 
tronco muy diferente.
Distribución y fenología: es una especie originaria de Centroamé-
rica y centro y este de los Estados Unidos introducida como ornamental 
en gran parte del mundo. Florece desde marzo hasta mayo.
Localización: hay dos ejemplares plantados recientemente en el pri-
mer tramo de la acera remodelada de la Avenida Goya.
Comentarios: el nombre genérico “Liquidambar” significa “ámbar lí-
quido”, debido a la resina aromática que se obtiene de su corteza; el espe-
cífico “styraciflua” quiere decir “rico en sustancias gomosas”. Es un árbol 
apreciado como ornamental debido a la belleza del  color rojo que adquiere 
en otoño. La madera de este árbol se usa para hacer revestimientos, mue-
bles, molduras, y a partir de su pulpa se elabora papel fino; también presen-
tan las hojas un aroma balsámico. De su corteza se obtiene el “estoraque”, 
especie de resina utilizada en medicina y en industrias. Por su parte, los 
nativos americanos usan su resina, corteza y raíz para frenar la diarrea, 
tratar problemas leves de la piel, e incluso para aliviar la fiebre o como 
sedante. En jardinería, no está recomendado como árbol de calle si hay 

poco espacio o es necesario hacer podas para paso de cables que impliquen dañar su arquitectura, ya que 
no soporta podas muy agresivas. Se recomienda también tener cuidado con no pincharse con sus frutos 
espinosos cuando se caen.

 Árbol del ámbar (Liquidambar styraciflua)                                    Hamamelidáceas

Avda. Goya

Corteza agrietada

Fruto pinchudo

Flor masculina Flor femenina

Hoja dividida
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 5-10 m. Árbol pequeño de tronco con corteza lisa y grisácea; hojas simples, lanceoladas, 
de margen entero y verde oscuro por ambas caras; flores amarillentas, poco aparentes, las masculinas y 
femeninas en árboles diferentes; fruto carnoso y negro al madurar.

Especies similares: las hojas son parecidas a las del madro-
ño, que no las tiene aromáticas, por lo que el olor diferencia a 
esta especie de los demás árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es un árbol propio de la Cuen-
ca Mediterránea y el Cáucaso, si bien ha ampliado su área de 
distribución por causas antrópicas. Florece desde febrero hasta 
abril.
Localización: hay sendos laureles en la plaza San Miguel y 
calle de Joaquín Costa.
Comentarios: toda la planta contiene aceites esenciales, espe-
cialmente las hojas, que la hacen aromática,siendo un condimen-
to valorado para aromatizar guisos. No obstante, es una planta 
tóxica y, si se abusa de ella, puede causar graves trastornos intes-
tinales, aunque amarga tanto la comida que antes nos daríamos 
cuenta de ello. De hecho, los brotes tiernos contienen un pre-
cursor del cianuro. Con laurel, vino, canela y frutos de enebro, 
dejándolo nueve días al sol y al sereno, se elaboraba un vino 
digestivo. En las culturas mediterráneas, el laurel es símbolo de 
triunfo y con sus ramas se coronaban los héroes victoriosos en 

la guerra, los emperadores romanos o los vencedores de los Juegos Olímpicos. En la cultura popular, las 
coronas de laurel y olivo, colocadas en las puertas o ventanas, protegían del rayo, el granizo o las brujas. 
Forma parte de nuestro lenguaje con expresiones como “estar laureado” o “dormirse en los laureles”.

 Laurel (Laurus nobilis)                                                                                   Lauráceas

Tronco de corteza lisa y  
gris

Plaza San Miguel

Hojas simples, lanceoladas y de margen entero: izquierda 
haz, derecha envés

Flor masculina Flor femenina Frutos maduros de color negro



24

Parques y jardines: árboles

Descripción: 25-30 m. Árbol de tronco con corteza lisa y grisácea; hojas simples, con margen entero, 
verde brillante por el haz y rojiza por el envés; flores muy grandes, solitarias, de color blanco; fruto algo 
leñoso; semillas brillantes de color rojo.

Especies similares: la forma característica de las hojas, flores 
y frutos  diferencian a esta especie de los demás árboles orna-
mentales de Pina.
Distribución y fenología: es un árbol propio del sureste 
de los Estados Unidos; se introdujo en Europa a principios del 
s. XVIII. Florece en mayo y junio.
Localización: hay varios ejemplares en la calle de La Igle-
sia.
Comentarios: el nombre de “Magnolia” se le dio como home-
naje a Pierre Magnol, director del Jardín Botánico de Montpellier 
(Francia) en el siglo XVII. Es un árbol muy primitivo que se sabe 
ya existía en la era Secundaria, hace más de 20 millones de años. 
La madera es muy dura y se ha utilizado en la fabricación de 
muebles, aunque su crecimiento lento hace que no sea rentable 
su cultivo a gran escala; la esencia aromática de la flor es una 
fragancia fresca que es utiliza en perfumes, cosméticos, jabones, 
velas o ambientadores. Como planta medicinal se han usado las 
semillas y corteza para aliviar dolencias digestivas y respirato-
rias; en México la infusión de flores, corteza y semillas se utiliza 

particularmente para remediar problemas cardíacos como las arritmias. También se emplea para calmar el 
dolor de pies. Es un árbol longevo muy apreciado en jardinería por sus flores, grandes y muy fragantes, y 
por su follaje que se mantiene verde todo el año; en cualquier caso, debido a su potente sistema de raíces, 
se aconseja plantarlo en jardines y evitar las calles con alcorques.

 Magnolio (Magnolia grandiflora)                                                            Magnoliáceas

Tronco de corteza lisa y  
gris

c/ La Iglesia

Hojas simples y de margen entero: izquierda haz verde 
brillante, derecha envés de color rojizo

Flor grande de color blanco Fruto inmaduro Fruto maduro con semillas
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 6-15 m. Árbol con corteza grisácea y agrietada;  hojas compuestas, muy divididas y gran-
des, con folíolos triangulares de margen serrado; flores de color azulado o lila; frutos globosos, de color 
crema o anaranjado al madurar y dispuestos en grupos colgantes. 

Especies similares: las hojas muy divididas y los 
frutos colgantes diferencian a esta especie de los de-
más árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es un árbol propio 
del sur y este de Asia hoy naturalizado en numerosas 
regiones tropicales y subtropicales; cultivado como 
ornamental desde muy antiguo, estando documentada 
su presencia en la Península desde el siglo XII. Flore-
ce desde marzo hasta mayo.
Localización: hay melias plantadas en las calles 
Fernando el Católico, La Iglesia y Joaquín Costa ade-
más de algún ejemplar en el Paseo de la Arboleda 
junto a la plaza de Toros.
Comentarios: el nombre específico “azedarach” 
corresponde al nombre indígena de este árbol, que en 
persa es “azad-darakht”. En sus territorios de origen 
está considerado como un árbol sagrado. Con los fru-

tos se elaboran collares y se decoran belenes, y con sus semillas, que cuentan con una perforación natural 
en el centro, se confeccionan rosarios, por lo que se le ha denominado en Cataluña y Baleares ‘árbol 
santo’. La madera es utilizada en ebanistería ya que es vistosa y admite bien el pulimento. La corteza y las 
hojas tienen propiedades medicinales, siendo un sucedáneo de la quinina que sirve para tratar la malaria 
y un componente de la tónica. Sin embargo, los frutos son venenosos y narcóticos, y su consumo, sobre 
todo para el ganado, puede provocar la muerte. Hay un hecho curioso ocurrido en Santa María (Cádiz), 
donde se plantaron melias junto a una fuente para embellecer el entorno; al poco tiempo se vio que el agua 
causaba daños que antes no ocurrían, de manera que se consultó al farmacéutico local, quien concluyó que 
eran los frutos de esta planta los que originaban el mal al caer en los pilones de la fuente. Se arrancaron 
los árboles y el agua volvió a ser potable.

 Melia (Melia azedarach)                                                                                 Meliáceas

c/ La Iglesia

Corteza gris y rugosa

Hojas muy divididas con folíolos triangu-
lares: arriba haz, abajo envés

Flores lila

Fruto in-
m a d u r o 
de color 
verde

Fruto ma-
duro de 
color ma-
rrón
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 5-6 m. Árbol con corteza gris ceniza y lisa; hojas simples, ásperas al tacto y palmeadas; 
las flores se encuentran encerradas en el higo; estas flores originarán unos pequeños aquenios llamados 
pepitas, rodeados de una envoltura carnosa y que son los verdaderos frutos.

Especies similares: las hojas ásperas y palmeadas 
y la presencia de higos diferencian a esta especie de los 
demás árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: parece que es ori-
ginaria del suroeste de Asia, pero al estar cultivada 
desde la antigüedad se hace difícil concretar su área 
original exacta; actualmente se distribuye por el sur 
de Europa, norte de África y el centro occidental asiá-
tico, con numerosas variedades y razas de cultivo. 
Florece desde mayo hasta mediados de verano.
Localización: hay sendas higueras en las calles 
San Roque y Joaquín Costa.
Comentarios: el género “Ficus” es el nombre que le 
daban los romanos a la higuera cultivada; “carica” alu-
de a una región de Asia Menor denominada Caria, de 

donde eran famosos sus higos. La principal utilidad de la higuera se debe a sus higos o brevas, ya que su 
madera es de mala calidad: así nos lo recuerdan los dichos populares españoles como “tronco de higuera, 
mala madera”. Las hojas se han utilizado como forraje para el ganado, para acolchar verduras y frutas 
en cajas, envolver los quesos como el de cabrales y lijar botijos. Los higos producen soltura de tripas. Se 
comen crudos, confitados, secos o en bloques formando lo que se denomina «pan de higo». Realmente hi-
gos y brevas son lo mismo ya que solo les diferencia la época de maduración. Las primeras que salen son 
las brevas, pero hay variedades que dan dos fructificaciones en el año y a las más tardías se las denomina 
higos: de ahí proviene el dicho popular “de higos a brevas”, que alude a un periodo muy largo de tiempo. 
El látex de la higuera puede irritar la piel, utilizándose para quitar verrugas.

 Higuera (Ficus carica)                                                                                    Moráceas

c/ Joaquín Costa

Corteza gris y lisa Hojas simples y palmeadas: izquierda haz, derecha envés

Higo inmaduro Higo maduro
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 12-15 m. Árboles con sexos separados, de corteza grisácea, resquebrajada longitudinal-
mente; hojas simples, ovadas, lobuladas o con margen entero; flores unisexuales, las masculinas reunidas 

en espigas alargadas, las femeninas reunidas en espigas ovoides más 
cortas; ambas especies pueden separarse por el fruto (mora), que es 
blanco en la morera blanca y rojizo-negro en la morera negra.
Especies similares: fuera de la época de moras, la forma de las ho-
jas y su tronco característico  diferencian a esta especie de los demás 
árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: son plantas de Oriente y es muy 
difícil saber con exactitud su área de distribución natural ya que se 
cultivan desde antiguo. Se cree originarias del centro y este de Asia. 
Florecen en abril-mayo.
Localización: hay moreras plantadas en las calles Presa de Pina, 
Fernando el Católico y Rosales, Paseo de la Arboleda, plaza Pilarín 
Artigas y parque Javier Blasco. Ambas especies están mezcladas y 
solo pueden separarse las hembras cuando tienen moras.
Comentarios: las moreras se cultivaban para la producción de seda, 
industria que comenzó en China hace más de 5 mil años. En la cuenca 

mediterránea se introdujo en el siglo VI, traída por unos monjes hasta Constantinopla para criar al gusano 
de seda; dice la leyenda que los capullos pasaron la frontera escondidos en unos báculos de bambú, ya 
que los chinos tenían en alto secreto el lucrativo negocio de la seda. En Aragón, aunque en el s. XVI ya 
había producción de tejidos de seda en Zaragoza, se introdujo de manera masiva en el s. XVIII y en el s. 
XIX en Pina se cultivaban morerales tal y como en la actualidad hay campos de chopos. Hoy la morera 
tiene únicamente una función ornamental estando presente también en el arbolado de las riberas del Ebro 
debido a su alta capacidad de dispersión utilizando la aves. Los troncos de muchos ejemplares en las 
calles de Pina tienen deformaciones monstruosas por acción de la bacteria Agrobacterium radiobacter.

 Morera blanca (Morus alba) y morera negra (Morus nigra)                 Moráceas

c/ Presa de Pina

Corteza grisácea Hoja simple, ovada

Amento con flores masculinas

Amento con flores femeninas
Morera negra

Hoja simple, lobulada
Tronco deformado por Agro-
bacterium radiobacter

Morera blanca
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 3-10 m. Árbol de corteza parda; hojas simples, ovadas o elípticas, rígidas y de margen en-
tero, verde brillantes por el haz y apagado por en envés; flores pequeñas, blanco-verdosas; fruto globoso, 

azul-negruzco cuando está maduro.
Especies similares: la forma de las hojas, que son ovadas y coriáceas, 
y los frutos diferencian a esta especie de los demás árboles ornamentales 
de Pina.
Distribución y fenología: es un arbolillo procedente de China y 
Corea muy extendido como planta ornamental por su rusticidad. Florece 
en abril y mayo.
Localización: el aligustre es árbol frecuente en las calles de Pina ya 
que se encuentra en Fernando el Católico, Rosales, Joaquín Costa, Dr. 
Fleming, Ramón y Cajal, Los Royales y plaza de España.
Comentarios: “Ligustrum” es el nombre que daban los romanos al ali-
gustre y “lucidum” significa brillante, por el brillo del haz de las hojas. Las 
flores son muy olorosas impregnando las calles con su aroma en primavera, 
aunque puede dar también problemas de alergias. En la medicina popular 
china, los frutos se utilizaron para el tratamiento de la debilidad sexual mas-
culina y de los acúfenos (ruidos en el oído que no tienen origen externo), si 
bien hay que tener cuidado con ellos por ser ligeramente tóxicos originan-

do desagradables trastornos digestivos; sin embargo, algunos pájaros los consumen ávidamente, lo que 
facilita la diseminación de las semillas. Las flores, después de ser maceradas en aceite, proporcionan un 
bálsamo de uso tópico que parece ser eficaz contra los dolores reumáticos. El jugo de los frutos maduros 
contiene pigmentos de un intenso tono violeta o negro rojizo que sirven como tinte. Su éxito como planta 
ornamental viene dado por su resistencia a las podas lo que lo hace idóneo para setos o para plantar en 
calles con aceras pequeñas.

 Aligustre común (Ligustrum lucidum)                                                          Oleáceas

c/ Fernando el Católico

Corteza parda Hoja simple, ovada, verde brillante por el haz (izquierda) y 
verde apagado en el envés (derecha)

Flores pequeñas de color blanco Frutos inmaduros verdes Frutos maduros negros
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 3-10 m. Árbol con hojas simples, lanceoladas, con margen entero,  verde grisáceas por 
el haz y gris blanquecinas en el envés; flores fragantes, blanquecinas; fruto elipsoide, casi negro cuando 
madura.

Especies similares: la forma de las hojas y la pre-
sencia de las olivas diferencian a esta especie de los 
demás árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: los olivos son la va-
riedad cultivada del acebuche, un arbolillo que cre-
ce por toda la Cuenca Mediterránea. Florece desde 
abril hasta junio.
Localización: hay olivos en la calle Los Royales, 
Paseo de la Arboleda, parque Javier Blasco y en la 
plaza de España..
Comentarios: el olivo es una especie que se ex-
plota desde tiempos inmemoriales por las propieda-
des de sus frutos, las aceitunas. Parece ser que en la 
Península su cultivo fue introducido por los fenicios, 
y con el tiempo se han ido seleccionando las distintas 

variedades que han perdido las espinas de las ramas del acebuche y mejorado el fruto. La oliva se usa en la 
alimentación humana y del ganado, perdiendo su amargor dejándolas secar a sol o poniéndolas en remojo 
y cambiando el agua durante varios días, proceso que se acelera utilizando sosa; luego se las aliña con 
diversas hierbas aromáticas y sal. El aceite se usa para la alimentación, iluminación, rituales religiosos y 
mágicos, y como componente básico de pomadas, cosméticos y otros ungüentos. Se extrae por prensado 
y filtrado de sus frutos, mejor en frío para que no pierda algunas propiedades como ciertas vitaminas que 
se degradan con el calor. La rama de olivo es un símbolo tradicional de la paz.

 Olivo (Olea europaea)                                                                                       Oleáceas

Corteza parda y agrietada Flores blanquecinasHoja simple y lanceolada, verde por el haz (iz-
quierda) y blanquecina en el envés (derecha)

Fruto inmaduro verde

Plaza de c/ Los Royales

Fruto maduro negro
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 2-20 m. Árbol con ramas que nacen al mismo nivel del tallo; con 2 hojas aciculares de 6 
a 14 cm, flexibles; conos masculinos en grupos numerosos; piñas persistentes varios años, pedunculadas 
y de color castaño–rojizo;  semillas con ala. 

Especies similares: las hojas en fascículos de 2 y menores de 1 
mm de anchas y las piñas con pedúnculo curvado diferencian a esta 
especie de los demás pinos. En cualquier caso, es la única especie 
plantada en el casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: es un árbol propio de la Cuenca Me-
diterránea. Florece desde marzo hasta mayo.
Localización: no hay pinos plantados en los jardines municipa-
les; el único lugar donde se encuentra es en el Parque Javier Blasco. 
El estar muy juntos, el agua abundante y el suelo fértil hace que los 
pinos carrascos del Parque tengan un porte muy diferente de los de la 
Sierra.
Comentarios: al ser una especie que prospera en zonas muy se-
cas y con poco suelo, los pinares de carrasco son bosques protectores, 
aunque crean poco humus y son muy inflamables. El sangrado de los 
tallos proporciona la trementina griega y con la corteza, en el me-
diterráneo español, se preparaba un producto utilizado para teñir los 

aparejos de pesca y hacerlos más resistentes al agua salada. La madera de este pino, con troncos retorci-
dos y rica en resina, se utiliza sólo para la fabricación de cajas de embalaje y, debido a su resistencia a la 
compresión, para traviesas de ferrocarril. En Grecia, la resina se utiliza para darle sabor al vino “retsina” 
y proteger los corchos y madera de los recipientes destinados a conservarlo. Finalmente, hacer mención 
a las propiedades afrodisiacas y espermatógenas que se les atribuye a las semillas en el norte de África, 
que, empapadas en agua salada y torrefactadas, deben de consumirse por la mañana endulzadas con miel.

 Pino carrasco (Pinus halepensis)                                                                   Pináceas

Conos masculinos

Con dos hojas aciculares

Cono femenino

Piña inmadura unida a la 
rama por un pedúnculo 
(1)

Piña inmadura unida a la rama 
por un pedúnculo

←1

Parque Javier Blasco
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Parques y jardines: árboles

Descripción: hasta 35 m. Árbol de corteza característica grisácea o verdosa que se desprende en placas 
delgadas irregulares, dejando ver zonas amarillentas; hojas sim-
ples, palmeada con lóbulos dentados; flores unisexuales, pequeñas 
y poco vistosas en inflorescencias globosas, las masculinas con 3-8 
estambres de filamento corto, las femeninas con 6-9 carpelos libres; 
frutos reunidos en infrutescencias globosas y colgantes.
Especies similares: el diseño de la corteza diferencia a esta es-
pecie de los demás árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es un árbol de origen incierto. 
Algunos autores lo consideran un híbrido entre P. orientalis (ori-
ginario del Mediterráneo oriental) y P. occidentalis (originario del 
E de Norteamérica), surgido por vías no conocidas en jardines 
europeos. Florece en marzo y abril.
Localización: hay plátanos en la calle Los Royales, Paseo de 
la Arboleda y en las plazas de España y Pilarín Artigas.
Comentarios: contrariamente a lo que pudiera parecer, “Pla-
tanus” no se refiere al fruto de la platanera o banana; era el nombre 
que le daban los romanos al plátano silvestre de Europa y procede 

de la voz griega “platýs”, que significa ‘ancho’, por la extensión de sus hojas. El nombre específico de 
este híbrido es “hispanica” y fue dado por los ingleses, que creyeron que se había producido en los Jar-
dines de Aranjuez. Es un árbol muy apreciado en jardinería por la sombra que proporciona, si bien su 
gran desarrollo radicular aconseja el plantarlo en lugares espaciosos y alejados de edificios. Su madera es 
dura y fibrosa utilizándose en ebanistería y en la fabricación de mangos, herramientas, chapas y tableros.

 Plátano de sombra (Platanus x hispanica)                                              Platanáceas

Corteza parda y verdosa Hoja simple y palmeada, con lóbulos dentados: izquierda haz, 
derecha envés

Flores masculinas Flores femeninas Frutos globosos y colgantes

Plaza de España
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 4-10 m. Arbolillo de corteza grisácea, algo agrietada; hojas nuevas rojizas, que pasan 
después a verdes, simples, ovaladas, con borde levemente aserrado, con el haz verde oscuro brillante y 

el envés más claro;  flores blancas en grupos esféricos; frutos globosos, 
carnosos y de color rojo.  
Especies similares: las hojas ovaladas con borde aserrado, más oscu-
ras por el haz, y los frutos rojizos  diferencia a esta especie de los demás 
árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: tiene su origen en el este de Asia (China, 
Japón, Formosa), siendo una planta ornamental de uso extendido. Florece 
desde abril hasta junio.
Localización: pueden verse varios ejemplares con porte arbóreo en la 
calle Joaquín Costa y otro arbustivo de la Plaza de España.
Comentarios: “Photinia” deriva de la palabra griega “photeinós”, 
que significa “reluciente”, aludiendo a su follaje brillante; el especí-
fico “serratifolia” hace referencia a la forma ligeramente aserrada de 
sus hojas. Cuando nacen las hojas 
tienen un color rojizo que desapa-
rece cuando alcanzan su desarrollo 
normal, adquiriendo el color verde; 

como curiosidad las hojas perduran unos tres años en el árbol. En 
medicina natural, las hojas son utilizadas como diurético, febrífu-
go y tónico estimulante. Esta planta se popularizó como ornamental 
en España en fechas tan tardías como el siglo pasado ya que su tama-
ño pequeño lo hace muy apropiado para plantarlo en calles estrechas 
o jardines de poca extensión.

 Acerolo chino (Photinia serratifolia)                                                            Rosáceas

Corteza gris y arrugada
Hoja simple, ovalada, con el margen serrado, más verde en el haz (izquierda) que 
en el envés (derecha)

Flores blancas Frutos globosos y rojizos

c/ Joaquín Costa

Hoja nueva rojiza

Plaza de España
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Parques y jardines: árboles

Descripción: hasta 8 m. Árbol con tronco agrietado; hojas alternas, simples, largamente lanceoladas y 
con margen serrado; flores blancas o rosadas; fruto ovoide, de color verdoso y aterciopelado, con un hueso 
rugoso que contiene 1 o a veces 2 semillas (almendra). 

Especies similares: las hojas largamente lanceoladas y la presencia 
de almendras diferencia a esta especie de los demás árboles ornamen-
tales de Pina.
Distribución y fenología: es un árbol originario del suroeste de 
Asia, hoy ampliamente distribuido en sus formas cultivadas. Florece 
ya en invierno, desde enero hasta marzo.
Localización: hay un único ejemplar en los jardines de la avenida 
Goya.
Comentarios: en España es una planta introducida desde antiguo, 
probablemente por los fenicios y ampliamente distribuida por los 
romanos: estos le dieron también el nombre al fruto que en latín es 
“amygdal”, que significa “almendra”. Se cultiva por su semilla, que se 
consume cruda, tostada, salada o ahumada, pero también sobre todo 

en pastelería para elaborar tartas, turrones y una gran cantidad de dulces. De las almendras se obtiene 
un aceite utilizado en cosmética y como medicinal para tratar la dermatitis, psoriasis, pieles secas y que-
maduras superficiales. Los almendros originales son amargos y su almendra es muy tóxica (50 de ellas 
pueden matar a una persona), pero algunos ejemplares mutantes dieron semillas dulces, que son los que 
se han domesticado; cuando los almendros se siembran de semilla, algunos revierten a la condición de 
amargo. En la cultura popular el almendro es tratado como un símbolo de la abundancia, aunque también 
es considerado como necio, ya que es el primero en florecer y el último en dar frutos. Se dice que la cruz 
de Cristo estaba hecha de madera de almendro. 

 Almendro (Prunus dulcis)                                                                              Rosáceas

Corteza agrietada Hoja simple, lanceolada, con margen ligeramente aserrado: 
izquierda haz, derecha envés

Flores blancas con tinte rosado Fruto maduro 

Avenida Goya

Fruto inmaduro 
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 4-8 m. Árbol de corteza lisa y de color marrón, con lenticelas prominentes y horizontales; 
hojas alternas, con forma elíptica y borde aserrado o doblemente aserrado; flores en grupos racimosos de 

2 a 5, variando en color desde blanco a rosado.
Especies similares: la floración primaveral y las hojas ovadas de borde ase-
rrado diferencian a esta especie de los demás árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es un árbol originario de China, Corea y Japón, 
hoy distribuido en otras parte del mundo por el valor ornamental de su flora-
ción. Florece desde marzo hasta mayo.
Localización: hay tres ejemplares en la Plaza de España y dos más en la 
Avenida Goya, todos recientemente plantados en este invierno de 2022 después 
de remodelar las aceras. 
Comentarios: el nombre genérico “Prunus” tiene origen griego y, adaptado al 
latín, es el nombre de los ciruelos y especies afines en la antigüedad; el adjetivo 
específico “serrulata” hace alusión a la forma aserrada del bode de las hojas y 
de las brácteas foliares. Su éxito en jardinería se debe a su rusticidad aunque no 
le gustan demasiado las podas, por lo que éstas deberán ser escasas reduciéndose 
únicamente a ramas torcidas o enfermas; una poda mal realizada será además una 
de las causas de conflicto en la floración de la nueva temporada. En Japón se co-
noce como “sakura” a la época de floración de los cerezos, considerado allí como 
un acontecimiento. Durante el sakura los japoneses se reúnen en parques, bajo las 
copas de los cerezos en flor, para comer mientras disfrutan de forma distendida 

del espectáculo, ya que el cerezo de flor es un árbol admirado por su floración despampanante y efímera, 
que ven como una representación de su propia condición humana. Esta variedad ornamental se multiplica 
únicamente por injertos, por lo que no produce frutos.

 Cerezo del Japón (Prunus serrulata)                                                           Rosáceas

Corteza lisa y marrón Hoja elíptica y de borde ase-
rrado

Flor rosada

Plaza de España

Flores inmaduras

Flor blanca
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 3-6 m. Árbol de corteza lisa y oscura; hojas simples, elípticas y con  margen finamente 
serrado, de color verde que se torna vinoso en el otoño; flores generalmente 
solitarias, blancas o rosadas; fruto globoso, amarillento a púrpura. 
Especies similares: el color vinoso de las hojas diferencia a esta especie de 
los demás árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es un árbol originario del sureste de Europa 
y suroeste de Asia, hoy ampliamente distribuido por el valor ornamental de 
sus hojas oscuras. Florece desde febrero hasta abril.
Localización: es una especie ampliamente plantada con ejemplares en 
las calles Fernando el Católico, San Blas, Joaquín Costa, Granero, Dr. Fle-
ming, Agustina de Aragón y en la plaza Pilarín Artigas. 
Comentarios: el nombre específico “cerasifera” tiene su origen en la ciu-
dad de Cerasus, en Asia Menor, cerca del Mar Negro, desde donde en tiempos 
pasados se importaba hacia Europa. Los ciruelos rojos de Pina pertenecen a la 
variedad “atropurpurea”, llamada así por el color púrpura de sus hojas. Esta 
variedad se introdujo en Europa por Francia hacia 1880. Además de su valor 
en jardinería, se utiliza como pie de injerto para el ciruelo; las hojas se pueden 
utilizar para teñir, proporcionando un color violeta-rosado utilizando como 
mordiente alumbre. El fruto se puede consumir fresco, recién cogido del árbol, 
aunque tiene un sabor más ácido que la ciruela común; sirve también para 
hacer mermeladas. En medicina natural el fruto se utiliza como antioxidante 
y para combatir el estreñimiento; hay que tener cuidado en no consumir la se-
milla encerrada en el hueso, ya que es tan venenosa como lo son las almendras 

amargas; en menor cantidad, pero igualmente tóxicas son sus hojas y ramas.

 Ciruelo rojo (Prunus cerasifera)                                                                   Rosáceas

Corteza lisa y oscura Hoja simple, elíptica, con margen ligeramente aserrado y 
color vinoso: izquierda haz, derecha envés

Flores rosadas Fruto maduro rojizo

c/ Joaquín Costa
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 3-25 m. Árbol con sexos separados, de tronco blanco–grisáceo; hojas alternas, ovadas, de 
haz verde y envés blanco y velloso, con margen entero o lobulado; flores masculinas con 6 a 8 estambres, 
de anteras inicialmente purpúreas y amarillas al madurar; las femeninas con 2 estigmas bipartidos, verdes 

o amarillentos. 
Especies similares: parecido al chopo, que tiene el haz y el envés 
de las hojas de color verde.
Distribución y fenología: se distribuye por Europa y oeste de 
Asia. Muy abundante en los sotos del Ebro y también en las orillas de 
acequias. Florece desde marzo hasta mayo.
Localización: hay álamos blancos plantados en los jardines de la 
Plaza de la calle Los Royales, calles de San Roque y San Blas, Paseo 
de la Arboleda, Avda. Zaragoza y Parque Javier Blasco.
Comentarios: “Populus” es el nombre latino de los álamos y 
chopos, que significa ‘el pueblo’, es decir, sería el ‘árbol del pueblo’. 
Presenta raíces gemíferas, por lo que es común observar la presencia de 
numerosos retoños alrededor de los ejemplares más desarrollados. La 
savia primaveral de las ramas jóvenes se ha utilizado para limpiar las 
manchas rojizas de la piel. La madera, poco elástica y sin resistencia a 
la intemperie, se ha usado para hacer zuecos, cajas de poca resistencia, 
palos de cerillas y tornería basta.

 Álamo blanco (Populus alba)                                                                      Salicáceas

Corteza blanquecina Hoja simple, ovada, de haz verde (izquierda) y envés blan-
quecino (derecha)

Amento con flores masculinas Amento con flores femeninas Amento fructificado

Plaza de la c/ Los Royales
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 3-30 m. Árbol con sexos separados, de tronco recto y agrietado con costillas negruzcas; 
hojas alternas, con peciolo lateralmente comprimido, limbo romboidal u ovado–triangular, sin pelos y 
margen con estrecho borde hialino; flores masculinas con 6 a 25 estambres, de anteras purpúreas; las 
femeninas con 2 estigmas bipartidos; fruto que se abre por 2 valvas.

Especies similares: parecido al álamo blanco, que tiene las hojas 
con haz verde y envés blanco.
Distribución y fenología: es un árbol originario del este de Eu-
ropa y Asia occidental que se ha naturalizado por toda Europa y norte 
de África. Es abundante en los sotos del Ebro y también en las orillas 
de acequias. Florece en marzo y abril.
Localización: no hay chopos plantados como árboles ornamenta-
les en los jardines y parques de Pina, si bien puede encontrarse como 
cultivo en la Arboleda.
Comentarios: la resina de las yemas, mezclada con manteca, se uti-
lizaba para calmar el dolor de las hemorroides, habiéndose considerado 
también como un excelente crecepelo; el carbón pulverizado de la ma-
dera se usaba para tratar los trastornos digestivos y en el Altoaragón, 
el cocimiento de la corteza se toma para aliviar el reuma. Las abejas 
obtienen el propóleo de las yemas del chopo. Es árbol cultivado en las 
riberas de los ríos para la obtención de pasta celulósica o fabricación de 
tableros de conglomerado.

  Álamo negro, chopo (Populus nigra)                                                        Salicáceas

Corteza rugosa y gris

Hoja simple, romboidal, de haz (izquierda) y envés (dere-
cha) verdes

Amento con flores masculinas Amento con flores femeninas Amento fructificado

Paseo de la Arboleda
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 8-12 m. Árbol con ramas delgadas, flexibles, largas y colgantes casi hasta el suelo; tronco 
con la corteza agrietada; hojas simples, lanceoladas, de borde finamente aserrado; inflorescencias que 
aparecen al mismo tiempo que las hojas; son amentos cilíndricos con las flores masculinas con dos estam-
bres y las femeninas con un pistilo.

Especies similares: sus ramas colgantes diferencia a esta espe-
cie de los demás árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es un árbol originario del centro 
y sur de China. En Europa se ha utilizado como ornamental desde 
hace varios siglos y más recientemente se ha introducido para 
trabajos de fijación de riberas. Florece desde abril hasta mayo.
Localización: hay ejemplares de sauce llorón en las calles 
Los Royales, San Roque, Paseo de la Arboleda y avenida Zarago-
za. Todos los ejemplares localizados son femeninos.
Comentarios: el nombre específico de “babylonica” alude a 
Babilonia, antigua ciudad de Mesopotamia de donde se le creía na-
tivo. Muy extendido en parques y jardines por su rusticidad, tiene 
el inconveniente de que es poco longevo, no pasando generalmente 
de los 50 años. Como contiene salicilina se ha utilizado para ali-
viar el dolor en sustitución del ácido acetil salicílico (aspirina) que 
se extraía de este árbol y de otros sauces antes de descubrirse el 
procedimiento de síntesis química en 1890. También, como la as-

pirina, tiene propiedades antiinflamatorias y antipiréticas. Para que surta efecto, ya que su concentración 
es muy baja, debe seguirse un tratamiento continuado por lo que no se utiliza actualmente; antiguamente 
se preparaba cociendo la corteza (50 gr) en agua (medio litro) y bebiendo tres tazas al día del jarabe resul-
tante.  Se dice que tiene también propiedades anticoagulantes y tranquilizantes y hay quien asegura que 
las hojas y flores disminuyen el apetito sexual y ayuda a combatir el priapismo (pene siempre erecto) y 
la dismorrea y, por los taninos, también se le atribuyen propiedades astringentes. En uso externo cicatriza 
las heridas, cura las verrugas, callos y juanetes, combate las infecciones e inflamaciones bucales y de 
garganta y ayuda con el vaginismo (dolor de la mujer en la penetración). Su madera se usaba para hacer 

palos, cestos, fósforos y tallas.

  Sauce llorón (Salix babylonica)                                                                   Salicáceas

Hoja simple, lanceolada, de haz (izquierda) 
más verde oscuro que el envés (derecha)

Corteza agrietada

Flores femeninas

Avenida Zaragoza



39

Parques y jardines: árboles

Descripción: 20-30 m. Árbol con corteza lisa y gris, hojas simples, anchamente ovadas, de  contorno 
lobulado irregularmente dentado; flores pequeñas, verdosas, reunidas en inflorescencias  péndulas; fruto 
con alas en ángulo recto, divergentes, estrechadas hacia su base.

Especies similares: el otro arce presente en las calles de Pina es 
el arce negundo, que tiene las hojas compuestas.
Distribución y fenología: es un árbol originario del suroeste 
de Asia y centro y sur de Europa, incluyendo el tercio norte de la 
Península Ibérica. Florece desde abril hasta mayo.
Localización: se ha localizado un único ejemplar en la calle 
Joaquín Costa.
Comentarios: el nombre genérico “Acer” es el nombre que daban 
los romanos a los arces y quiere decir “tenaz” y “duro”; “pseudopla-
tanus” está formado por las palabras “pseudo”, que en griego signifi-
ca falso y  “platanus”, por el parecido de la hoja de esta especie con 
el del plátano de sombra. Posee una madera muy valorada por ser 
fácil de trabajar, blanca y brillante al pulirla, que no se resquebraja 
fácilmente con la sequedad ni se comba con los cambios de hume-
dad. Se usa para hacer entarimados de parqué y en la confección de 
cajas de resonancia para instrumentos musicales de cuerda. Al igual 
que en muchas especies del género, su savia concentrada puede uti-
lizarse como sirope o jarabe azucarado para tortitas, crepes, gofres 
y postres en general. A las hojas, frutos y corteza de la raíz se les 
atribuyen propiedades astringentes, mientras que las raíces cocidas 
fueron utilizadas como remedio contra la sarna. No obstante, la me-

dicina moderna no ha confirmado estas propiedades. Con las hojas del arce blanco se envuelven artesa-
nalmente los famosos quesos asturianos de Cabrales.

  Arce blanco (Acer pseudoplatanus)                                                          Sapindáceas

Fruto inmaduro

Flores pequeñas 

Corteza lisa y gris

c/ Joaquín Costa

Fruto maduro

Hojas simples, de contorno lobulado irregularmente dentado
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Parques y jardines: árboles

Descripción: 15-20 m. Árbol con corteza lisa y gris, agrietada con la edad; hojas compuestas, con 
folíolos ovados, irregularmente dentados; flores unisexuales, pequeñas, verdosas, sin pétalos, reunidas en 
inflorescencias,  las masculinas con 4 estambres colgantes, las femeninas con un gineceo bicarpelar; fruto 
con alas en ángulo agudo, poco divergentes.

Especies similares: el otro arce presente en las calles de Pina 
es el arce blanco, que tiene las hojas simples.
Distribución y fenología: es un árbol con origen en el este 
de los Estados Unidos; escapado a partir de árboles ornamenta-
les puede encontrase naturalizado en Pina en los sotos del Ebro. 
Florece desde marzo hasta abril.
Localización: hay tres ejemplares de arce negundo, dos ma-
chos y una hembra, en la calle Doñana.
Comentarios: el nombre específico “negundo”  proviene del 
sánscrito bengalí “nurgundi” palabra que se utiliza para desig-
nar un árbol de hojas similares en la India. Su principal uso es 
como planta ornamental, de las que hay algunas variedades con 
el contorno de las hojuelas de color crema o jaspeadas de blanco. 
En su área de distribución original se ha extraído ocasionalmente 
su savia azucarada o sirope de arce, aunque se suele hacer con 
otras especies americanas del género. Su madera se emplea en la 
fabricación de pianos y chapas para recubrimientos decorativos. 
En Aragón está considerado una especie invasora perjudicial al 
interferir en la regeneración natural de los bosques ya que una vez 

se naturaliza, llega a formar grupos muy numerosos. Es por ello que se recomienda evitar su utilización 
como árbol ornamental en zonas rurales y cerca de sotos y suelos húmedos, sustituyéndola por otras 
especies. 

  Arce negundo (Acer negundo)                                                                 Sapindáceas

c/ Doñana

Fruto inmaduroFlores masculinas

Corteza lisa y gris

Fruto maduro

Hojas compuestas con folíolos ovados, irregularmente dentados

Flores femeninas
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Descripción: 10-20 m. Árbol con corteza oscura y agrietada; hojas compuestas, con folíolos ovados, 
de margen irregularmente serrado; flores reunidas en inflorescencias terminales, de color amarillo; fruto 
en cápsula cónica, inflada, con semillas negras.

Especies similares: la forma de las hojas y de los frutos  dife-
rencia a esta especie de los demás árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: tiene su origen en China y Co-
rea, donde se cultiva desde muy antiguo; en Europa se introdujo 
por primera vez en 1763 en el jardín botánico de Kew (Inglate-
rra). Florece en verano, en julio y agosto.
Localización: hay jaboneros de la China en las calles Fernan-
do el Católico, Dr. Fleming, Los Royales y Ramón y Cajal y en 
la avenida Goya.
Comentarios: el nombre genérico “Koelreuteria” está dedica-
do a Joseph Koelreuter, profesor alemán de Historia Natural que 
vivió a finales del s. XVIII siendo pionero en los estudios sobre 
hibridaciones. El nombre común de jabonero de la China le viene 
por la saponina que contiene sus hojas y semillas, lo  que produce 
espuma, y en China era empleado para lavar desde hace más de 
3.000 años. Otra denominación popular es la de árbol de los fa-
rolillos, debido a los frutos que cuelgan de sus ramas a modo de 
pequeños farolillos de papel que suenan al moverse con el viento. 
Las flores tienen propiedades medicinales, empleándose además 

para teñir; con las semillas se fabricaban collares y las hojas y semillas tostadas eran comidas en épocas 
de hambruna.

  Jabonero de la China (Koelreuteria paniculata)                                  Sapindáceas

c/ Dr. Fleming

Flores amarillas

Corteza oscura y 
agrietada

Semillas negras

Hojas compuestas con folíolos ovados, irregularmente dentados

Fruto maduro
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Descripción: 18-25 m. Árbol de corteza gris, lisa o rugosa; hojas compuestas, de olor desagradable al 
estrujarlas, con folíolos ovados; flores  pequeñas, blanco-verdosas, de olor desagradable; fruto con una 
semilla en el centro, rojizos al principio, luego pardos.

Especies similares: la forma de las hojas y de los frutos  di-
ferencia a esta especie de los demás árboles ornamentales de 
Pina.
Distribución y fenología: es un árbol originario de Chi-
na, aunque su alta capacidad de dispersión hace que aparezca 
naturalizado en muchas partes de España, también en Pina, 
estando incluida en el catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras. Florece desde mayo hasta julio.
Localización: hay plantados ailantos en las calles Joaquín 
Costa y Dr. Fleming, Paseo de la Arboleda y Avenida Goya. 
Comentarios: el nombre “ailanto” procede de la denomi-
nación indígena de las Islas Molucas que significa “árbol del 
cielo”, que es otro de sus nombres comunes. Se cultiva como 
ornamental desde el siglo XVIII por su rápido crecimiento, para 
sujetar taludes y crear sombra. En medicina popular oriental se 
ha utilizado la corteza de la raíz y del tallo; a la que se le atri-
buyen propiedades diuréticas, antiespasmódicas, astringentes, 

eméticas, febrífugas y vermífugas y para tratar, entre otras, la malaria, la disentería, las alteraciones del 
ritmo cardíaco, el asma, la epilepsia, el cáncer, la gonorrea o los dolores estomacales. También se usa 
como herbicida e insecticida. En cualquier caso, la ingestión de estas plantas puede causar intoxicaciones 
de importancia menor, como vómitos y diarreas; por contacto puede ocasionar dermatitis.

  Ailanto (Ailanthus altissima)                                                                 Simaroubáceas

Corteza lisa y gris Hoja compuesta con fo-
líolos ovados

Flores masculinas

Fruto maduro

Avenida Goya

Flores femeninas
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Descripción: 20-25 m. Árbol de tronco recto y corteza gris y lisa; hojas alternas, pecioladas, de forma 
ovo-lanceoladas y aserradas, con el haz de color verde oscuro y el envés más claro;  flores sin pétalos y 
con 5 sépalos de color amarillo verdoso; fruto maduro casi negro por fuera y amarillo por dentro, con un 
hueso. 

Especies similares: la forma de las hojas y de los frutos  diferencia 
a esta especie de los demás árboles ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es un árbol originario de la cuenca 
mediterránea y Europa central que ha sido introducido en otras partes 
del mundo. Es propio de barrancos y orillas de ríos en zonas de clima 
más fresco que el de Pina, donde no se encuentra de forma natural. 
Florece en marzo y abril.
Localización: se han encontrado solo sendos ejemplares en la 
calle Fernando el Católico y plaza Pilarín Artigas.
Comentarios: es un árbol muy longevo, con individuos de más de 
600 años. Los frutos del almez son comestibles y de sabor agradable 
parecido al de la miel, pero comidos verdes producen estreñimiento. 
La corteza y las raíces se utilizan en tintorería como colorante para te-
ñir de amarillo. La madera de este árbol es dura y pesada por lo que se 
empleaba para la elaboración de los aperos agrícolas, así como basto-
nes y gayatas; las ramas se bifurcan en tres y hasta en siete brazos por 

lo que, cortadas verdes, se empleaban para hacer las horcas de madera con las que se manejaban la mies 
y la paja. En las zonas donde crece de forma natural, se procuraba su multiplicación por aprovecharse las 
hojas como forraje para el ganado y la madera para fabricar carbón vegetal. La infusión de los frutos ver-
des y hojas ha sido empleada tradicionalmente contra la disentería y como regulador del flujo menstrual.

  Almez (Celtis australis)                                                                                  Ulmáceas

Corteza lisa y gris Hoja simple, lanceolada, aserrada, con el haz (izquierda) un poco 
más oscuro que el envés (derecha)

Flores sin pétalos Fruto inmaduro Fruto maduro

c/ Fernando el Católico
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Descripción: 4-30 m. Árbol de corteza parda y rugosa; hojas simples, alternas, ovadas, con base muy 
asimétrica y margen aserrado; inflorescencias densas, con flores pequeñas; fruto rodeado por una mem-
brana y situado en el tercio apical.

Especies similares: parecido al olmo de Siberia, que tiene 
la base de las hojas poco asimétrica y fruto situado en posición 
central.
Distribución y fenología: se distribuye por Europa, nor-
te de Asia y norte de América. Relativamente común en las 
orillas del Ebro y en orillas de los campos en la huerta. Florece 
desde marzo hasta mayo.
Localización: los olmos del parque Javier Blasco y otros 
jardines son olmos de siberia; hay algunos ejemplares juveni-
les de olmo común, nacidos de forma espontánea, en el Paseo 
de la Arboleda a la altura del circuito de motos y en la Plaza 
Pilarín Artigas.
Comentarios: la corteza, muy dúctil, ha sido utilizada en la 
fabricación de esteras y cuerdas. La madera de este olmo es dura 
y resistente y era muy apreciada en trabajos de carretería y pie-
zas sometidas a rozamientos y humedad como ruedas de carro, 
norias o aperos de labranza. En el s. XVIII se dispuso en Francia 
la plantación de olmos por las carreteras y caminos del país con 

el fin de tener disponible madera para uso militar, idea que fue copiada por los Borbones en España y que 
es el origen de los olmos centenarios que había en muchos de nuestros pueblos y que desgraciadamente 
la grafiosis se ha llevado por delante. En algunos lugares de Asia consumen infusiones de hojas de olmo 
a modo de té, conociéndose en Inglaterra, a finales del XIX, un negocio de adulteración de hojas de té 
indio sustituidas por las de olmo. El jugo obtenido mediante incisiones en ramas jóvenes se ha utilizado 
para el tratamiento de la calvicie mediante lociones. Desde antiguo, el olmo ha tenido una reputación de 
protector contra el rayo, sirviendo tanto el árbol mismo como los bastones fabricados con su madera. 
Algunos textos recogen también la costumbre medieval de olmos centenarios situados en la plaza pública 
que acogían bajo su sombra a los tribunales: el juez se sentaba entre las partes en disputa y se esperaba a 
que el viento arrancase una hoja, siendo la razón de aquel de los contendientes a cuyos pies cayese. Los 
viejos olmos que seguían el curso del Ebro han sucumbido casi todos ante la grafiosis, una enfermedad 
producida por un hongo que obtura los vasos que transportan la savia y que es dispersado por escarabajos 
escolítidos que viven en la madera y que vuelan de los árboles enfermos a los sanos; en la actualidad la 
especie se mantiene con ejemplares juveniles que logran reproducirse antes de alcanzar el tamaño sufi-
ciente para ser atacados por la grafiosis. 

 Olmo común (Ulmus minor)                                                                         Ulmáceas

Corteza rugosa Inflorescencia densa con 
flores pequeñas

Semilla situada en el tercio 
apical del fruto

Hoja simple, ovada, con mar-
gen aserrado y base muy asi-
métrica

Plaza Pilarín Artigas



45

Parques y jardines: árboles

Descripción: 3-10 m. Árbol de corteza pardo-gris y rugosa; hojas simples, alternas, elípticas, con base 
poco o nada asimétrica y margen aserrado; inflorescencias densas, con flores pequeñas; fruto rodeado por 
una membrana y situado en el centro.

Especies similares: parecido al olmo común, que tiene la 
base de las hojas muy asimétricas y fruto situado en el tercio 
distal superior.
Distribución y fenología: es un árbol originario del 
centro y este de Asia muy utilizado en jardinería, ya que es 
más resistente a la grafiosis que el olmo común, que es la 
especie autóctona. Florece entre febrero y marzo.
Localización: se ha localizado en la Plaza Fermín La-
barta, Paseo de la Arboleda y, muy abundante, en el Parque 
Javier Blasco.
Comentarios: el nombre específico “pumila” significa 
enano ya que se trata de un olmo que no alcanza grandes 
dimensiones. Es un árbol de crecimiento rápido y de longe-
vidad poco elevada, que se acorta por la podredumbre de su 
madera, que es de poca calidad; tiene algunas aplicaciones en 
carpintería y como leña. Su lugar de origen es Siberia y norte 
de China siendo conocido en España en fecha tan temprana 
como el s. XVI; pero es en el s. XX, dada su resistencia a la 
sequía y contaminación del aire, cuando se realizan planta-
ciones masivas en ambientes urbanos una vez que la grafiosis 
ha eliminado a los olmos autóctonos. Tiene mucha capaci-

dad reproductora y se comporta como especie invasora a partir de los ejemplares plantados en parques 
y jardines siempre que encuentre cierta humedad en el suelo, pudiendo hibridarse con el olmo común 
dando lugar a ejemplares con caracteres mezclados. Es por eso que la DGA recomienda evitar su uso en 
jardinería, especialmente en lugares cercanos a los ríos, y la eliminación de las poblaciones más dañinas 
utilizando medios mecánicos.   

 Olmo de Siberia (Ulmus pumila)                                                                 Ulmáceas

Corteza rugosa Inflorescencia densa con flo-
res pequeñas

Semilla situada en el centro 
del fruto Hoja simple, ovada, con 

margen aserrado y base 
poco asimétrica

Paseo de la Arboleda
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Espino de fuego

Avda. Goya
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Descripción: 3-7 m. Arbusto o arbolillo de hojas opuestas, relativamente duras y brillantes por el haz 
y con margen entero; flores pequeñas y blancas, agrupadas en inflorescencias densas; frutos de color azul 
metálico oscuro, casi negro.
Especies similares: las flores blancas creciendo en racimos y los frutos azul metálico los separan del 

resto de arbustos ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es una planta mediterránea que en 
España crece silvestre en las provincias de clima suave; en Aragón 
está presente en el Prepirineo, con algunos ejemplares en umbrías de 
la Sierra de Alcubierre. Florece en invierno y primavera.
Localización: se ha encontrado un único ejemplar, en no muy 
buen estado, en la Plaza de España..
Comentarios: el nombre vulgar de “durillo” le viene a esta planta 
por su capacidad de aguantar los elementos adversos, permaneciendo 
siempre verde pese al cambio de estaciones. Las ramas son muy flexi-
bles por lo que se han utilizado para realizar ataduras; la madera, dura 
y con tonos rosados, se utiliza en taracería. Las hojas se han empleado 
para combatir la fiebre y los frutos como purgantes, uso que no se 
recomienda por la inflamación que producen en la boca.

 Durillo (Viburnum tinus)                                                                                Adoxáceas

Plaza de España

Flores blancas y pequeñas
Fruto azul metálico

Detalle del tronco

Hojas duras y bri-
llantes, con mar-
gen entero: arriba 
haz, abajo envés.
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Descripción: 20-30 cm. Planta suculenta de porte rastrero; hojas alargadas, sin pelos, de sección trian-
gular, blandas y de color verde o rojizo si sufren carencia de agua; las flores tienen entre 40 y 65 pétalos, 
pudiendo ser amarillas, fucsias, naranjas, rosas o rojizas.

Especies similares: tiene hojas carnosas como la uña 
de gato, pero su tamaño es menor y las flores son muy di-
ferentes.
Distribución y fenología: es una planta originaria 
del desierto de Karoo, en Sudáfrica y Namibia. Florece 
desde primavera hasta finales del verano.
Localización: puede encontrarse en los jardines de la 
Avenida Goya.
Comentarios: la polinización la llevan a cabo  las mos-
cas, abejas, avispas y otros insectos, que son atraídos por el 
néctar que produce la flor. Es usada desde hace ya 200 años 
en jardinería en países cálidos por sus flores y su capacidad 

de cubrir espacios. Por su contenido en agua, no propaga el fuego, por lo que se utiliza como cortafuegos 
y para el control de la erosión. Su valor en jardinería viene dado por su rápido crecimiento, sus abundan-
tes y coloridas flores, su largo período de floración (florecen durante la mayor parte del año), su capacidad 
para cubrir rápidamente amplias zonas (varios metros cuadrados por planta) y por expulsar a las malas 
hierbas ya que los tallos muertos o maderizados forman una capa sobre el terreno que dificulta el creci-
miento de las plantas competidoras. No precisa muchos cuidados ni riegos frecuentes, aguanta el sol fuer-
te y es muy resistente ante plagas (aunque la atacan la cochinilla, y hongos si hay exceso de humedad). Se 
reproduce con gran facilidad por esquejes verdes y pueden combinarse plantas de distintos colores de flor 
para lograr bellos efectos. Sus tallos son de un tono más rojizo que las hojas, están segmentados, y son 
capaces de desarrollar nuevas raíces con facilidad si encuentran humedad, pero con el tiempo se maderi-
zan perdiendo tal facultad. Se comporta como planta invasora en Canarias y en otras partes del mundo.

 Clavel de sol (Malephora crocea)                                                                  Aizoáceas

Fruto maduroDetalle de rama con las hojas carnosas

Detalle de la flor

Avda. Goya
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Descripción: tallos de hasta 2 m. Planta suculenta de porte rastrero; hojas verdes de sección triangu-
lar; flores con numerosos pétalos imbricados de color púrpura, amarillo o violeta y estambres amarillos; 
frutos carnosos.

Especies similares: tiene hojas carnosas como el cla-
vel de sol, pero su tamaño es mayor y las flores son muy 
diferentes.
Distribución y fenología: es una planta originaria 
de Sudáfrica, introducida hoy en todas las regiones tem-
pladas del mundo. Florece desde marzo hasta junio.
Localización: puede encontrarse en los jardines de la 
Avenida Goya y en el Paseo de la Arboleda.
Comentarios: en su zona de origen el fruto es comes-
tible, siendo consumido fresco o en forma de mermelada; 
también se comen las hojas. En medicina natural, las hojas 
se utilizan para tratar problemas digestivos o se puede suc-

cionar el jugo para aliviar el dolor de garganta; el jugo también se usa para problemas externos como tiña, 
moretones, quemaduras solares y labios agrietados. Además de su valor ornamental, se ha utilizado para 
fijar suelos inestables como dunas en la costa o terraplenes en carreteras desde donde ha saltado al campo 
convirtiéndose en una especie invasora que ha sido incluida en el Catálogo Español de Especies Exóticas 
Invasoras; los problemas que genera son el dificultar la regeneración de especies autóctonas y su elimina-
ción ya que forma alfombras muy tupidas que cubren superficies considerables de terreno impidiendo el 
desarrollo de otras plantas. En playas y acantilados costeros se está intentando su erradicación a base de 
la retirada manual de las plantas o tratamientos químicos con glifosato.

 Uña de gato (Carpobrotus edulis)                                                                  Aizoáceas

Fruto inmaduro

Detalle de rama con las hojas
Detalle de la flor

Detalle de la flor

Avda. Goya

Hojas carnosas: izquierda haz, 
derecha envés

Fruto maduro
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Descripción: 2-4 m. Arbusto con tronco de corteza lisa de color marrón ceniza; hojas coriáceas,  lan-
ceoladas, de margen entero y color verde intenso; flores de color rosa, rojizo o blanquecino; fruto alarga-
do, de sección redondeada y paredes coriáceas.

Especies similares: las hojas lanceoladas y duras y la forma de 
flores y frutos diferencian a esta especie de los demás arbustos orna-
mentales de Pina.
Distribución y fenología: es una planta propia de la Región 
Mediterránea que, debido a su rusticidad, está muy extendida como 
ornamental o como protección de cunetas en carreteras. Florece des-
de mayo hasta septiembre.
Localización: hay adelfas en muchas calles: plazas de San Mi-
guel, Fermín Labarta y España, avenidas Goya y Zaragoza y calles 
San Jorge, Iglesia, Constitución y Joaquín Costa.
Comentarios: el nombre genérico “Nerium” deriva del griego 
“nerón” que significa “húmedo” debido a que su hábitat natural son 
las ramblas y torrentes; el específico “oleander” significa parecido a 
“olea”, el olivo. Es una planta muy tóxica y su ingestión puede produ-

cir la muerte de personas o animales afectando principalmente, incluso en dosis pequeñas, al corazón; es 
por estas propiedades por lo que es utilizada en productos raticidas. Es por ello que la venta de esta planta 
y sus derivados con fines medicinales está prohibida en España. En cualquier caso el sabor extremada-
mente amargo de sus hojas impiden una ingesta accidental de las mismas. Pero estas propiedades se han 
exagerado hasta el punto de decir que simplemente por dormir bajo su sombra, beber del agua de donde 
vive u oler sus flores se pueden sufrir sus efectos negativos.

 Adelfa (Nerium oleander)                                                                            Apocináceas   

Tronco liso y gris

Fruto inmaduro

Hojas simples, lanceoladas y coriáceas

Detalle de la flor

Avda. Goya

Fruto maduro
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Descripción: 2-20 m. Planta leñosa perennes, trepadora; hojas de dos tipos, las de los tallos sin flores 
en general palmeadas, de margen a veces ondulado, las de los tallos con flores de mayor tamaño, ovadas, 
enteras; racimos con 12 a 20 flores con sépalos triangulares, de color castaño; pétalos verdosos, con 5 
estambres libres; bayas globosas, negras.

Especies similares: no hay confusión posible con ninguna otra es-
pecie.
Distribución y fenología: vive en Europa y oeste de Asia. Flo-
rece en septiembre y octubre.
Localización: hay hiedra en la calle San Roque, enfrente de la 
casa cuartel de la Guardia Civil, y en la Plaza de España.
Comentarios: en el campo es propia de lugares sombríos y húme-
dos, estando presente en los sotos del Ebro. Uno de los glucósidos de 
la hiedra, la hederina, tiene efectos vasodilatadores en pequeñas dosis 
y vasoconstrictores en dosis altas; los frutos actúan como vomitivos 
y purgantes. Es planta tóxica para el ser humano y no se recomienda 
su ingesta, si bien el cocimiento de las hojas, en uso exterior, puede 
utilizarse como cicatrizante de llagas y úlceras. La ceniza de los tallos 
se usaba para limpiar la plata y se dice que el cocimiento de hojas de 
hiedra y ceniza de los tallos proporciona un excelente tinte rubio para 

el cabello. En la antigüedad clásica se creía que los frutos de la hiedra mezclados con el vino aumentaban 
los delirios de la borrachera y por ello esta planta era el emblema de la bacanal y uno de los atributos del 
dios Dionisos. Se dice que soñar con un muro cubierto de hiedra es presagio de larga vida.

 Hiedra (Hedera helix)                                                                                      Araliáceas

Detalle de hoja florífera
Detalle del tallo: izquierda tallo viejo, 
derecha tallo joven

Detalle de la flor

Raicillas adherentes

Detalle de hoja no florífera Fruto maduro

Plaza de España
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 1-2 m. Planta habitualmente con varios tallos desde la base; hojas de color verde oscuro, 
con un espino terminal marrón; inflorescencias con numerosas flores campanuladas de color blanco; fruto 
verde que al madurar es de color marrón.
Especies similares: todas las yucas que he localizado en Pina pertenecen a esta especie.

Distribución y fenología: es originaria de la costa oriental 
de los Estados Unidos. Florece desde primavera hasta principios 
de otoño.
Localización: hay ejemplares de yuca en el Paseo de la Arbo-
leda y Avenidas Zaragoza y Goya.
Comentarios: en Norteamérica su hábitat natural son las dunas 
de arena en la costa, por lo que tiene raíces filamentosas  que se 
agarran fuertemente al terreno, es muy resistente a la sequía y tole-
ra bien la salinidad. La primera introducción de la planta en Europa 
fue en 1561 y en Italia por parte del botánico Cortuso. Los indios 
nativos de América llamaban a la yuca “árbol de la vida” debido a 
sus muchas propiedades medicinales; de sus troncos macerados y 
dejados a secar obtenían el  polvo de yuca. Aunque las hojas no son 
muy duras, su punta terminada en una espina aconseja no plantarla 
en lugares donde pasan niños.

 Yuca péndula (Yucca gloriosa)                                                                Asparagáceas

Detalle de las hojas

Detalle de la flor

Detalle del tallo Detalle del fruto

Avda. Goya
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: con tallos florales de hasta 70-100 cm. Planta con hojas en roseta basal,  triangular-lan-
ceoladas, de color verde-grisáceo, sin manchas, dentadas solo en el margen con dientes duros, 

de un color más claro que el del limbo;  flores tubulo-
sas, de color amarillo; ninguna de las plantas observadas ha 
fructificado.
Especies similares: muy parecida al áloe diente de coco-
drilo, que tiene dientes en los bordes y el dorso de las hojas.
Distribución y fenología: probablemente origina-
ria de Arabia y naturalizada en regiones subtropica-
les y templadas de ambos hemisferios. Florece a princi-
pios de primavera..
Localización: hay áloes plantados en el Paseo de la Ar-
boleda.
Comentarios: el nombre específico “vera” viene del latín 
y se traduce como “verdadero”, ya que es esta especie de 

áloe la que tiene mayores propiedades curativas. Estas propiedades medicinales pueden resumirse en que 
es un potente hidratante natural para todo tipo de pieles, especialmente para las más secas, ayuda en la 
cicatrización de heridas, cortes y abrasiones, calma quemaduras leves o producidas por una exposición 
excesiva al sol, tiene propiedades regeneradoras sobre todo después del afeitado o depilación, ayuda de 
forma natural a reducir las arrugas y a combatir algunos problemas de la piel como eccemas o dermatitis, 
es astringente, antibacteriana, antifúngica, fortalece el cabello y elimina la caspa y las costras que se 
forman en el cuero cabelludo, combate el ardor, la acidez y previene las úlceras de estómago, tiene efecto 
laxante y un largo etcétera de propiedades más. Estas propiedades son conocidas desde antiguo apare-
ciendo ya su descripción, hace miles de años, en tablillas sumerias o dibujada en los templos egipcios. 
Se dice que el uso del áloe era uno de los secretos de Cleopatra para mantener su piel suave y que fue 
Cristóbal Colón el que llevó la planta a América ya que la tenía en macetas en las carabelas para curar las 
heridas de sus marineros. 

 Áloe vera (Aloe vera)                                                                              Asphodeláceas   

Detalle de la flor y 
tallo floral

Paseo de la Arboleda

Hojas verde-grisáceo, sin manchas y con espi-
nas solo en el margen: izquierda haz, derecha 
envés

Detalle de los dientes
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: hasta 15 cm, aunque los tallos florales llegan hasta los 30 cm. Planta sin tallo; hojas de 
color verde, triangulares y con dientes punzantes en los márgenes y en el envés; flores tubulosas, de color 

rojizo; ninguna de las plantas observadas ha fructificado.
Especies similares: muy parecida al áloe vera, que tiene 
dientes diferentes y solo en el borde de las hojas.
Distribución y fenología: es una planta originaria de 
la provincia de El Cabo, en Sudáfrica, si bien hoy se en-
cuentra naturalizada en muchas de las regiones templadas 
del mundo. Florece a principios de primavera..
Localización: hay áloes dientes de cocodrilo plantados 
en el Paseo de la Arboleda.
Comentarios: el nombre del género “Aloe” es de origen in-
cierto, ya que se ha usado a lo largo de la historia en distintos 
idiomas con varios significados como “amargo” o “jugo”; el 

específico “brevifolia” viene del latín y se traduce como “hojas pequeñas”. Los dientes y espinas cartilagi-
nosas que tiene en los márgenes de las hojas le han valido el nombre común de “diente de cocodrilo” por 
su semejanza con los de ese animal. Es una planta que tolera muy bien climas calurosos y secos, incluso 
temperaturas bajo cero durante temporadas cortas, lo que le hace idónea para jardines que necesitan poco 
mantenimiento. 

 Áloe diente de cocodrilo (Aloe brevifolia)                                         Asphodeláceas   

Detalle de la flor

Paseo de la Arboleda

Hojas verdes, triangulares y con espinas en el 
margen y en el envés: izquierda haz, derecha 
envés

Detalle de los dientes

Detalle de la flor
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 30-40 cm. Hierba perenne; hojas enteras, alargadas, espatuladas, de borde liso con dien-
tes dispersos e irregulares y color verde claro y brillante; flores con lígulas (pétalos) con color entre el 
violeta y el rosa pálido a blanco, las flores centrales apétalas pasan de amarillo a color oscuro.

Especies similares: su tamaño pequeño y las flores rosadas 
hacen que  no haya confusión posible con ninguna otra especie 
del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: es una planta originaria de 
Sudáfrica ampliamente utilizada en jardinería. Florece desde 
finales de invierno y en primavera.
Localización: muy común en jardines privados, en jardi-
nes públicos se ha localizado en los parterres de la avenida 
Goya probablemente plantada por algún vecino.
Comentarios: el género “Osteospermum” deriva del griego 
‘osteon’ (= hueso) y del latín ‘spermum’ (= semilla), es decir,  
semillas de hueso; la palabra latina “fruticosum” significa “ar-
bustivo” ya que es una hierba que tiene la base algo leñosa. De 

las flores de esta planta se obtiene un extracto que contiene un componente natural llamado L-arbutina 
que contribuye al cuidado de la piel, por lo que se utiliza en maquillajes y productos de belleza ya sea en 
lociones, ungüentos y tónicos, entre otras maneras. En medicina natural, se utiliza popularmente como 
un remedio para la bronquitis, para la hidratación de la boca y favorecer la respiración, siendo también 
altamente indicada para aliviar otros problemas respiratorios.

 Margarita del Cabo (Osteospermum fruticosum)                                      Asteráceas

Hoja entera, espatulada, con dientes dispersos en 
el borde: izquierda haz, derecha envés

Detalle de la flor

Avenida Goya

Cápsula para las semillas ya vacía
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: hasta 1 m. Cactus muy ramificado con segmentos ovales de color verde amarillento y 
cubiertos de una especie de pelillo de color blanquecino, donde se insertan los gloquidios o espinas, de 

color marrón; flores de color amarillo claro; frutos de color 
rojo oscuro y de pequeño tamaño.
Especies similares: no hay confusión posible con nin-
guna otra especie de cactus del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: es una planta originaria 
del centro y norte de México ampliamente utilizada en jar-
dinería por su rusticidad. Florece desde mayo hasta julio.
Localización: esta especie puede verse en la avenida 
Goya y en el Paseo de la Arboleda. 

Comentarios: el nombre genérico “Opuntia” proviene 
del griego usado por Plinio el Viejo para una planta que 
creció alrededor de la ciudad de Opus, en Grecia; el espe-
cífico “microdasys” está formado por los términos griegos 
“mikros”, pequeño, y “dasys”, peludo. El nombre común 
proviene de México, donde la especie es conocida con los 

nombres de cegador, nopal cegador o nopalillo cegador, en referencia a que las glóquidas (espinas) que 
se les clavan en los ojos a los animales que pastan pueden causarles ceguera. Los cactus del género 
Opuntia tiene la propiedad de reducir el colesterol y la glucemia. Así lo ha evidenciado una serie de 
estudios llevados a cabo por investigadores de Bahía Blanca, quienes afirmaron que la especie aparece 
como una alternativa prometedora para el tratamiento de la diabetes. El cactus ya se emplea en el tra-
tamiento de la arteriosclerosis y son probados sus efectos antioxidantes, antiinflamatorios, analgésicos 
y antiulcerosos.

 Nopal cegador (Opuntia mucrodasys)                                                           Cactáceas

Flores amarillas

Frutos de color rojo

Avenida Goya

Segmentos ovales de color verde

Pelillos blancos donde se insertan las 
espinas
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 12-15 cm. Hierba anual  con tallos de color verde muy vivo; hojas simples, ovaladas y 
a menudo pelosas, las superiores puntiagudas, las inferiores romas; flores de color lila con cinco pétalos 
que parten de un grueso cáliz central formando una estrella; el cáliz, abultado en la punta, es alargado y 

estrecho.
Especies similares: su tamaño pequeño y las flores rosadas hacen que  
no haya confusión posible con ninguna otra especie del casco urbano de 
Pina.
Distribución y fenología: es una planta originaria de Argelia y 
otros países del norte de África que ha ampliado su área de distribución 
con escapes de jardinería. Florece en invierno, desde enero hasta marzo.
Localización: es una especie muy extendida por todas las calles del 
pueblo en alcorques, solares y jardines.
Comentarios: el género “Silene” viene del griego “Sileno” que era el 
padre adoptivo de Dionisio, dios de la fertilidad y el vino; este personaje 

está siempre representado con el vientre hinchado similar a los cálices de algunas de las especies de 
Silenes. El epíteto específico “pseudoatocion”proviene del término griego pseudo (=falaz, engañoso) y 
“atocion”, nombre de otra especie del mismo género, viniendo a significar “similar y confundida con la 
especie atocion” Es una planta que da color a los jardines desde finales de invierno, aunque puede llegar 
a florecer en cualquier época del año. Puede asilvestrarse con facilidad, siendo la primera cita en Aragón 
la de unos ejemplares vistos en el año 2011 en las orillas del Canal Imperial de Aragón en Zaragoza.

 Clavel de monte (Silene pseudoatocion)                                                  Cariofiláceas

Hoja inferior de punta roma: izquierda haz, derecha envés

Flor con 5 pétalos de color lila y cáliz alargado con un 
engrosamiento en la punta

c/ Fernando el Católico

Hoja superior de punta aguda: izquierda haz, derecha 
envés

Cápsula con fruto Cápsula vacía
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 3-4 m. Arbusto de hojas perennes, simples, con forma redondeada, de  color verde bri-
llante o variegadas entre verde, blanco y amarillo; el margen es aserrado y el ápice obtuso; flores poco 
visibles, de color blanco, verde o púrpura; frutos en forma de cápsula globular de tonos rojizos que en-

vuelven las semillas en un arilo carnoso de color anaranjado.
Especies similares: muy parecido al pitósporo, frecuente también 
en los jardines de Pina, que tiene las hojas más alargadas y de margen 
entero y los frutos de forma diferente.
Distribución y fenología: es una planta originaria de Japón. 
Florece de mayo a julio.
Localización: hay boneteros en las plazas de San Miguel y de 
España y en la avenida Goya.
Comentarios: el nombre genérico “Euonymus” viene de las pala-
bras griegas “eu” que significa “bueno” y  “onymus” que es nombre, 

por lo que quiere decir “buen nombre”; el específico “japonicus” es una referencia a su lugar de proceden-
cia. Por otra parte el nombre común de bonetero hace referencia al parecido de su fruto con el “bonete”, 
que es el gorro de 4 picos que utilizaban antiguamente los eclesiásticos. Es llamativo en esta especie el 
color rojo intenso de la envoltura de la semilla, que es blanca, y que tiene como finalidad atraer a las aves 
para que sea comida y dispersada después con las heces. Es una planta muy utilizada en jardinería por su 
rusticidad y resistencia a las podas, lo que la hacen ideal para la formación de setos. Con sus ramillas se 
fabrica carboncillo de dibujo. En dosis pequeñas sus frutos son purgantes, pues provocan el vómito, pero 
en dosis elevadas son tóxicos pudiendo provocar la muerte ya que la evonimina que contienen produce 
trastornos nerviosos, respiratorios y cardíacos.

 Bonetero del Japón (Euonymus japonicus)                                             Celastráceas

Hoja entera con bordes aserrados: izquierda haz, derecha envés Detalle de la flor

Detalle de fruto inmaduro Arilo rojo que envuelve la se-
milla

Avenida Goya

Detalle de fruto maduro
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: hasta 50 cm. Arbusto rastrero con ramas muy extendidas; hojas en forma de escama de 
color azulado; flores masculinas de color amarillo, las femeninas de azul pálido tirando a blanco; fruto de 
redondeado a ovalado, de color verde azulado.

Especies similares: en la Plaza está junto a la sabina rastrera, 
que tiene las hojas de color verde y más delgadas.
Distribución y fenología: es una planta originaria de 
América del Norte y sur de Canadá. Florece en abril y mayo.
Localización: hay enebros rastreros en los jardines del inte-
rior de la Plaza de España.
Comentarios: el nombre genérico “Juniperus” tiene su origen 
en el latín “iuniperus”, que es el nombre con el que los romanos 
denominaban al enebro; el específico “horizontalis” se debe a su 
crecimiento en horizontal. Es una especie que tolera las heladas 

y al calor intenso, por lo que puede establecerse tanto en sitios con sombra, como en los soleados. Se 
cultiva como ornamental, siendo muy práctica para cubrir áreas con suelos arenosos o con roca aflorante. 
Del enebro rastrero se obtienen algunos extractos para la elaboración de perfumes, barnices e insecticidas.

 Enebro rastrero (Juniperus horizontalis)                                                 Cupresáceas

Detalle de una rama Flor masculina

Flor femenina Detalle de fruto maduro

Plaza de España

Detalle de fruto inmaduro

Hojas escamiformes de color azu-
lado
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: hasta 1 m. Arbusto rastrero con ramas extendidas; hojas en forma de escama de color 
verde; flores masculinas de color amarillo, las femeninas de azul pálido tirando a blanco; fruto de redon-
deado a ovalado, de color verde azulado.
Especies similares: en la Plaza está junto al enebro rastrero, que tiene las hojas de color azulado y 

más gruesas.
Distribución y fenología: es una planta originaria de las 
montañas de Europa central y del sur. Florece en abril y mayo.
Localización: hay sabinas rastreras en los jardines del interior 
de la Plaza de España y en el Paseo de la Arboleda.
Comentarios: la denominación especifica “sabina” tiene su ori-
gen en el nombre con el que los romanos designaban a ésta y otras 
especies parecidas por ser abundantes en el país de los sabinos. La 
dispersión de sus semillas está favorecida por las aves frugívoras y 

mamíferos pequeños, habiéndose detectado en esta especie un alto porcentaje de semillas que se pierden, 
estimándose una proporción de sólo el 2,5% de semillas viables; su permanencia en los ambientes ex-
tremos donde vive, que es la alta montaña, se ve favorecida, dado su escaso éxito reproductor, por tener 
también una estrategia de propagación vegetativa y una gran longevidad. Ya desde la antigüedad clásica 
se ha empleado a la sabina como  emenagoga (para provocar y regular la menstruación) y abortiva; debe 
sus propiedades a un alcohol contenido en su esencia, el sabinol, que basta quemar la planta y aspirar el 
humo para sentir sus efectos, que son tan violentos que pueden provocar la muerte. Esta misma esencia 
sirve, en uso externo, para quitar verrugas, pues tiene propiedades cáusticas y vesicantes. Se ha llegado a 
cometer el fraude de utilizar sus frutos en lugar de los del enebro, obteniéndose una ginebra cuyos efectos 
pueden llegar a ser letales.

 Sabina rastrera (Juniperus sabina)                                                          Cupresáceas

Detalle de una rama Flor masculina

Flor femenina Detalle de fruto maduro

Plaza de España

Detalle de fruto inmaduro

Hojas escamiformes de color verde
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 12-15 m. Arbusto o arbolillo de porte piramidal de corteza parda y agrietada longitudi-
nalmente; hojas pequeñas, escamiformes, de color verde oscuro; conos  masculinos de color amarillo, los 

femeninos  de color marrón claro; los frutos son verdosos cuando 
inmaduros y azulados en la madurez.
Especies similares: la forma de los frutos hace que  no haya 
confusión posible con ninguna otra especie del casco urbano de 
Pina.
Distribución y fenología: es una planta originaria del su-
reste de Canadá y el límite norte de Estados Unidos. Florece en 
enero y febrero.
Localización: hay tuyas en las calles Joaquín Costa y San 
Roque, avenida Goya y en la Plaza de España.
Comentarios: el  nombre genérico “Thuja” proviene del latín 
“thya” que designaba a las maderas de olor perfumado. También 

las hojas desprenden un olor afrutado cuando se las estruja o agita. Su uso más frecuente es en jardinería 
como ornamental, ya que es muy adaptable y se puede cultivar como árbol pequeño o arbusto, muy útil 
en aceras estrechas o para formar setos. Tiene también utilidad en perfumería ya que con el destilado de 
sus hojas se obtiene el conocido como “Aceite de cedro”; el extracto de corteza se utiliza también en 
cosmética como alisante y antiseborreico. El extracto de la hoja y la raíz se usa como acondicionador 
de la piel. El aceite volátil obtenido por presión de la hoja y rama tiene propiedades tónicas. Aunque los 
nativos americanos usaban la corteza interior como alimento, la tuya es una especie neurotóxica debido 
a la presencia de tuyonas (monoterpenos) por lo que está incluida en la Orden SCO/190/2004, de 28 de 
enero, por la que se establece la lista de plantas cuya venta al público queda prohibida o restringida por 
razón de toxicidad. 

 Tuya occidental (Thuja occidentalis)                                                        Cupresáceas

Tronco agrietado Flor masculina

Flor femenina Detalle de fruto maduro

c/ San Roque

Detalle de fruto inmaduro

Hojas escamiformes
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 6-8 m. Arbusto o arbolillo  con corteza parda, agrietada y escamosa; hojas simples,  
lanceoladas, de color verde intenso por el haz y mates por el envés, de margen serrado; flores blancas o 
rosadas, con forma de campanita cerrada; frutos maduros  redondeados, rojos o naranja intenso.

Especies similares: las hojas son parecidas a las del laurel, pero no hue-
len al frotarlas; en invierno las flores y frutos hacen que  no haya confusión 
posible con ninguna otra especie del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: es una especie que aparece en toda la 
Cuenca Mediterránea. Florece en invierno, desde noviembre hasta febrero.
Localización: en este año 2021 se han plantado varias decenas de ma-
droños en el Paseo de la Arboleda.
Comentarios: el nombre genérico “Arbutus” es el nombre que daban los 
romanos al madroño y sus frutos; es específico “unedo” se refiere a que no es 
conveniente comer “más de uno” (de sus frutos), posiblemente por su conte-
nido en alcohol. Los frutos son carnosos y de gusto agradable cuando están 
maduros, pero contienen alcohol por lo que su consumo en exceso puede pro-
porcionar una sensación de embriaguez o malestar; con los frutos se realizan 

mermeladas y el “licor de madroño” en Alicante. La madera es densa, muy dura, de excelente calidad 
como leña y muy apropiada para hacer carbón vegetal. Sirve también para tallar pequeñas piezas como 
cuencos y cubiertos; sin embargo no se usa mucho para tornear si no está bien seca porque tiende a 
retorcerse. Las hojas y la corteza se han empleado como curtientes por su alto contenido en taninos; su 
raíz, para teñir de rojo y, en medicina, para combatir diarreas (astringentes), favorecer el tránsito de la 
orina (diuréticas) y limpiar (desinfectantes) las vías urinarias. Es el árbol representativo de la ciudad de 
Madrid, en cuyo escudo aparece junto a un oso.

 Madroño (Arbutus unedo)                                                                               Ericáceas

Tronco con corteza 
agrietada

Hoja simple, lanceolada, con margen serrado  más verde 
por el haz (izquierda) que por el envés (derecha)

Flor blanca y acampanada

Fruto maduro rojo

Paseo de la Arboleda
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: hasta 2 m. Arbusto con ramas pelosas y copa que se extiende horizontalmente; hoja muy 
divididas, bipinnadas; flores amarillas, con estambres rojizos muy largos y que nacen en racimos termi-
nales de las ramas; el fruto es una legumbre de unos 10 cm.

Especies similares: el tamaño y la forma de las flores hace que  
no haya confusión posible con ninguna otra especie del casco urbano 
de Pina.
Distribución y fenología: es originaria de Sudamérica. Flore-
ce durante el verano.
Localización: hay pointianas en la calle San Roque, junto al ta-
natorio, y en la Avenida Goya.
Comentarios: es una planta con pocos requerimientos ambientales 
aunque agradece una exposición a pleno sol y temperaturas de entre 
15 a 25°C. Las ramas jóvenes tienen unas glándulas que segregan una 

sustancia pegajosa en las que quedan enganchadas hormigas u otros invertebrados, lo que le ha valido 
su uso como insecticida ecológico al utilizarse dentro de las casas para atrapar pequeños insectos. Las 
flores se han utilizado para elaborar colorantes amarillos. Destaca también la calidad de la madera para 
la fabricación de arcos para violines y violonchelos dadas sus cualidades sonoras y por su flexibilidad.

 Pointiana (Caesalpina gilliesii)                                                                        Fabáceas

Hoja muy dividida Flor amarilla con estambres 
largos y rojizos

Detalle de la flor

Detalle del fruto

Vainas secas del fruto

c/ San Roque
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: hasta 50 cm. Hierba con tallos simples, cubiertos en la base por restos foliares; hojas 
persistentes erguidas, verdes, sin vellosidad, con nervios poco prominentes; flores azuladas con estrías 
blanquecinas; es una planta estéril que no forma fruto, siendo su reproducción meramente vegetativa a 
partir de la fragmentación de sus rizoma

Especies similares: por la forma de las hojas y el color y 
la forma de la flor no hay confusión posible con ninguna otra 
especie del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: de origen incierto, prove-
niente quizá del este del Mediterráneo aunque en la actuali-
dad se encuentra presente en muchas partes del mundo debido 
a su uso en jardinería. Florece entre marzo y mayo.
Localización: hay lirios plantadas en el Paseo de la Arbo-
leda y en la avenida Goya.
Comentarios: El nombre del género “Iris” es como los ro-
manos denominaban al arco iris y se aplicó a estas plantas por 
los colores de sus flores. Las semillas maduras del lirio azul, 

tostadas y molidas, se utilizan como sustituto del café debido a su perfume agradable. Las raíces secas, 
peladas y reducidas a polvo, se utilizan como polvos de tocador, pastas de dientes y polvos mixtos para 
el cuerpo, además de como saborizantes en ciertos platos; antiguamente se les daba a los niños que echa-
ban los dientes trozos de raíz para que mordiesen.  Todas las plantas del género contienen iridina y su 
ingestión puede causar envenenamiento produciéndose vómitos y diarreas debido a una fuerte irritación 
del tracto digestivo.

Avenida Goya

 Lirio azul (Iris germanica)                                                                               Iridáceas

Capullo floral

Hojas verdes, erguidas y con nervios prominentes

Flor azulada

Aspecto en invierno

Flor marchita

Avenida Goya

Avenida Goya
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 20-60 cm. Arbusto leñoso, que produce un fuerte olor aromático; hojas lineares o es-
trechamente lanceoladas, opuestas, cuando son jóvenes son grisáceas y pelosas y se vuelven verdes y 
con margen revoluto más tarde; inflorescencia formada por grupos separados de flores; flores con corola 

bilabiada, de color azulado; fruto en grupo de aquenios, cada 
uno con una única semilla.
Especies similares: si tiene flores no hay confusión posible 
con ninguna otra especie ornamental de Pina.
Distribución y fenología: propia del noroeste de la 
Cuenca mediterránea. Florece desde junio hasta agosto.
Localización: hay un ejemplar de espliego en el Paseo de 
la Arboleda.
Comentarios: el nombre genérico “Lavandula” viene del 
latín “lavare” que significa lavar, purificar, ya que han sido 
muy utilizadas para perfumar baños y lociones; el específico 
“angustifolia” significa “hoja estrecha” para diferenciar la es-

pecie de otras parecidas con hoja ancha. Este espliego se ha utilizado como perfume amoroso y se dice 
que Casanova colocaba tallos de esta planta en su cajón de correspondencia para que sus misivas fuesen 
más efectivas. Con sus hojas se preparan esencias saborizantes para aromatizar licores finos o, en el 
norte de África, el té; también cremas y jabones ya que limpia la piel, normaliza la glándulas sebáceas 
y reduce la grasa del cabello. Ya en la antigüedad clásica se colocaban ramas floridas de espliego en los 
armarios para impregnar la ropa con su olor y repeler polillas y otros insectos. Finalmente, además de 
su uso ornamental, tiene otro protector ya que se planta en los taludes de las autopistas para retener el 
suelo y embellecerlos.

 Espliego (Lavandula angustifolia)                                                                 Lamiáceas

Hojas lineares con margen revoluto en 
el envés (derecha)

Inflorescencia

Detalle de la flor

Hojas opuestas

Detalle de la flor Detalle del fruto maduro

Paseo de la Arboleda



67

Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 30-150 cm. Arbusto con tallos erectos y ramificados; hojas lineares, de haz verde 
y  envés densamente blanquecino, con margen revoluto; flores con corola bilabiada, azul–pálida, a 
veces blanquecina, con labio superior bífido y labio inferior trilobado; núculas pardas y lisas.
Especies similares: si tiene flores no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y fenología: vive en toda la Cuenca mediterrá-
nea. Florece durante todo el año.
Localización: hay varios ejemplares de romero en el Paseo de 
la Arboleda.
Comentarios: de uso muy común en medicina popular que ha 
dado lugar al refrán “de las virtudes del romero se puede escribir un 
libro entero”. Esta planta tiene virtudes estimulantes, antiespasmó-
dicas, diuréticas, vulnerarias o colagógicas habiendo sido el alcohol 
de romero comercializado a lo largo de los tiempos con  nombres 
tales como Bálsamo de Aparicio, Bálsamo de Opedoloc, Bálsamo 
de Porras, Aceite Antirreumático de Fraile o Bálsamo tranquilo.  En 
el s. XVI, bajo el nombre de Agua de la Reina de Hungría, se le 
atribuían propiedades cosméticas capaces de mantener la piel fresca 

sin que afectase el paso de los años, contándose la historia, para demostrarlo, de una princesa septua-
genaria transformada en joven tan hermosa que fue pedida en matrimonio por el Rey de Polonia. Los 
poderes mágicos atribuidos al romero son numerosos siendo su humo ahuyentador de demonios, las 
ramas bendecidas esconjuradoras de tronadas, granizos y rayos o conseguidor de amor rendido si se 
era capaz de tocar la mano de la persona pretendida con una rama florida. En la actualidad el romero 
es utilizado, entre otros usos, para aromatizar algunos vinos, elaboración de caramelos, forma parte 
de los componentes de champús, jabones o desodorantes o como especia en guisos y asados. Es una 
planta melífera excelente dando nombre a un tipo específico de miel.

 Romero (Rosmarinus officinalis)                                                                    Lamiáceas

Ramilla con hojas

Detalle de la flor

Ramas

Núculas con semillas

Paseo de la Arboleda

Hojas lineares con margen revoluto en 
el envés (derecha)
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 1-2,5 m. Hierba perenne con tallos con pelos dispersos; hojas inferiores orbiculares, las 
superiores con 3-5 lóbulos, todas algo dentadas; flores en racimos, piezas del epicáliz más cortas que el 
cáliz; pétalos blanquecinos, rosados, purpúreos o amarillentos: fruto con mericarpos reniformes.

Especies similares: si hay flores, no hay confusión posible con nin-
guna otra especie.
Distribución y fenología: probablemente originaria de los Bal-
canes, es una planta muy utilizada en jardinería; se encuentra además 
naturalizada en Europa, América y Asia. Florece desde mayo hasta 
agosto.
Localización: hay algunos ejemplare puestos por los vecinos en las 
calles Josquín Costa y Rosales.
Comentarios: el nombre genérico “Alcea” tiene origen griego y signi-
fica “proteger” debido probablemente a sus propiedades medicinales, el 
específico “rosea” significa rosado. Además de sus valores ornamentales, 
esta planta tiene un uso muy extendido en herboristería en forma de infu-
siones, extractos líquidos, jarabes y decocciones.. Las flores son emolien-
tes, expectorantes, ligeramente laxantes, demulcentes y diuréticas; las 
raíces tienen efecto diurético, astringente y demulcente. Experimentos 
hechos con animales han reducido e impedido el crecimiento de cálculos 
urinarios, lo corrobora las propiedades populares que se le atribuyen. 

 Malva real, malvavisco (Alcea rosea)                                                       Malváceas

Tallo ligeramente peloso

Flor rojiza

Izquierda hoja superior con lóbulos; derecha hoja inferior orbicular

c/Joaquín Costa

Flor rosada Fruto maduro
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 2-4 m. Arbusto con hojas ovadas, generalmente con 3 lóbulos estrechos y de bordes 
dentados; flores solitarias o en pares con corola sencilla o doble, de color blanco, lavanda o rosa. Fruto 
oblongo, peloso, de unos 2 cm de largo.

Especies similares: si hay flores, no hay confusión posible con 
ninguna otra especie.
Distribución y fenología: es una planta que tiene su origen en 
Asia. Florece desde la primavera hasta el otoño.
Localización: hay sendos ejemplares en la calle Fernando el Ca-
tólico y en la Avenida Goya.
Comentarios: Linneo le puso el nombre “syriacus” por ser una 
planta abundante en Siria, aunque su origen está en China y la India. 
La vida de la flor es corta, pero como la planta produce muchas está 
siempre florecida por lo que es muy apreciada en jardinería; la flora-
ción  puede incentivarse con podas fuertes cada año. Con los cálices 
de esta y otras plantas del mismo género se hace el “agua de Jamaica”, 
un bebida muy popular en algunas partes del mundo; con las flores se 
puede hacer una infusión muy refrescante por lo que es ideal como 
bebida de verano. En herboristería se utiliza para reducir la hiperten-
sión y mejorar la circulación sanguínea. La flor de esta planta es el 
emblema nacional de Corea.

 Rosa de Siria (Hibiscus syriacus)                                                                 Malváceas

Tronco

Fruto inmaduro

Hoja ovada con bordes dentados Flor lila

c/Fernando el Católico

Flor blanca Fruto maduro
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 60-150 cm. Planta con tallos muy ramificados de ramas erguidas. Hojas pecioladas, de 
forma triangular y caducas, brotando en la primavera y hasta fines de verano; flores en forma de campana 
pudiendo ser amarillas, fucsia, naranja, rosas o rojizas, con la particularidad de que en la misma planta 
pueden darse flores de diferentes colores simultáneamente .

Especies similares: si tienen flores no hay confusión po-
sible con ninguna otra planta en Pina.
Distribución y fenología: es originaria de las zonas 
tropicales de Sudamérica, hoy extendida por todo el mun-
do. Florece desde principios de verano hasta bien entrado 
el otoño.
Localización: dada su facilidad de reproducción por 
semilla los vecinos la plantan en los alcorques en práctica-
mente todo el caso urbano.
Comentarios: la apertura de las flores llega con la puesta 
del sol y permanecen abiertas hasta la mañana siguiente; 
esta es una de sus características y de ahí algunos de sus 

nombres populares. No obstante en días especialmente nublados pueden verse sus flores abiertas durante 
el día. Una curiosa particularidad de esta especie es que en la misma planta pueden darse flores de dife-
rente coloración e incluso una flor individual puede estar salpicada de varios colores. Otro de los fenóme-
nos que presenta es el cambio de color: por ejemplo, en la variedad amarilla, a medida que la planta ma-
dura, puede producir flores que cambien gradualmente al rosa oscuro. Del mismo modo, las flores blancas 
pueden cambiar al violeta claro. El dondiego de noche llegó de Perú vía España en 1568, extendiéndose 
por toda Europa, donde además de planta ornamental, se ha utilizado como purgante. Actualmente, por 
su capacidad rústica ha adquirido en algunos lugares un cierto carácter invasor.

 Dondiego de noche (Mirabilis jalapa)                                                  Nyctagináceas

Semilla

Detalle de la hoja Detalle de la flor abierta

Detalle de la flor cerrada

Detalle de la flor abierta

c/Rosales
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 3-7 m. Arbusto con hojas ovales, coriáceas, de borde entero; flores de color amarillo 
o blanco, aromáticas; fruto formado por tres valvas que se abren y muestran las semillas de color ma-
rrón-rojizo.
Especies similares: la forma de las hojas y el fruto redondeado lo diferencia del resto de plantas 

ornamentales de Pina.
Distribución y fenología: es una planta originaria de 
Japón y China hoy muy extendida como especie ornamen-
tal. Florece en marzo y abril.
Localización: hay pitósporos en la Plaza de España y en 
la avenida Goya.
Comentarios: el nombre genérico “Pittosporum” deriva 
del griego “Pitta” (resina) y “sporos” (semilla) haciendo re-
ferencia al revestimiento resinoso de las semillas; el especí-
fico “tobira” corresponde al nombre indígena de la planta. 
Se sabe que esta especie fue introducida en Europa en el año 
1804 y plantada en los jardines de Kew Garden en Inglaterra. 
Es una planta muy rústica ya que se puede plantar a pleno 

sol, en semisombra o en la sombra y es resistente a las heladas, a la sequía, a la contaminación urbana 
y a las podas por lo que es muy apreciada en jardinería y como seto. La madera se usa ocasionalmente 
para trabajos de taracea. La corteza es rica en canales secretores consiguiéndose una resina utilizada para 
hacer los chicles, además de aceite para cabello y colutorios para tratar la halitosis. Es una planta tóxica 
si se ingiere.

 Pitósporo (Pittosporum tobira)                                                                 Pitosporáceas

Avenida Goya

Fruto inmaduro

Hojas ovales con margen entero: izquierda 
haz, derecha envés

Inflorescencia Detalle de la flor

Fruto maduro
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: en condiciones óptimas puede alcanzar hasta 14 m de altura. Planta perenne con cañas 
erectas, que pasan de verdes cuando son jóvenes a amarillo verdoso o amarillo dorado a medida que ma-
duran; tienen bandas con anillos horizontales en las uniones; hojas verdes, lanceoladas.

Especies similares: en Pina, no hay confusión posible con ningu-
na otra planta ornamental.
Distribución y fenología: es una planta originaria de China, 
al sur del río Han, y hoy muy extendida como especie ornamental. 
Florece solo una vez en su vida.
Localización: puede encontrarse bambú en el Paseo de la Arbo-
leda y en la calle Joaquín Costa.
Comentarios: El bambú florece solo una vez en toda su vida, a 
partir de los 35 años (habiendo alguna especie que lo hace a los 120 
años). Pero el hecho más curioso es que todas las plantas de la misma 
especie florecen a la vez en todo el mundo, tanto en las regiones ori-
ginarias como en los países a los que se han importado, aún teniendo 
climas muy diferentes; este fenómeno aún no está muy claro y la 
floración se cree que está ligada a la periodicidad con la que las ra-
diaciones cósmicas alcanzan valores máximos. Después de florecer, 
la planta muere y las semillas caen al suelo dando lugar a nuevos in-

dividuos que se irán multiplicando mediante rizomas. Algunas culturas orientales, asocian los años en los 
que florece el bambú con años de desastres naturales como diluvios o terremotos, otras lo asocian a malas 
cosechas, plagas y epidemias. Esta teoría se fundamenta en que cuando la flor muere y caen las semillas, 
proliferan mucho las colonias de roedores, concretamente ratas, que se multiplican muy rápidamente. 
Una vez acaban con las semillas de los bambús, empiezan con las cosechas  produciendo importantes 
pérdidas económicas. Contrariamente, también hay culturas que cuentan que si paseas por un bosque de 
bambú y te cae una flor encima, te llegarán riquezas en abundancia. Otra curiosidad es que cuando flo-
rece el bambú, la planta deja de ser comestible: eso ocurrió en los años 80, poniendo en peligro algunas 
colonias de Osos Panda en China. Además de su valor como ornamental, este bambú es apreciado por su 
madera, la cual se utiliza para la confección de muebles y pequeñas artesanías, debido principalmente por 
su color dorado, el cual adquiere al ser tratada cuidadosamente con fuego o siendo horneada previamente 
para luego confeccionar los muebles.

 Bambú dorado (Phyllostachys aurea)                                                              Poáceas

Tallo joven de color verde Hojas lanceoladas: izquierda haz, derecha envés

Paseo de la Arboleda

Tallo viejo de color amarillo
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 2-3 m. Arbusto espinoso con espinas de color rojizo y corteza marrón-grisácea; hojas 
coriáceas, de color verde ligeramente brillante, obovadas, con el margen festoneado; flores blancas y muy 
abundantes; frutos pequeños y esféricos, de color naranja y rojo.

Especies similares: si tienen frutos no hay confusión 
posible con ninguna otra planta ornamental en Pina.
Distribución y fenología: es una planta propia del 
sur de Europa y Asia occidental. Florece desde abril hasta 
junio.
Localización: hay un único ejemplar plantado en la 
avenida Goya.
Comentarios: el nombre genérico “Pyracantha” provie-
ne del griego “pyr” (fuego) y “acantha” (espina) lo que da 
su nombre común de “espino de fuego”; el específico “coc-
cinea” (escarlata) hace referencia al color rojo de sus frutos. 
El valor ornamental de esta especie viene dado por la visto-
sidad de los frutos que dan color al invierno; en su hábitat 

natural son un recurso importante para las aves frugívoras (zorzales, mirlos ..) que encuentran alimento en 
la peor época del año. Los frutos se han utilizado para elaborar mermeladas y las semillas como sustituto 
del café, aunque su mayor utilidad, además de la ornamental, es servir como setos protectores dada la 
densidad de su ramaje y la efectividad de sus espinas. En la actualidad en la Comunidad Autónoma de 
Aragón existe la prohibición de plantarlo en zonas públicas debido a que se considera especie hospedante 
de la bacteria Erwinia amylovora, causante del fuego bacteriano, siendo una vía de propagación de esta 
enfermedad que causa graves pérdidas económicas en la fruticultura. 

 Espino de fuego (Pyracantha coccinea)                                                        Rosáceas

Frutos anaranjados

Hoja obovadas con margen festoneado: izquierda 
haz, derecha envés Inflorescencia

Detalle de la flor

Avenida Goya
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 1-2 m. Arbusto con tronco y ramas espinosas; hoja pinnada, de 3-5 folíolos; flores de 
colores muy variados, de negro a rojo, dependiendo de la especie cultivada; el fruto es un escaramujo 
rojo de 1-2 cm de diámetro.

Especies similares: si hay flores, no hay confusión posible con 
ninguna otra especie.
Distribución y fenología: es una planta que deriva de Rosa 
chinensis, un rosal con origen en el centro de China, siendo hoy una 
de las plantas de jardín más extendidas. Florece desde la primavera 
hasta el otoño.
Localización: hay rosales plantados en los jardines de la Plaza 
San Miguel, Paseo de la Arboleda, Avenida Goya, calle San Jorge y 
Plaza de España.
Comentarios: Rosa chinensis se introdujo en Europa a finales del 
siglo XVIII constituyendo todo una revolución en la jardinería, ya 
que los arbustos de rosas que se cultivaban en la época solo florecían 
una vez y este rosal ofrece una floración continuada durante toda la 
temporada. Desde entonces se ha extendido como planta ornamental 
por todo el mundo seleccionándose cientos de variedades con diferen-

te color de la flor, aumento de pétalos o tamaño de la planta.

 Rosal (Rosa sp.)                                                                                                 Rosáceas

Espinas

Fruto o escaramujo

Detalle de la hoja: izquierda haz; derecha envés

Detalle de la flor

Plaza de España
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Parques y jardines: arbustos y herbáceas

Descripción: 1-6 m. Arbusto con corteza gris y ramas pardo rojizas; hojas de unos 3 mm; racimos 
florales de 3-4 mm de ancho, en las ramas del año; flores con 5 pétalos, obovados; cáliz con sépalos 
denticulados.

Especies similares: hay en Pina 3 especies de tamarices que 
son muy difíciles de separar. Los ejemplares del casco urbano 
son todas T. canariensis.
Distribución y fenología: es una planta propia de zonas 
encharcadas en orillas de ríos, acequias o allí donde se acumu-
la el agua. Florece desde abril hasta octubre.
Localización: hay un ejemplar al final de la calle Fernando 
el Católico y varios en el Paseo de la Arboleda y en el Parque 
Javier Blasco, todos espontáneos con origen en los ejemplares 
de las orillas del Ebro.
Comentarios: debido a su riqueza en taninos, todas las tama-
rices son astringentes, por lo que el cocimiento de sus ramitas 
y corteza se han utilizado para cortar la diarrea. Las ramas de 
esta especie tienen abundantes glándulas secretoras de sal, por 

lo que puestas a remojo y una vez evaporada el agua, puede obtenerse sal cristalina. En algunos lugares de 
Oriente, la tamariz se quemaba para que el humo espantase a los malos espíritus y a las culebras.

 Tamariz (Tamarix canariensis)                                                                  Tamaricáceas

Tronco con corteza lisa y 
gris

Ramitas rojizas

Racimo floral Racimo fructificado

Detalle de las hojas

Paseo de la Arboleda
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Césped y solares

 Césped y solares
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Césped y solares
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Césped y solares

Descripción: 30-80 cm. Hierba erecta, con tallos sin o con poca vellosidad; hojas ovales; inflorescen-
cia en forma de espiga, generalmente con ramos laterales a lo largo de su longitud; flores generalmente 

con 5 tépalos, la mayoría agudos; frutos de longitud similar a la de los 
tépalos o poco mayores.
Especies similares: en la huerta hay también otros bledos con ho-
jas ovales difíciles de separar.
Distribución y fenología: con origen en América tropical y 
subtropical, en la actualidad se encuentra extendido por las regiones 
templadas de todo el mundo. Propia de campos 
de cultivo y orillas de caminos, principalmen-
te en ambientes de regadío. Florece desde julio 
hasta octubre.
Comentarios: en América, su región de ori-
gen, las semillas son utilizadas como alimento. 
Las hojas tiernas, una vez hervidas, pueden ser 

consumidas como verdura o en tortilla. Entre los antiguos aztecas, los bledos con 
inflorescencia en forma de “cola de zorro” eran utilizadas como amuletos protec-

tores por los soldados; se creía también  que 
podían proporcionar la invisibilidad tras un 
ritual muy complejo.

Descripción: 20-50 cm. Hierba de postrada a ascendente; hojas lanceoladas o lineares; inflorescencia 
en espiga terminal; flores con 4 sépalos, raramente 3; frutos rugosos en la madurez, de longitud similar a 
los tépalos o un poco mayor.
Especies similares: es el único bledo con hojas lanceoladas.

Distribución y fenología: con origen en América 
del Sur se halla extendida en la actualidad por la región 
mediterránea, sur de África y Australia. Propia de cam-
pos de cultivo, orillas de caminos, eriales y escombre-
ras. Florece desde mayo hasta diciembre.

Comentarios: el nombre del género, Amaranthus, 
procede del griego con el prefijo “a” = no y “marinein” 
= marchitarse, es decir, que no se marchita, ya que las 
flores secas de algunas especies pueden conservarse vis-
tosas durante mucho 

tiempo. En su región de origen americano las hojas y semillas son con-
sumidas como alimento.

  Bledo perenne (Amaranthus muricatus)                                                Amarantáceas

  Bledo (Amaranthus hybridus)                                                                    Amarantáceas
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Césped y solares

Descripción: 40-100 cm. Hierba con tallos erectos; hojas muy divididas con segmentos generalmen-
te vellosos; umbelas terminales, largamente pedunculadas, con flores 
con pétalos blancos, excepto en la flor central que frecuentemente es 
estéril y de color purpura oscuro o casi negro; frutos subglobosos, con 
2 filas de pelos simples y blancos, y costillas secundarias con 8 a 14 
espinas. 
Especies similares: hay alguna especie pare-
cida del género Torilis pero no suele aparecer en 
el casco urbano.
Distribución y fenología: es una planta 
que aparece en Europa, norte de África y Asia. 
Propia de orillas de caminos, lindes entre cam-

pos y eriales, principalmente en ambientes de regadío pero también en secano. 
Florece desde mayo hasta octubre.
Comentarios: esta planta es la variedad silvestre de la zanahoria, adquiriendo 

la raíz engrosada en su segundo año de vida. 
La raíz de la planta silvestre, tomada en in-
fusión, se ha utilizado como diurética y para 
cortar las diarreas. En Francia se prepara un 
licor con los frutos y las raíces cortadas y tos-
tadas son un sustituto del café en Alemania. 
En el s. XVI, en Inglaterra, era moda adornar 
el sombrero de las damas con hojas de esta 

zanahoria silvestre.

  Zanahoria silvestre (Daucus carota)                                                           Apiáceas

Descripción: 20-70 cm. Hierba anual, espinosa, con espinas con 2 ó 3 puntas en la axila de las ho-
jas; hojas lanceoladas, enteras o con lóbulos, de haz verdoso y envés 
blanco; capítulos unisexuales, los masculinos agrupados en el extremo 
de las ramas, los femeninos solitarios; frutos 
con numerosas espinas.
Especies similares: no hay confusión 
posible con ninguna otra especie, ya que es 
la única planta con espinas en la base de las 
hojas.
Distribución y fenología: con origen en Sudamérica, tiene ac-
tualmente una distribución subcosmopolita. Propia de suelos degra-
dados  tanto en el secano como en ambientes de regadío, abundando 
en estercoleros o cercanías de parideras. Florece desde julio hasta 
septiembre.

Comentarios: se ha utilizado como diurética y para tratar los infartos de hígado. Las púas ganchu-
das de los frutos hacen que éstos se peguen a la lana o 
pelo de los animales consiguiendo así su dispersión; 
esta característica fue observada por el ingeniero suizo 
George de Mestral al pasear a su perro en una jornada 
de caza, diseñando así, en los años 50, el cierre de 
“gancho y bucle” que se comercializó con el nombre 
de Velcro.

  Cachurrera menor (Xanthium spinosums)                                               Asteráceas
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Césped y solares

Descripción: 10-40 cm. Hierba anual con tallos ramificados; hojas enteras o dentadas; capítulos so-
litarios y terminales; flores amarillas o anaranjadas; frutos con 
dorso espinescente.
Especies similares: las flores 
anaranjadas de 2 cm o menores y 
los frutos espinosos en el dorso son 
característicos de esta especie.
Distribución y fenología: 
vive en Europa y norte de Asia. 
Propia de suelos removidos, huer-
tos y orillas de caminos, principal-

mente en ambientes de  regadío. Florece desde marzo hasta octubre.
Comentarios: utilizada para regularizar la menstruación y restañar la san-
gre de las heridas, por lo que se la conoce también como “hierba del poda-
dor”. Las hojas tiernas pueden consumirse como verdura. Las corolas secas 
se utilizan como sustituto del azafrán.

  Caléndula (Calendula arvensis)                                                                    Asteráceas

Descripción: 30-110 cm. Hierba erecta con tallos cubiertos de alas espinosas; hojas lobuladas, con 
espinas de unos 8 mm; capítulos florales en corimbo, de 1 a 1,5 cm de an-
chura, con brácteas derechas y erectas; flores rosadas o blancas.
Especies similares: el tamaño pequeño de 
la planta, sus tallos y hojas espinosas y flores 
rosadas diferencian a este cardo de las demás 
plantas con espinas que se encuentran en el 
caso urbano.
Distribución y fenología: vive solo en 
la Península ibérica. Propia de campos de cul-
tivo y orillas de caminos, principalmente en 
ambientes de secano. Florece desde abril hasta 
junio.
Comentarios: el nombre genérico “Car-
duus” viene del latín y significa “cardo”; el 

epíteto “bourgeanus” se asignó en honor al botánico Eugene Bourgeau. En 
medicina popular, la infusión de sus inflorescencias se utilizaba antiguamen-
te como diurético. En algunas zonas de España se utilizaban para alimentar 

a los cerdos preparando una mezcla de 
cardos cocidos mezclados con harinilla o 
salvado que formaban un amasado que se 
preparaba diariamente.

  Cardo borriquero (Carduus bourgeanus)                                                  Asteráceas
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Césped y solares

Descripción: 0,5-1,5 m. Hierba espinosa, con tallos erectos; hojas que abrazan al tallo, verdes con 
una retícula blanquecina, espinosas en los bordes con espinas amarillas; 
capítulos florales solitarios al final de un pedúnculo, con flores rosadas; 
vilano con varias filas de pelos.
Especies similares: en el casco urbano 
es el único cardo con las hojas verdes con 
retícula blanquecina.
Distribución y fenología: con origen 
en la Región mediterránea y sur y suroeste 
de Asia, ha sido introducida en otras partes 
del mundo. Propia de orillas de caminos y 
campos, eriales, escombreras y lugares de 
suelos removidos y nitrogenados. Florece desde mayo hasta julio.
Comentarios: se ha utilizado para combatir la baja presión sanguí-

nea, el asma y ciertas jaquecas. El cocimiento de los frutos puede atajar la pérdida de sangre menstrual. 
No teniendo ningún componente tóxico, las hojas y tallos, retiradas las espinas, pueden consumirse como 
ensalada o verdura y las flores al modo de las alcachofas. En época de penurias, las semillas tostadas se 
utilizaron como sucedáneo del café. Fuera de España se han recogido creencias como que los hombres 

que consumen grandes cantidades de estos cardos adquieren admirable 
reputación como amantes o que en Escocia, si las jóvenes de un pueblo 
salen en procesión con collares hechos de cabezuelas de cardo mariano, 
las serpientes de los alrededores se matan entre sí.

  Cardo mariano (Silybum marianum)                                                          Asteráceas

Descripción: 20-70 cm. Hierba erecta; hojas divididas, con segmentos lineares, flores solitarias, rosa-
das, con cáliz con espinas amarillas; frutos sin vilano.

Especies similares: en el 
casco urbano es la única planta 
con flores rosadas con espinas 
amarillas.
Distribución y fenolo-
gía: vive en casi todo el mun-
do. Aparece en herbazales 
nitrófilos de terrenos baldíos, 
márgenes de caminos o lindes 
entre campos. Florece desde 

junio hasta septiembre.
Comentarios: esta planta tiene un compuesto amargo llamado ácido calci-
trápico y un fermento, principalmente las flores, con el que puede cuajarse la 
leche. Tiene también propiedades diuréticas, vulnerarias y febrífugas.  para 
combatir la fiebre, en medicina natural, se exprimían las hojas y se daba a 
beber el zumo; también se utilizaban las flores secas, reducidas a polvo mez-
clado con caldo, agua o vino. En el s. XIX se utilizaba la corteza de la parte 

leñosa de la raíz para combatir el cólico ne-
frítico, según descubrió el médico francés 
M. de Lamoignon.

  Cardo estrellado (Centaurea calcitrapa                                                     Asteráceas
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Césped y solares

Descripción: 40-100 cm. Planta con lóbulos triangulares provistos de dientes espinulosos; capítulos 
terminales con flores amarillas, con el tubo más largo que el limbo. Frutos 
marcadamente comprimidos, con vilano de pelos sedosos.
Especies similares: en la huerta de Pina hay 
tres especies más de cerrajas, pero ninguna tiene 
las hojas fuertemente dentadas.
Distribución y fenología: es una espe-
cie subcosmopolita que vive en casi todo el 
mundo. Propia de campos cultivados, princi-
palmente de regadío, pero también en secano. 
Florece entre abril y agosto.
Comentarios: el nombre genérico “Sonchus” 
es el que los romanos daban a las cerrajas; el 
específico “asper” significa “rugoso”, en refe-
rencia a las hojas espinosas. Las hojas y las raí-
ces pueden comerse en ensalada. El zumo se ha 

utilizado con aplicación externa para lavar la cara y ponerla brillante.

  Cerraja (Sonchus asper)                                                                                Asteráceas

Descripción: 20-60 cm. Planta anual, con hojas alternas anchamente aladas, lobuladas y con el margen 
dentado; flores amarillas; frutos comprimidos, con costillas poco marcadas y vilano de pelos sedosos, los 
externos más finos, persistentes, los internos caedizos.

Especies similares: en la huerta de 
Pina hay tres especies más de cerrajas, 
pero ninguna tiene las hojas lobuladas con 
margen levemente dentado.

Distribución y fenología: vive en 
casi todo el mundo. Propia de campos 
cultivados, principalmente de regadío. 
Florece entre marzo y septiembre.

Comentarios: las hojas pueden comerse en ensalada y, al igual que 
los tallos tiernos, constituyen también una 
verdura agradable; conviene evitar reco-

ger hojas y tallos viejos porque son correosos. También las raíces pueden 
consumirse como verdura, pero pronto se lignifican y son poco apetecibles. 
El zumo se utilizó en el pasado para acrecentar la leche y relajar las inflama-
ciones de la madre; también para socorrer a los picados por el escorpión. Las 

hojas de esta planta se utilizan para alimentar a 
los caracoles criados en granja. 

  Cerraja común (Sonchus oleraceus)                                                           Asteráceas
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Césped y solares

Descripción: 20-60 cm. Planta de hojas alternas, tiernas, las superiores muy divididas, con segmentos 
marcadamente estrechados en la base; flores amarillas, frutos comprimidos, 
con costillas poco marcadas en cada cara; vilano de pelos sedosos.
Especies similares: en la huerta de Pina hay 
tres especies más de cerrajas, pero ninguna tiene 
las hojas tan divididas en lóbulos independientes.
Distribución y fenología: vive en Europa 
y toda la cuenca mediterránea. Especie de gran 
amplitud ecológica, aparece en todos los am-
bientes, tanto de huerta como de secano. Florece 
entre marzo y octubre.
Comentarios: Las hojas y las raíces pueden 
comerse en ensalada. El zumo se ha utilizado con 
aplicación externa para lavar la cara y ponerla 
brillante.

  Cerraja menuda (Sonchus tenerrimus)                                                      Asteráceas

Descripción: 210-40 cm. Planta herbácea con hojas divididas, verdes en el haz y en el envés; flores 
terminales, solitarias, amarillas; frutos pardo–verdosos con cuerpo 
costillado y vilano  blanco.
Especies similares: en Pina hay tres 
especies más de dientes de león pero nin-
guna tiene las hojas divididas y verdes en 
el haz y el envés, además de que no entran 
en el casco urbano.
Distribución y fenología: presente 
en Europa, norte de Asia y norte de Amé-
rica. Propia de herbazales nitrófilos y en 

campos principalmente de regadío. Florece desde febrero hasta noviembre.
Comentarios: tomada en ensalada es planta aperitiva y purificadora de la 

sangre; recibe también el nombre de herba urinaria debido 
a sus propiedades diuréticas. La raíz desecada y tostada se 
empleaba en tiempos de necesidad como sustituto del café. El 
látex, igualmente, ha sido usado para tratar verrugas y erup-
ciones de la piel. Se puede preparar un vino de diente de león, 
de color amarillo, utilizando las hojas y las flores haciéndo-
las fermentar; en cualquier caso la fabricación casera de este 
vino, debido al mal control de las fermentaciones, ha dado 
lugar a productos tóxicos y venenosos.

  Diente de león (Taraxacum officinale)                                                         Asteráceas
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Césped y solares

Descripción: 50-150 cm. Planta de tallos erectos; hojas inferiores de margen espinuloso, las superio-
res sagitadas, con aurículas; flores  amarillas; frutos con el cuerpo comprimido, 
verdoso y vilano blanco.
Especies similares: dentro del casco urbano no hay confusión posible con nin-
guna otra especie.
Distribución y fenología: presente en Europa 
y Cuenca mediterránea. Propia de suelos subnitrófi-
los en baldíos o márgenes de caminos. Florece entre 
junio y septiembre.
Comentarios: las semillas producen un aceite co-
mestible similar al del sésamo y que motiva que esta 
planta se cultive en países como Sudán. Parece ser que 
el látex es inhibidor de la libido, por lo que los anaco-
retas lo utilizaban para luchar contra las tentaciones de 
la carne. El zumo de este pariente de la lechuga es rico 

en sales minerales por lo que puede tomarse mezclado con el de zanahoria 
o el de tomate; el zumo fresco sirve para hacer lociones para tratar el enro-
jecimiento de la piel y para aliviar las quemaduras del sol. Los tallos tiernos 

se comen como espárragos o en sopas y potajes; 
cuando llevan la inflorescencia sin abrir pueden 
consumirse en ensaladas o como verduras, si bien 
tienen el inconveniente de que son bastante amar-
gos.  

  Escarola silvestre (Lactuca serriola)                                                         Asteráceas

Descripción: 5-25 cm. Hierba anual con tallos erectos; hojas divididas; flores agrupadas, cilíndricas 
,de color amarillo; fruto con vilano de pelos tenues, caedizo.
Especies similares: dentro del casco urbano no hay confusión posible 
con ninguna otra especie debido a sus flores cilíndricas y sin pétalos.
Distribución y fenología: elemento sub-
cosmopolita. Propia de campos abandonados, 
lindes, orillas de caminos y cultivos, principal-
mente de regadío. Florece entre marzo y julio.
Comentarios: el género “Senecio” tiene su 
origen en el latín “senex” (viejo) por las aristas 

blanquecinas del vilano. las semillas de la hierba cana se utilizan como alimento 
para pájaros. Algunos autores señalan el uso de sus hojas tiernas como verdura 
en potajes, hecho que no es recomendable ya que contiene diésteres cíclicos, un 
alcaloide tóxico que puede provocar graves daños en el hígado; se ha señalado 
también que esta toxicidad se transmite a la miel de las abejas que liban en sus 
flores, una miel que tiene un color amarillo oscuro y un olor y sabor fuertes. Sí 

que está recomendado su uso en los baños de hierbas, ya 
que actúa como diaforético (activa la secreción de sudor), 
y en lociones para reparar manos deterioradas. En Europa 
central y en los Balcanes se utiliza para espantar vampi-
ros y combatir hechizos.  

  Hierba cana (Senecio vulgaris)                                                                    Asteráceas
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Césped y solares

Descripción: 10-40 cm. Hierba anual con hojas alternas, muy divididas; capítulos terminales, con 
pedúnculos engrosados; flores externas femeninas y blancas, las internas her-
mafroditas y amarillas; aquenios comprimidos, con 2 alas laterales; vilano 
ausente en las flores externas.
Especies similares: con flores en margarita 
parecida a la maya, que crece solo en el césped del 
casco urbano, es muy pequeña y tiene las hojas 
enteras.
Distribución y fenología: elemento medi-
terráneo. Propia de orillas de caminos y campos 
abandonados, principalmente en ambientes de 
regadío. Florece desde abril hasta julio.
Comentarios:  un dato curioso de esta planta es 

que una vez ha florecido, y durante las primeras horas de la mañana, parte de 
la flor tiende a inclinarse hacia abajo hasta que llega a tocar su pedúnculo; una 
vez llega el medio día, la flor se abre completamente adquiriendo la aparien-
cia de un girasol pequeño. Se le atribuyen propiedades digestivas, carminati-

vas y hepatobiliares, así que no es nada raro que sea 
un té recomendado para personas con problemas 
digestivos, ya que ayuda a que estos fortalezcan su 
flora intestinal y se puedan recuperar con mayor fa-
cilidad de problemas estomacales.

 Manzanilla loca (Anacyclus clavatus)                                                         Asteráceas

Descripción: 2-20 cm. Hierba con poca o nada vellosidad; hojas espatuladas u obovadas, por lo ge-
neral con un nervio central; flores solitarias, terminales, las externas blancas, 
algo teñidas de púrpura; las internas amarillas; frutos sin vilano.
Especies similares: con flores en margarita 
parecida a la manzanilla loca, que crece en sola-
res, es mucho más grande y tiene las hojas muy 
divididas.
Distribución y fenología: es una planta 
europea. Propia de terrenos frescos y húmedos; 
también en céspedes urbanos. Florece desde 
marzo hasta junio.
Comentarios: con las hojas y flores se prepara 
una especie de té. Las hojas y tallos tiernos son 

comestibles (tienen un sabor ligeramente ácido) y y pueden comerse en en-
saladas, bocadillos, sopas y como verdura. Pueden también prepararse en 

encurtido, conservándose en vinagre. En tratamiento exter-
no, como lociones, puede usarse para tratar desórdenes de 
la piel, quemaduras y heridas; su aceite se ha utilizado para 
tratar los eccemas. Es común en herboristerías, utilizándose 
como remedio contra la tos y como depurativa. Considerada 
abortiva en la Alemania del s. XVIII, se decretó su extermi-
nio de los campos. 

  Maya (Bellis perennis)                                                                                    Asteráceas
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Césped y solares

Descripción: 30-120 cm. Arbusto densamente glanduloso; tallos erectos, leñosos al menos en la base; 
hojas simples, generalmente aserradas; flores en racimos, de color amari-
llo; fruto velloso, con vilano de pelos algo soldados en la base.
Especies similares: es una especie perenne que, por su tamaño y flo-
res amarillas, es inconfundible en los solares don-
de ha sido encontrada.
Distribución y fenología: se encuentra en 
toda la Región mediterránea. Propia de suelos re-
movidos, como escombreras u orillas de caminos 
y carreteras, también en las gravas de los ríos. 
Florece desde julio hasta octubre.

Comentarios: A lo largo del tiempo y en diferentes lugares, los usos de la 
olivarda han sido numerosos: ha sido utilizada para combatir el paludismo, las 
enfermedades de las vías urinarias, como astringente, para tratar traumatismos, 
tolondrones y heridas, el humo de la planta quemada para ahuyentar fieras y 

matar mosquitos y pulgas, para sanar el estilicidio de orina, los 
torcijones de vientre y la ictericia y, metiendo su zumo en la 
natura de la mujer, hace que malpara. Debido a sus glándulas 
viscosas, en Murcia se colgaban ramas del techo para atrapar 
moscas. Por los autores de la antigüedad clásica se sabe que los 
griegos utilizaban el humo para alejar bestias salvajes y como 
tiente para obtener el color amarillo.

  Olivarda (Dittrichia viscosa)                                                                        Asteráceas

Descripción: 20-80 cm. Hierba anual, densamente pelosa; tallos erectos, simples, excepto en la inflo-
rescencia; hojas alternas, lineares, generalmente enteras y densamente pelo-
sas; flores pedunculadas, blanquecinas, sin pétalos; frutos con pelos denticu-
lados.
Especies similares: en Pina hay dos especies 
más de zamarragas, pero esta es inconfundible por 
sus flores sin pétalos.
Distribución y fenología: con origen en 
América del Sur, se ha naturalizado en la región 
mediterránea y suroeste de Europa. Propia de 
lugares alterados, está presente en orillas de ca-
minos y de campos de cultivo principalmente en 
ambientes de regadío. Florece desde junio hasta 
septiembre.

Comentarios: el éxito de esta especie colonizando nuevas zonas se debe a 
una serie de adaptaciones como su resistencia a las  heladas sin ne-
cesidad de dejar caer sus hojas y su enorme capacidad de dispersar 
semillas, lo que le permite colonizar áreas nuevas en poco tiempo. 
Tiene usos como planta medicinal, ya que es antirreumática, antidia-
rreica, diurética, insecticida, antihelmíntica, febrífuga, desinfectante 
(como cataplasma), vermífuga, protege al hígado y además repele a 
los pulgones.

  Zamarraga (Conyza bonariensis)                                                                Asteráceas
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Césped y solares

Descripción: 10-30 cm. Hierba anual, con tallos erectos y pelosos; hojas con forma ovada; inflo-
rescencia en cimas que se enrollan; flores con corola blanca; fruto entero, 
generalmente con 4 núculas.
Especies similares: la forma enrollada de la inflorescencia separa a esta 
especie de las demás del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: se encuentra en la 
región mediterránea y suroeste de Asia. Propia de 
campos de cultivo y orillas de caminos, tanto en 
ambientes de huerta como de secano. Florece des-
de junio hasta octubre.
Comentarios: las flores se mueven siguiendo el 
curso del sol durante el día, lo que hizo que fuese 
utilizada como reloj natural. Es una planta tóxica por contener cinoglosina 

por lo que el ganado evita comerla. Como medicinal se utilizó como febrífuga, excitante de la vesícula 
biliar, provocar la menstruación y limpiadora de úlceras. Ha sido utilizada también como abortiva. El 
nombre de verruguera viene dado por el uso de su simiente, utilizada como emplasto, para quitar toda 
clase de verrugas, tanto grandes como pequeñas. La forma de la inflorescencia, que recuerda a la cola 
del escorpión, la hacía buena para combatir las picaduras del alacrán bebido el cocimiento mezclado con 
vino. Es planta también que motiva otras creencias supersticiosas como el hacer a las mujeres estériles si 
se cuelga al cuello, que hecho un círculo con una de sus ramas alrededor de una serpiente no puede salir 
de él, que mata las culebras si se les echa agua en la que la planta ha estado en remojo o que acaba con 
las  hormigas tapando el hormiguero con una rama. Se ha citado también su uso en magia por creer que 
provoca sueños premonitorios si se coloca debajo de la almohada, siendo una de las 12 plantas mágicas 

de los rosacruces. 

  Verruguera (Heliotropium europaeum)                                                   Boragináceas

Descripción: 20-60 cm.  Hierba con tallos ramificados en la parte superior; hojas superiores abrazando 
al tallo con margen dentado o entero; flores pequeñas, blancas, muy 
abundantes en racimos; fruto redondeado.
Especies similares: las hojas abrazadoras y las flores blancas agru-
padas en la cima de planta permiten identi-
ficar esta especie con facilidad.
Distribución y fenología: en origen 
era una planta europea y del oeste de Asia, 
pero hoy introducida prácticamente en 
todo el mundo. Propia de campos de culti-
vo y orillas de caminos, principalmente en 
ambientes de regadío. Florece desde abril 
hasta mayo.
Comentarios: en algunos países de Asia 

se consumen las hojas como verdura, si bien hay que tener cuidado con las 
hojas verdes crudas ya que desprenden ácido cianhídrico, pudiendo por tanto 

resultar altamente tóxicas. Las semillas son pi-
cantes habiendo servido como un sustituto de 
la pimienta. El nombre genérico proviene del 
griego “kardia” (corazón) por la forma de sus 
frutos.

  Mastuerzo (Cardaria draba)                                                                       Brasicáceas
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  Matacandil (Sisymbrium irio)                                                                     Brasicáceas

Descripción: 20-50 cm. Hierba con tallo erecto; hojas basales divididas, con segmentos estrechos; 
las superiores con el segmento terminal más grande que los laterales; flores 
con 4 pétalos sobrepasadas por los frutos jóvenes; pétalos amarillos; frutos 
alargados y lineares; pedicelos más delgados que los frutos.
Especies similares: dentro del casco urbano 
no hay confusión posible con ninguna otra especie 
debido a sus flores amarillas muy pequeñas sobre-
pasadas por los frutos.
Distribución y fenología: está presente en 
los países templados de Europa y Asia. Propia de 
ambientes nitrificados en alrededores de los pue-
blos, lugares frecuentados por el ganado, orillas 
de caminos o cultivos. Florece desde marzo hasta 
junio.

Comentarios: El nombre del género “Sisymbrium” tienen su origen en el 
griego “sisimbrion”, que era el nombre con el que los latinos denominaban 
a una planta similar al berro. Las hojas tiernas se pueden comer en ensalada, 
aunque son algo duras; las sustancias sulfuradas que contiene descongestionan 
las irritaciones de laringe, por lo que era la ensalada favorita de los cantantes de 

ópera. Las semillas se han utilizado para po-
tenciar el sabor de las comidas. En cualquier 
caso, es peligroso consumir estas plantas en exceso por contener glucó-
sidos con actividad cardiotónica. 

Descripción: 15-80 cm.  Hierba con tallos erectos, con pelosidad corta y densa; hojas muy divididas, 
sin peciolo; flores con cuatro pétalos, generalmente blancas; fru-
tos erectos, alargados.
Especies similares: las flores 
blancas con cuatro pétalos que apa-
recen en invierno permiten identificar 
esta planta con facilidad.
Distribución y fenología: pre-
sente en la Región mediterránea, cen-
tro de Europa y oeste de Asia. Propia 

de campos de cultivo y orillas de caminos, tanto en ambientes de secano 
como de regadío. Pueden encontrarse flores en cualquier mes del año.
Comentarios: esta planta, en Pina llamada liviana, es poco apreciada en-
tre los agricultores dado que su aparición masiva a principios de primavera 
supone competencia con las plantas cultivadas por la luz y nutrientes; en el 
caso de frutales de floración temprana, como el almendro, compite por los 
polinizadores pudiendo provocar mermas en la cosecha. Cuando está tierna 
es comestible y su sabor recuerda a la mostaza y la rúcula, también de su 

misma familia; es un condimento ideal para vina-
gretas o simplemente mezclada con la ensalada 
para darle un toque de sabor.

  Rabaniza blanca (Diplotaxis erucoides)                                                  Brasicáceas
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Descripción: 10-40 cm. Hierba con tallos simples, generalmente erectos y vellosos; hojas basales 
en roseta, generalmente divididas; las superiores progresivamente más pe-
queñas y menos divididas; flores con pétalos blancos; fruto triangular con 
semillas numerosas.
Especies similares: dentro del casco urbano no 
hay confusión posible con ninguna otra especie debi-
do a la forma de sus frutos.
Distribución y fenología: está presente en 
todo el Hemisferio Norte. Propia de campos de cul-
tivo, orillas de caminos y eriales, principalmente en 
ambientes de regadío pero también en secano. Flo-
rece desde febrero hasta octubre.
Comentarios: las hojas pueden consumirse en en-

salada si se cogen las más tiernas de la roseta basal antes de que salgan los tallos 
florales; también pueden consumirse salteadas con mantequilla o como verduras 
en potajes. Utilizada para regularizar el flujo menstrual, tanto en el caso de reglas 

copiosas como escasas; en casos de sangrado de nariz, puede 
atajarse con algodón empapado en el jugo de la planta o con la 
planta misma taponando el orificio nasal. Las hojas contienen 
glucósidos responsables del deterioro del ganado que los come 
por lo que  esta planta tiene la propiedad de cortar la leche. Antes 
de la generalización de la energía eléctrica, de las semillas se 
obtenía un aceite que ardía bien para alimentar candiles.

  Zurrón de pastor (Capsella bursa-pastoris)                                            Brasicáceas

Descripción: 0,30-2 m. Hierba trepadora con tallos angulosos; hojas con peciolo y forma sagitada; 
flores blancas, a veces con bandas rosas, solitarias, con pedúnculo; fruto 
esférico o elipsoidal.
Especies similares: localizada en los jardines 
de la plaza trepando entre los enebros rastreros; 
se diferencia de la correhuela menor por tener la 
base de la hoja con los lóbulos redondeados.
Distribución y fenología: repartida por    
todo el mundo. Propia de carrizales y herbaza-
les de sotos y orillas de ríos y acequias sobre 
suelos húmedos. Florece desde junio hasta sep-
tiembre.
Comentarios: son conocidas desde antiguo 
sus propiedades purgantes. Era usada también 

para evitar el aborto, las molestias del embarazo y los efectos perniciosos que 
un susto puede producir en una preñada. La infusión de hojas de esta planta, 
mezclada con vino, es considerada como afrodisíaca; esta infusión también, 
tomada antes de acostarse y con la precaución de poner granos de la planta 

dentro de la almohada, parece ser que produce 
sueños adivinadores. Finalmente, si se aspira el 
humo producido por sus raíces y rizomas colo-
cados en un brasero se producen viajes astrales.

  Correhuela mayor (Calystegia sepium)                                            Convolvuláceas
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Descripción: 20-100 cm. Planta con tallos volubles; hojas alternas, de base truncada; flores en grupos 
de 1 ó 2, de color blanco o rosa claro; sépalos libres; fruto más 
largo que los sépalos.
Especies similares: localizada 
en parterres de la Plaza Fermín La-
barta y c/ San Roque; se diferencia 
de la correhuela mayor por tener la 
base de la hoja con los lóbulos pun-
tiagudos. 

Distribución y fenología: repartida por casi todo el mundo. Acom-
pañante de cultivos tanto de secano como de regadío, orillas de caminos y 
herbazales nitrófilos. Florece desde junio hasta agosto.
Comentarios: todas las partes de la planta tienen propiedades purgantes y 
deben de tomarse con cuidado ya que puede producir trastornos intestinales. En 
una receta medieval el zumo de esta correhuela, mezclado con leche de mujer 
que amamante a una hija y agua rosada, servía para limpiar la sangre de los ojos 

y de las mancillas. Las flores se utilizan para dar bri-
llo al pelo y la infusión de las mismas, en compresas, 
para tratar ojos cansados o doloridos.

  Correhuela menor (Convolvulus arvensis)                                       Convolvuláceas

Descripción: 120-140 cm. Planta con tallos simples o ramosos, verdes, blanquecinos al secarse; vainas 
más largas que anchas, algo ensanchadas en la parte superior, del mismo 
color que los tallos; dientes de las vainas con estrecho margen blanquecino, 
puntiagudos; estróbilos terminados en punta.
Especies similares: dentro del casco urbano está presente solo en la ori-
lla del campo que hay en la Avenida Goya.
Distribución y fenología: está distribuido por todo el mundo en 
regiones de clima templado y tropical. Propia de 
terrenos húmedos en ribazos entre campos y orillas 
de acequias en el regadío; también en sotos junto al 

Ebro. Esporula entre mayo y septiembre.
Comentarios: en los textos de plantas útiles y medicinales se cita generalmente 
al Equisetum arvense, si bien todas las especies del género tienen las mismas pro-
piedades. Muy utilizados en herboristería y en la elaboración de medicamentos, la 
ingestión del cocimiento de los tallos de la cola de caballo se usa como diurético y 
para curar problemas de salud tan diversos como la bronquitis, afecciones de gar-
ganta y úlceras de estómago, como hemostático en las menstruaciones largas, para 

mejorar la circulación de la sangre o como laxante; por vía ex-
terna el mismo cocimiento se usa para tratar la conjuntivitis o 
los uñeros y los vapores del cocimiento sirven contra las almorranas. Muy resistente 
a los herbicidas, resulta curioso observar como una planta tan primitiva es la única 
que sobrevive a los tratamientos a los que son sometidos las orillas de los campos.

  Cola de caballo (Equisetum ramosissimum)                                            Equisetáceas
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Descripción: 10-40 cm. Planta pelosa, con tallos rastreros; hojas ovaladas, dentadas: flores con 4 pé-
talos,  corola azul con venas más oscuras y garganta blanca; fruto comprimi-
do, con lóbulos ovoideos y pelos dispuestos preferentemente sobre la quilla.
Especies similares: dentro del casco urbano es fácilmente identificable 
por sus flores azuladas y fruto dividido en dos lóbu-
los con forma de huevo.
Distribución y fenología: es una planta na-
tiva del suroeste de Asia que en la actualidad está 
presente prácticamente en todo el mundo. Propia 
de suelos húmedos por lo que aparece frecuente-

mente en orillas de caminos, huertos, campos de regadío y jardines. Florece 
desde mayo hasta septiembre.
Comentarios: el género “Veronica” corresponde a un grupo de flores que le 
fueron dedicados a Santa Verónica, la santa que limpió el rostro de Cristo en el 
Vía Crucis dejándolo impreso en un lienzo; el específico “persica” hace referen-
cia a su origen geográfico. Las hojas de algunas especies de este género se consu-
men en infusión como sustituto del té, si bien tienen un sabor menos agradable. 
Los tallos y hojas tiernos, después de un lavado cuidadoso, pueden consumirse 

en ensalada aunque parece que resultan algo amargos. 
Los tallos y hojas, triturados y aplicados como emplasto, 
contribuyen a eliminar las impurezas de la piel.

  Verónica persa (Veronica persica)                                                     Escrofulariáceas

Descripción: 5-35 cm. Hierba pelosa, con tallos ramificados desde la base; hojas oblongas, con margen 
ligeramente aserrado, vellosas sólo por en envés; flores con 4-5 flo-
res masculinas; frutos ovoideos, pelosos; semillas grisáceas.
Especies similares: fácilmente identifi-
cable por ser una planta postrada que crece 
entre las baldosas de la aceras.
Distribución y fenología: originaria 
del Caribe, en la actualidad se encuentra 
naturalizada en muchas partes del planeta. 
Propia de suelos pisoteados y huertos de re-

gadío;  coloniza también huecos en calles y aceras de núcleos urbanos. Florece 
desde abril hasta octubre.
Comentarios: Francisco Hernández de Toledo, médico español del siglo XVI,  
relata en América su uso como antidiarreico, astringente, contra las manchas de la 
córnea y para la dermatosis. Esta planta ha probado ser efectiva para el tratamiento 
del sangrado de las hemorroides debido a su contenido de ácidos fenólicos; en me-
dicina natural tiene otros usos como el tratamiento de los ojos llorosos y legañas, 
en trastornos digestivos como diarrea, empacho, flatulencia, estreñimiento y mal de 

boca, así como lavados vaginales después del parto y 
tratamiento de granos y picadura de alacrán. En la India 
se han comercializado comprimidos con su extracto.

  Nogueruela postrada (Chamaescye prostrata)                                     Euforbiáceas
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Descripción: 10-30 cm. Hierba con sexos separados; cubierta de pelos estrellados; hojas simples, con 
margen ondulado; flores unisexuales, verdoso amarillentas, las superiores masculinas con 5 sépalos y 5 

pétalos soldados en la base; las femeninas con 10 sépalos y sin pé-
talos; fruto subgloboso y péndulo (fotos de la 
derecha).
Especies similares: encontrada entre las 
baldosas de la aceras en un solar de la calle 
Rosales.
Distribución y fenología: vive en la re-
gión mediterránea y centro y suroeste de Asia. 
Propia de terrenos baldíos, cunetas de cami-

nos, y campos de secano cuando se labran en primavera y se dejan en barbecho, 
acompañando a las capitanas. Florece entre junio y septiembre..
Comentarios: de esta planta se obtiene un pigmento que varía de color según la 
acidez del medio en el que se emplea, azul en medio básico o rojo en medio ácido. 
Tradicionalmente se utilizaba para teñir telas de lana o seda y, así, en Almudévar 
(Huesca) se empleaba para dar color azul las medias o en el norte de África a las 
esteras; pero sus usos han sido muy variados habiéndose empleado en teñir cortes 
de los libros, quesos, mapas, licores o como indicador del grado de acidez, o pH, en 

los análisis de laboratorio. Quer comenta que los ho-
landeses importaban trapos empapados en el zumo del 
tornasol con el que teñían papel para envolver terrones 
de azúcar y otras baratijas que luego exportaban. 

  Tornasol (Chrozophora tinctoria)                                                              Euforbiáceas

Descripción: 20-60 cm. Hierba perenne con hojas trifolioladas; folíolos aserrados cerca del ápice; flores 
en racimos con  corola de color azul purpúreo; legumbre helicoide, pelosa, sin espinas, con espiras laxas 

que dejan un hueco axial.
Especies similares: hay otras especies silvestres de alfalfa 
presentes en el término de Pina, pero 
esta es la única que aparece en los so-
lares del casco urbano.
Distribución y fenología: es 
un elemento euroasiático, cultivado 
por todo el mundo. Es una planta fo-

rrajera cultivada en regadío y naturalizada en orillas de caminos y pastizales 
de zonas antropizadas. Florece desde mayo hasta septiembre.
Comentarios: las hojas secas  pueden prepararse como un té aunque es de sabor 
poco llamativo y, molidas, para hacer pan ya que la harina se considera antianémica 
y reconstituyente; las hojas tiernas se consumen en algunas zonas como ensalada o 
verdura. Las semillas proporcionan un aceite secante y, mezcladas con la pulpa de 

papaya, se utilizan como máscaras faciales. En algunos paí-
ses se considera a la alfalfa como planta protectora del hogar 
guardándose ramillos en aparadores y despensas; igualmente 
se ha utilizado en la preparación de filtros amorosos. El abu-
so en el consumo de las alfalfas puede producir dermatitis y, 
debido a las sustancias estrógenas que contienen, alterar el 
comportamiento sexual.

  Alfalce (Medicago sativa)                                                                                 Fabáceas
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Descripción: 10-40 cm. Planta con hojas con 5 folíolos enteros; inflorescencias axilares, con 1 a 6 flo-
res; cáliz con tubo cilíndrico, verde amarillento o rojizo; corola 
amarilla, teñida de rojo púrpura; legumbre cilíndrica y  erecta. 
Especies similares: hay otro cuernecillo en Pina presente en 
los cultivos de regadío pero tiene las ho-
jas y los tallos muy vellosos y no suele 
entrar en los jardines del casco urbano.
Distribución y fenología: es una 
planta muy extendida que vive en Eu-
ropa, Asia y Norteamérica. Forma parte 
de las plantas de juncales y herbazales 

higrófilos de borde de agua y depresiones húmedas. Florece desde junio hasta 
septiembre.
Comentarios: el nombre genérico “Lotus” tiene su origen en el latín y es una 
especie de trébol citado por el poeta romano Virgilio; el específico “cornicula-
tus” viene también del latín y significa “con cuerno “ en referencia a la forma de 

sus legumbres. En tisana, y tomada durante varios días, 
calma los nervios y ayuda a conciliar el sueño. En el Alto 
Aragón se utilizan las semillas cocidas como emplasto so-
bre la cabeza para quitar el “mal de cabeza”. Se ha venido 
sembrando tradicionalmente como pasto para el ganado 
con citas de este hecho ya en el s. XVIII; sus flores tienen 
también un alto valor melífero.

 Cuernecillo del campo (Lotus corniculatus)                                                Fabáceas

Descripción: 20,5-1 m. Hierba erecta, con tallos ramificados; hojas muy divididas, con 4 a 8 pares de 
folíolos; flores en racimos, con corola violeta a blanquecina; fruto compri-
mido, sin pilosidad, con 1 a 5 semillas.
Especies similares: dentro del casco urbano no hay confusión posible 
con ninguna otra especie debido a su tamaño y 
forma de las hojas.
Distribución y fenología: viven en la 
Región mediterránea y oeste y centro de Asia. 
Propia de pastizales, orillas de caminos y lin-
des entre campos en ambiente de regadío. Flo-
rece desde mayo hasta julio.
Comentarios: el nombre del género procede 

del griego “glycys=dulce” y “rhiza=raíz” haciendo alusión al dulzor de las 
raíces por lo que era utilizado, y aún pueden verse vendedores, como chu-
chería para los niños. La glicirricina presente en las raíces ha sido utilizada 

desde antiguo como pectoral para combatir la tos o bronqui-
tis leves; también está recomendada contra los ardores de 
estómago siendo conocido que masticar barritas de regaliz 
quita las ganas de comer. La industria farmacéutica ha aislados sustancias responsables 
de acción expectorante, antitusiva, cicatrizante o antiinflamatoria siendo una planta muy 
demandada en los años de la posguerra española, por ejemplo, donde el “cavar regaliz” 
constituyó en los pueblos de la ribera una actividad de invierno muy importante. Otros 
usos menos extendidos son los de aromatizar algunos tipos de cerveza o elaboración de 
licores amargos.

  Regaliz (Glycyrrhiza glabra)                                                                            Fabáceas
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Descripción: 5-35 cm. Planta con tallos enraizantes en los nudos; hojas trifolioladas; inflorescencia 
pedunculada, globosa; flor con corola blanca o rosada; legumbre mem-
branácea, con 1 a 5 semillas lisas, amarillas.
Especies similares: dentro del casco urbano no hay confusión po-
sible con ninguna otra especie debido a sus hojas trifoliadas e inflores-
cencia globosa.
Distribución y fenología: es un ele-
mento subcosmopolita. Forma parte de herba-
zales  en suelos húmedos próximos a cursos 
de agua o campos de regadío. Florece desde 
mayo hasta agosto.
Comentarios: las flores secas puedes utili-

zarse como sustituto del té en proporción de una a dos cucharadas de té de flores 
por taza; cortando las cabezuelas de las flores jóvenes, en Irlanda preparan unas 
galletas llamadas “thambrak” y en Australia las comen en bocadillos. Los tallos 
y hojas pueden preparase como las espinacas, estando en el Alto Aragón reco-
mendadas para personas de estómago delicado o con dificultades para hacer bien 

la digestión. En cualquier caso, algunos autores indican 
que la planta tiene glucósidos cianogénicos que pueden 
resultar venenosos; también pueden darse casos de enve-
nenamiento en el ganando debido a las micotoxinas de los 
hongos que infectan los tréboles ensilados. Está extendido 
el considerar que el trébol de cuatro hojas es portador de 
buena suerte ... porque nunca las tiene. 

  Trébol (Trifolium repens)                                                                                  Fabáceas

Descripción: 10-40 cm. Planta sin vellosidad; hojas alternas, muy divididas; flores con 2 sépalos, li-
bres, dentados; pétalos libres, rosados; el superior externo espolonado; 
frutos subglobosos u ovoideos, a menudo más anchos que largos.
Especies similares: dentro del casco urba-
no no hay confusión posible con ninguna otra 
especie debido a sus hojas divididas e inflores-
cencias rosadas características.
Distribución y fenología: originaria de 
Europa, en la actualidad se encuentra extendi-
da por casi todo el mundo. Propia de lugares 
ruderalizados como campos, tanto de secano 

como de regadío, cunetas de caminos o eriales. Florece desde abril  hasta julio.
Comentarios: el nombre específico “officinalis” hace referencia a sus propie-
dades medicinales ya que es planta utilizada desde antiguo, en dosis bajas, como 
depurativa y tonificante; pero en dosis altas o con consumo continuado “rebaja la 
sangre” al convertirse en hipostenizante antipletórica. En medicina natural es usa-

da como depurativo, para combatir las impurezas de la sangre 
y afecciones de la piel (urticaria, eczemas, granos, herpes), y 
como aperitivo, por sus propiedades espasmolíticas y descon-
gestionante de las vías biliares. En cualquier caso, es necesario 
tener cuidado en su consumo ya que su uso prolongado puede 
crear adicción.

  Palomilla (Fumaria officinalis)                                                                  Fumariáceas
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Descripción: 10-50 cm. Hierba anual o bienal, ascendente, con vellosidad glandulosa; hojas opuestas, 
con 3-5 lóbulos dentados; inflorescencias con 3 a 10 flores; flores con 
sépalos libres, pelosos, terminados en una punta; pétalos rosado–vio-
láceos; fruto con pico.
Especies similares: las hojas poco divididas y el pico del fruto me-
nor de 6 cm diferencian a esta planta de las otras 
tres especies de “cigüeñas” presentes en Pina.
Distribución y fenología: tiene una dis-
tribución euromediterránea. Propia de campos 
de cultivo, orillas de caminos y suelos degra-
dados. Florece desde marzo hasta junio.
Comentarios: el nombre del género se deri-

va del griego “erodios” = garza, porque  el fruto recuerda la forma del pico de esas 
aves. Estas especies se utilizan como aromatizante en la fabricación del calvados y 
el aguardiente de sidra. En el norte de África las hojas tiernas se comen en ensalada 
y también como verdura. Se han citado casos esporádicos de fotosensibilización 
en ovejas y otros tipos de ganado, así como debilidad en las patas de los corderos 

que comieron estas plantas. Sus estilos son higroscópicos y se 
curvan dependiendo de la sequedad del ambiente, por lo que es 
posible guiarse por ellos para predecir el tiempo.

  Cigüeña malva (Erodium malacoides)                                                      Geraniáceas

Descripción: 10-40 cm. Hierba erecta, pelosa; hojas alternas, algo divididas; flores con sépalos libres, 
con pelos largos y cortos y terminados en punta; pétalos libres, 
purpúreos, con una muesca en la punta; con 10 estambres; fruto 
con pico.
Especies similares: las hojas lobuladas y los pétalos bífidos 
diferencian a esta planta de las otras dos 
especies de geranios silvestres que hay en 
la huerta de Pina
Distribución y fenología: está pre-
sente en Europa, Asia y norte de Améri-
ca. Propia de suelos ricos en nitrógeno en 
orillas de caminos, lugares frecuentados 
por el ganado o  eriales junto a núcleos 

urbanos. Florece desde abril hasta julio.
Comentarios: el nombre genérico “Geranium” deriva del griego “geranion”, que 
significa “grulla”, aludiendo a la apariencia del fruto, que recuerda al pico de esta 
ave; el específico “molle” es un adjetivo que procede del latin “mollis” que significa 

“blando”. Puede usarse para mejorar problemas de la piel, 
heridas, infecciones, varices y úlceras. También tiene pro-
piedades diuréticas.

  Geranio muelle (Geranium molle)                                                      Geraniáceas
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Césped y solares

Descripción: 5-30 cm. Hierba con hojas pecioladas, romboidales y lobuladas; cáliz con dientes trian-
gulares; corola rosada o purpúrea, raramente blanca, con tubo recto y labio in-
ferior patente.
Especies similares: no hay confusión posible con ninguna otra especie del 
casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: presente en Europa, 
norte de Asia y norte de América. Propia de campos de 
cultivo, orillas de caminos y suelos degradados, princi-
palmente en ambientes de regadío. Florece desde marzo 
hasta junio.
Comentarios: el nombre del género proviene del grie-

go “laimos” = fauces, boca muy abierta, por la forma bilabiada de la corola en las 
flores. Las inflorescencias, recogidas antes de la floración, pueden consumirse a 
modo de espinacas o en sopas y cocidos; las raíces hervidas se pueden comer en 
ensaladas. Algunas  casas comerciales utilizan esta especie y otras próximas en 
sus ingredientes para fabricar champú. Dado que contiene taninos catéquicos que 
presentan una actividad tónica y astringente, puede ser utilizada en lociones faciales 

y baños de hierbas. Esta especie de gallito tiene actividad fotosensi-
bilizante por lo que hay que utilizarla con cuidado.

  Gallito (Lamium amplexicaule)                                                                      Lamiáceas

Descripción: 10-40 cm. Hierba con ramas erectas; hojas huecas, subcilíndricas: flores con tépalos 
blanco–rosados y estilo tan largo como los estambres; fruto ovoideo, con ner-
vios transversales en las valvas.
Especies similares: las hojas huecas y cilíndricas 
y el diseño de las flores hacen que no haya confusión 
posible con ninguna otra especie del casco urbano de 
Pina.
Distribución y fenología: vive en la Región 
mediterránea e Islas Canarias. Propia de lugares al-
terados como campos de cultivo y orillas de caminos, 
escombreras o cunetas de carreteras. Florece desde 
marzo hasta mayo.
Comentarios: el nombre del género tiene su origen 
en la palabra griega “asphodelos” que era una planta de 
cuyas raíces se alimentaban los muertos en el Hades. 

Las raíces pueden ser consumidos por los animales, pero pueden ser tóxicos para 
las personas ya que contienen asfodelina; no obstante en tiempo de escasez, en la 

antigüedad clásica y en tiempos más recientes, los tallos y hojas 
tiernas han sido comidos como verdura, cocidos al vapor o fritos.  
Hay tratados del s. XVIII en el que se describe que las cenizas de 
las raíces se utilizaban para combatir la alopecia y hacer crecer el 
pelo; también cocían las raíces en las cenizas calientes y con ellas se restregaban las manos 
para quitar las manchas. En Túnez, los botones florales son vendidos en primavera como 
amuleto y las hojas se utilizan para preparar una salsa de cuscús.

  Gamoncillo (Asphodelus fistulosus)                                                                Liliáceas
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Césped y solares

Descripción: 5-20 cm. Hierba con bulbo; hojas ascendentes, con nervios paralelos; inflorescencia cor-
ta y densa; flores apicales estériles; flores fértiles de color azul–violáceo; 
con 6 estambres; fruto en  cápsula, trilobado.
Especies similares: no hay confusión posible con 
ninguna otra especie del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: presente en la Región 
mediterránea y oeste de Asia. Propia de campos de cul-
tivo, orillas de caminos, prados y suelos pedregosos, 
siempre en suelos alterados. Florece desde abril hasta 
junio.
Comentarios: el nombre del género proviene del ára-
be “muskarini” que significa “de la nuez moscada” por 
el olor de sus flores parecido al de la nuez moscada. En 

el norte de África los bulbos se utilizan como afrodisíacos. En la antigüedad griega, 
los bulbos eran consumidos como alimento aunque en general se deben hervir primero 

para quitarles el sabor amargo; en aplicaciones externas, los bul-
bos se utilizan también para el tratamiento de pieles enrojecidas. 
Debido al olor intenso de sus flores y por su atractivo color azul 
son utilizadas para los saquitos de flores secas aromáticas. 

  Nazareno (Muscari neglectum)                                                                        Liliáceas

Descripción: 20-50 cm. Planta con tallos numerosos, erectos, a veces lignificados en la base; hojas  
lobadas o serradas; flores con pétalos purpúreos, con nervios más oscuros; 
fruto discoideo, de dorso plano y reticulado.
Especies similares: las hojas lobuladas y las flores rosadas hacen que 
no haya confusión posible con ninguna otra especie 
del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: es un elemento 
subcosmopolita. Propia de pastizales nitrófilos en 
suelos degradados como bordes de caminos, már-
genes de cultivos o pueblos. Florece desde abril 
hasta septiembre.
Comentarios: parece ser que en la antigua Roma 
las resacas producidas por las orgías se mitigaban 
con una poción a base de jugo de malva. Las hojas 

secas pueden consumirse a modo de té. Los frutos tiernos eran tradicionalmente 
comidos por los niños con nombres como quesitos o panecitos. Los brotes tiernos 
pueden también comerse como verdura habiendo sido cultivados para ese fin en 

algunos países orientales. Semillas y hojas, tras diferentes tra-
tamientos específicos, se utilizaban para reducir hinchazones y 
suavizar la piel y tratar pieles secas o espinillas. Una crema hecha 
con hojas viejas de malva se ha utilizado para quitar arrugas de 
la piel envejecida. En cualquier caso, las malvas contienen nitratos que, convertidos en 
nitritos en el aparato digestivo, pueden provocar intoxicaciones tanto en personas como 
en los animales que las consumen.

  Malva común (Malva sylvestris)                                                                  Malváceas
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Césped y solares

Descripción: 20-60 cm. Hierba con tallos erectos; hojas divididas, con el segmento final mayor que 
el resto; flores con pétalos de color rojo, generalmente con una mancha 
oscura en la base; cápsula del fruto globosa, poco más larga que ancha, 
redondeada en la base.
Especies similares: el color rojo de las flores 
hace que no haya confusión posible con ninguna 
otra especie del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: vive en Europa y 
Asia, incluido Japón. Propia de campos de cultivo, 
orillas de caminos y toda clase de eriales. Florece 
desde abril hasta junio.
Comentarios: el ababol tiene alcaloides como la 
roeadina y papaverina que se utilizan para comba-
tir accesos de tos y cuyas propiedades narcóticas 
facilitan el sueño, por lo que se usan en casos de 
insomnio. Los autores consultados no se ponen de 

acuerdo sobre la presencia o no de morfina en esta especie, con lo que ello supone 
de cuidado en su uso. De los pétalos se obtiene un tinte rojizo utilizado para dar 
color al vino y teñir la lana, además de, macerados en alcohol o anís, para curar 
heridas y granos. El líquido resultante de cocer pétalos y frutos se utiliza  en forma 

de enjuagues para tratar afecciones de la boca 
y dolor de muelas. Finalmente añadir la posibilidad de ser consumida 
en ensalada cuando la planta es muy joven.

  Ababol (Papaver rhoeas)                                                                           Papaveráceas

Descripción: 5-40 cm. Hierba con hojas lineares, agudas, generalmente divididas con lóbulos dispues-
tos irregularmente; espiga terminal cilíndrica, densa; flores con sépalos desiguales; fruto trilocular, con 

3–4 semillas.
Especies similares: hay 5 especies más del género 
Plantago en el término de Pina, todas muy parecidas; 
ésta se reconoce por la espiga muy alargada y hojas 
muy divididas.
Distribución y fenología: presente en las zonas 
templadas de Europa y norte de Asia. Propia de suelos 
algo húmedos y antropizados, en juncales, caminos y 
campos de regadío. Florece desde marzo hasta octu-
bre.
Comentarios: el origen del nombre del género 

“Plantago” se deriva de las palabras latinas “planta” = planta del pie y “ago” = empujo, 
por la forma de las hojas. Como todos los plantagos puede ser un aeroalérgeno pro-
vocando rinitis o fiebre del heno. En la baja Edad Media se cultivaba en España para 

comerlo en ensalada o como verdura. En África las semillas molidas de 
utilizan para hacer papillas. En algunas regiones de España se cocían las 
semillas y el agua resultante se utilizaba como fijador de pelo. Esta planta 
era considerada un amuleto protector contra la mordedura de las serpien-
tes y, cuando había que pasar por una región con abundancia de víboras, 
se ataban ramilletes a las perneras de los pantalones. En la antigüedad la 
raíz seca, bebida con vino, se utilizaba igualmente como antídoto para el 
veneno de las serpientes.

  Estrellamar (Plantago coronopus)                                                        Plantagináceas
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Césped y solares

Descripción: 20-80 cm. Planta con lámina de las hojas plana, blanda. Espiguillas péndulas, con 2–3 
flores que se separan entre sí en la madurez; glumas subiguales; arista dorsal, 
geniculada; lodículas enteras o con un diente lateral.
Especies similares: no hay confusión posible con nin-
guna otra especie del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: aparece en las regiones 
templadas de Europa y Asia. Propia de herbazales nitró-
filos de bordes de caminos, terrenos baldíos y campos 
tanto de secano como de regadío. Florece desde abril 
hasta junio.
Comentarios: el nombre genérico “Avena” hace men-
ción al nombre de una gramínea en la antigüedad; el es-
pecífico “barbata”  hace referencia a los pelos de las lemas 
de las espiguillas. En forraje verde o seco se cortaba para 
alimentar a los conejos y gallinas. En medicina tradicional 
se utilizaba para bajar el nivel de ácido úrico y evitar la gota, 
tomando durante un periodo prolongado el líquido de su de-
cocción; parece ser que tiene también propiedades diuréti-
cas. Por otra parte es una mala hierba que causa importantes 
daños en la producción de cereal debido a su competencia de 
luz, agua y alimentos. También origina daños por impurezas 
en el grano cosechado. En Pina se le conoce con el nombre 
de “ballueca”.

  Avena loca (Avena barbata)                                                                              Poáceas

Descripción: 30-110 cm. Planta con tallos pelosos bajo las inflorescencias. Hojas con pelos largos, fi-
nos y blanquecinos, sobre todo las inferiores; lámina  plana. Espiga muy laxa; 
la mayoría de las ramas largas y patentes. Espiguillas con 
arista; lema lanceolado, con pelos cortos y 2 dientes api-
cales.
Especies similares: se parece mucho a otro bromo 
(Bromus madritensis) que suele estar más en ambientes 
de secano, pero sin descartar la presencia de los dos en el 
casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: vive en Europa y la 
Cuenca mediterránea. Aparece en herbazales húmedos 
en zonas antropizadas, especialmente en cultivos de re-
gadío. Florece desde abril hasta junio.
Comentarios: el nombre genérico “Bromus” tiene su ori-

gen en el griego “bromos” que significa “avena” o de “broma” que indi-
ca “alimento”; el específico “diandrus” es un epíteto latino que significa 
“con dos estambres”. Es una planta considerada mala hierba y, cuando se 
instala en una parcela de regadío, muy molesta por su alta capacidad de 
infestación y difícil erradicación. No le he encontrado ninguna propiedad 
medicinal y sí desprecio por la gente de los pueblos, por ser muy molesta 
cuando está seca, ya que sus espigas se clavan en los calcetines en verano 
y en el pelo y narices de las mascotas.

  Bromo (Bromus diandrus)                                                                                  Poáceas
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Césped y solares

Descripción: 50-250 cm. Planta con largos rizomas; hojas de lámina plana, sin vellosidad; inflores-
cencia con ramas erectas; espiguillas comprimidas lateralmente; glumas muy 
desiguales, mas cortas que las flores.
Especies similares: no hay confusión posible con ninguna 
otra especie del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: elemento subcosmopolita. 
Propia de orillas de ríos, acequias, canales, afloramientos de 
agua y lugares con el nivel freático alto. Florece desde agos-
to hasta octubre.
Comentarios: parece ser que los brotes tiernos son co-
mestibles, preferiblemente hervidos en agua salada; las hojas 
tiernas pueden consumirse también como verdura si bien son 
algo insípidas. En algunas partes de América, los indígenas 
secaban y molían los rizomas  para hacer harina, teniendo 

cierta reputación como afrodisíaco. En cualquier caso, en nuestra zona su uso más fre-
cuente, además de ser materia prima para pasta de papel, es la cestería y fabricación de 
techados, esteras y jergones, destino para el que, mientras la fábrica de cañas de Quinto 
estuvo abierta, hubo mucha demanda.

  Carrizo (Phragmites australis)                                                                          Poáceas

Descripción: 20-60 cm. Hierba erecta de tallos sin pelos, hojas alargadas, ásperas al tacto; espiga única 
por tallo de 2 a 10 cm, ligeramente comprimida; espiguilla formando un trío, 
la central distinta de las laterales; glumas pelosas.
Especies similares: no hay confusión posible con ningu-
na otra especie del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: en origen era propia de la 
región mediterránea extendiéndose por el oeste hasta Asia 
central; en la actualidad se encuentra naturalizada en gran 
parte del planeta. Propia de orillas de cultivos y caminos, 
así como de zonas fuertemente humanizadas. Florece desde 
marzo hasta junio.
Comentarios: el nombre genérico “Hordeum” tiene su 
origen en el nombre que los romanos daban a un cereal. En 
la antigua California, los nativos preparaban con las semillas 
una bebida llamada “pinole”. La eficiente capacidad de la es-

piga para dispersar sus semillas la convierte en muy latosa por quedar agarrada al calzado 
o radiadores de coches; resulta igualmente molesta para el ganado 
por introducirse en sus fosas nasales. El aspecto lúdico lo propor-
ciona su uso como “proyectil” por quedar enganchada en algunos 
tejidos o en la broma de hacer que se diga la frase “el padre de Pe-
dro tiene una piedra cuadrada” con una espiga metida en la boca.

  Cebadilla de ratón (Hordeum murinum)                                                        Poáceas
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Césped y solares

Descripción: 30-150 cm. Hierba de tallo erecto; hojas de lámina ancha, enrollada sobre el haz al 
desecarse; inflorescencia en forma de espiga, con ramas rígidas apre-
tadas hacia el raquis; espiguillas en grupos densos, acomodadas sobre 
un pedicelo corto.
Especies similares: la espiga cilíndrica y extremadamente alargada 
hace que no haya confusión posible con ninguna otra especie del casco 
urbano de Pina.
Distribución y fenología: con origen en América, ha sido intro-
ducida en muchas zonas del mundo como césped urbano y escapada 
en orillas de caminos y campos de regadío. Florece desde julio hasta 
octubre.
Comentarios: el nombre del género deriva del griego “spora” = 
semillas y “ballein” = tirar, aludiendo a la semilla cuando se libera y 
por la fuerza de su lanzamiento; el específico “indicus” es un epíteto 
geográfico que alude a las “Indias Occidentales”, que es una región 

del Caribe. El nombre común y otros como “pasto alambre” con el que se le 
conoce en América hace referencia a su espiga delgada y alargada. En algunas 
partes del mundo se ha introducido como planta forrajera en suelos de poca 
calidad primando más la protección del suelo más que su valor alimenticio para 
el ganado, que es escaso; una vez instalado es difícil después su erradicación. 
En Argentina se utiliza también para elaborar escobas.

  Cola de rata (Sporobolus indicus)                                                                    Poáceas

Descripción: 20-90 cm. Planta anual sin pelos en los tallos; hojas de lámina plana, sin vellosidad; 
inflorescencia cilíndrica; espiguillas elípticas con 2 flores rodeadas de pelos rí-
gidos.
Especies similares: muy parecida a la pegallosa, pero esta es-
pecie no se queda pegada a la ropa.
Distribución y fenología: elemento subcosmopolita. Pro-
pia de huertos, herbazales húmedos, orillas de caminos y cultivos 
de regadío. Florece desde junio hasta noviembre.
Comentarios: el nombre genérico viene del latín “seta” = cer-
da, pelo rígido, debido a las aristas de las inflorescencias. En la 
antigüedad era utilizada como auxiliar de la potencia sexual mas-
culina tomándose las semillas reducidas a una especie de gachas. 
Esta especie, y otras del mismo género, pueden ser parasitadas   
por un hongo pequeño y redondeado del género Ustilago del que 

los nativos americanos comían en polvo negro que produce. En el norte 
de África las semillas eran consumidas como alimento, aunque eso ocurre 
de manera generalizada solo en épocas de hambruna. En la India se utili-
zan esta y otras especies del mismo género para purificar a los difuntos.

  Cola de zorra (Setaria pumila)                                                                        Poáceas
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Césped y solares

Descripción: 10-40 cm. Hierba con largos rizomas y estolones de hasta 2 m o más; lámina de las hojas 
plana; inflorescencia formada por 3 a 5 espigas; espiguillas dispuestas 
en 2 filas.
Especies similares: la inflorescencia con tres es-
pigas terminales abiertas hace que no haya confusión 
posible con ninguna otra especie del casco urbano de 
Pina.
Distribución y fenología: vive en todas las 
regiones cálidas y templadas del planeta. Propia de 
suelos más o menos húmedos en ribazos entre cam-
pos, orillas de zonas húmedas, jardines y cultivos, 
principalmente en ambientes de regadío. Florece desde 

marzo hasta octubre.
Comentarios: son conocidas desde antiguo las propiedades diuréticas de esta planta, 
que provoca un orinar suave y sin irritación; se recomendaba también en los casos de reu-
matismo por ayudar a expulsar la orina. En el Alto Aragón se ha citado su uso para tratar 
dolores de muelas e irritaciones de garganta. Las espigas se utilizaban en Italia, metiéndo-
las por los orificios nasales, para hacer sangrar. En épocas de penuria, los rizomas tostados 
se usaron como sustituto del café y los tallos y rizomas consumidos como verdura. Se 
puede utilizar como protectora en lugares de suelo suelto, si bien, una vez establecida, es 
de difícil erradicación. En Asia, en regiones de influencia indú, es planta venerada y de uso 

en rituales religiosos.

  Grama (Cynodon dactylon)                                                                                Poáceas

Descripción: 5-30 cm. Hierba anual con hojas planas, con lígula membranosa; inflorescencia laxa, con 
las ramas lisas, las inferiores patentes; espiguillas con 2-6 flores, 
con las glumas más cortas que las flores inferiores.
Especies similares: las especies del género 
Poa son muy difíciles de separar, pero esta es la 
más abundante en los jardines con césped  del 
casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: con origen en 
Europa, ha sido introducido en gran parte del 
mundo.  Suele poblar suelos removidos y luga-

res nitrificados y húmedos por lo que es abundante en ambientes de regadío. Florece 
desde marzo hasta octubre.
Comentarios: el nombre del género deriva del griego “poa” = hierba, principalmente 
la utilizada como forraje; el nombre específico “annua” es un epíteto latino que significa 
“anual, caducifolio”.   Esta planta puede reproducirse por estolones y producir semillas 

a pesar de las siegas muy bajas por lo que tiene una enorme capacidad 
colonizadora (puede producir de 75.000 a 225.000 espigas de semilla 
por metro cuadrado solo en un año) siendo por tanto muy difícil de 
erradicar en el césped donde se instala; como tiene un color blanque-
cino es indeseada en los campos de golf, por ejemplo, ya que afea el 
verde de su césped. Sin embargo, tiene por otra parte muchas utilida-
des en la formación y mantenimiento de cubiertas vegetales como césped ecológico, 
tejados verdes o césped en sombra intensa.

  Hierba de punta (Poa annua)                                                                         Poáceas
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Césped y solares

Descripción: 40-120 cm. Hierba con hojas de lámina plana, a veces revuelta; inflorescencia piramidal, 
con ramas flexuosas; espiguillas comprimidas dorsalmente, frecuen-
temente tenidas de violeta; glumas subiguales, mas largas que la flor.
Especies similares: su tamaño grande y la 
forma de la inflorescencia hacen que no haya 
confusión posible con ninguna otra especie 
del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: viven en 
la Región mediterránea, suroeste de Asia y 
Macaronesia. Propia de orillas de caminos 
y lugares degradados, tanto en ambientes de secano 
como de regadío. Florece desde mayo hasta septiem-
bre.

Comentarios: el nombre genérico “Piptatherum” tiene su origen en las palabras griegas 
“pipto” = caer y “therum” = gluma (denominación de las semillas de la gramíneas), lo 
que significa “glumas caídas”. Se ha utilizado para fijar suelos inestables debido a su de-
sarrollado sistema radical; también en biorremediación para eliminar metales pesados del 
suelo, como zinc, plomo o cobre. En Andalucía se utilizaba  para curar la afección ocular 

de cabras y ovejas llamada nube; se introducía un trozo 
de tallo del tamaño igual a la distancia que separa la· 
fosa nasal del ojo, en el conducto lacrimal, y  se deja 
dentro hasta la cura del animal; esta técnica recibía el 
nombre de espartar.

  Mijo mayor (Piptatherum miliaceum)                                                              Poáceas

Descripción: 40-120 cm. Hierba con hojas de lámina ancha, con pilosidad en la base; inflorescencia 
con racimos espiciformes unilaterales dispuestos a lo largo de un eje; 
gluma inferior ausente, la superior herbácea cubriendo flor.
Especies similares: la forma de la inflores-
cencia hace que no haya confusión posible con 
ninguna otra especie del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: con origen 
en Sudamérica, ha sido introducida en otras 
regiones del mundo estando en expansión en 
Aragón. Se encuentra en céspedes urbanos, 
orillas de caminos y campos de cultivo en am-
bientes de regadío. Florece desde mayo hasta 
noviembre.
Comentarios: el nombre genérico “Paspalum” deri-

va del griego “paspalos” que es una especie de mijo; el específico “dilata-
tum” es un epíteto latino que significa “expandido/dilatado”  por sus espigas 
más anchas que en las otras especies del género. El nombre común expuesto 
es con el que se conoce a esta especie en Argentina. En su área de distribu-
ción original es apreciada como pasto por su vigor, persistencia, capacidad 
de resistir la presión del ganado y buena aptitud engordadora; en agricultura 
tiene un impacto  negativo al ser una mala hierba de cultivos de regadío, 
donde si las condiciones del suelo son apropiadas, forma rodales cespitosos 
espesos que impiden el desarrollo de las especies cultivadas.

  Pasto miel (Paspalum dilatatum)                                                                      Poáceas
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Césped y solares

Descripción: 20-70 cm. Planta anual sin pelos en los tallos; hojas de lámina plana, sin vellosidad; 
inflorescencia cilíndrica; espiguillas elípticas con 2 flores 
rodeadas de pelos rígidos.
Especies similares: muy parecida a la cola de zorra, 
pero esta especie sí se queda pegada a la ropa.
Distribución y fenología: es una especie con ori-
gen en África extendida hoy por otras regiones del mun-
do. Propia de herbazales en huertos, orillas de caminos 
y cultivos de regadío. Florece desde junio hasta octubre.
Comentarios: sus usos y comentarios son los mismos 
que los ya indicados a la cola de zorra, con la que está muy 
emparentada. Una característica especial de la pegallo-

sa (nombre aragonés, su nombre oficial es hierba mijera) es su capacidad para que-
darse agarrada a la ropa o pelo de los animales como estrategia para dispersar sus 
semillas; es algo especialmente molesto por la dificultad que entraña su limpieza 

manual. Otra consecuencia imprevista es la muerte de 
lechuzas y búhos cuando se echan al suelo para captu-
rar ratones que se mueven debajo de estas plantas: sus 
plumas de vuelo quedan inutilizadas al quedar unidas 
por acción de las espigas que se les pegan. Un uso lúdico citado en algunos 
textos es el dado por los niños en el norte de Aragón que, utilizando varias 
espigas y aprovechando su capacidad para pegarse, preparan figuras de ani-
males como culebras o lagartos.

  Pegallosa (Setaria adhaerens)                                                                           Poáceas

Descripción: 10-40 cm. Planta con tallos pelosos bajo las inflorescencias; hojas con lámina plana; 
inflorescencia muy densa; espiguillas con flores a menu-
do violáceas; pálea pelosa, de ápice bífido y con nervios 
que alcanzan el ápice.
Especies similares: la forma compacta de la inflo-
rescencia hace que no pueda confundirse con ninguna 
otra que aparece en los solares del casco urbano.
Distribución y fenología: originaria de Europa 
y toda la Cuenca mediterránea, ha sido introducida en 
el centro y sur de América, donde es combatida como 
planta invasora. Es muy común en orillas de caminos, 
terrenos baldíos, ribazos secos y de los cultivos y en 

general en zonas antropizadas. Florece desde abril hasta junio.
Comentarios: el nombre específico “rubens” tiene su origen en el 
latín y significa “de color rojo” en referencia al color rojizo de las es-
pigas. Tiene escaso valor farmacológico y forrajero, debido a su escaso 
follaje. Las afiladas aristas de las espiguillas constituyen una amenaza 
potencial para el ganado y los perros, al introducirse en las orejas y los 
ojos. Se clavan fácilmente en la ropa tejida o de lana. Se ha encontrado 
el pulgón Sitobion avenae en sus hojas y, como otros miembros de la 
familia, es parasitado por el hongo Ustilago bullata, que le produce la 
enfermedad del tizón.

  Plumerillo (Bromus rubens)                                                                              Poáceas
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Césped y solares

Descripción: 40-120 cm. Planta con tallos erectos. Hojas alternas, simples. Inflorescencia en racimo 
espiciforme, ramificada, densa. Flores con 6 tépalos verde–rosados, libres. Fruto con pedicelo mucho 
más largo que las valvas; valvas con nervios prominentes, enteras o con dientes, 

generalmente sólo una valva con tubérculo basal bien 
desarrollado, piriforme.
Especies similares: hay tres especies más de len-
guas de buey viviendo en la huerta de Pina, siendo ne-
cesario atender a caracteres muy pequeños en flores y 
frutos para diferenciarlas.
Distribución y fenología: distribuida por casi 
todo el mundo. Propia de suelos húmedos en campos 
de regadío, orillas de cursos de agua y bosques de ribe-
ra. Florece desde julio hasta septiembre.
Comentarios: es una planta con numerosas propie-
dades farmacológicas estando sus principios activos 
principalmente en  la raíz por lo que se utiliza, por tanto, 

la parte fresca de la raíz (o el rizoma que es un tallo subterráneo), que suele ser 
la más joven. También se pueden emplear las hojas, que tienen el mismo efecto 
farmacológico. Una de sus aplicaciones principales, además de hemostático local, debido a su contenido 
en taninos, es la de astringente (antidiarreico) y, paradójicamente, también como laxante suave, debido 
a su contenido de derivados antraquinónicos. Se utiliza en la preparación de diversos medicamentos 
porque es cicatrizante y expectorante, diurética, vitamínica, antianémica, remineralizante y estimulante 

de las defensas orgánicas. Sus hojas son utilizadas como verdura para 
alimento humano y como forraje para el ganado.

  Lengua de buey (Rumex crispus)                                                            Poligonáceas

Descripción: 20-80 cm. Hierba con tallos ramificados, sin vellosidad, postrados o erectos; hojas ova-
do-rómbicas, las inferiores con peciolo largo, las superiores más sentadas; in-
florescencia ramificada, con flores aisladas o en grupos; perianto con tépalos 
verdes o rojizos.
Especies similares: la inflorescencia alargada y 
espiciforme y las hojas grandes y numerosas de la 
base hacen que no haya confusión posible con ningu-
na otra especie del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: vive en la Región 
mediterránea, Europa y suroeste y sur de Asia y Ma-
caronesia. Aunque en principio es una planta pro-
pia de zonas costeras, es también muy común en el 
interior, especialmente en ambientes ruderalizados 

como orillas de caminos, solares y campos abandonados. Flo-
rece desde mayo hasta julio.
Comentarios: el término genérico “Beta” es el nombre con 
el que los romanos conocían a la acelga y el específico “mari-
tima” hace referencia a que vive cerca del mar. De esta acelga 
silvestre, como en la cultivada, pueden consumirse las hojas 
como verdura. El cocimiento de sus hojas, también, se ha utilizado para combatir la 
caspa y las liendres de la cabeza, creyéndose que aprieta los cabellos. En cualquier 
caso,  las hojas y raíces acumulan nitratos, oxalatos y saponinas que pueden llegar a ser 
tóxicos. Esta planta es el ancestro de las diversas variedades de remolachas y acelgas 
cultivadas.

  Acelga silvestre (Beta maritima)                                                        Quenopodiáceas
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Césped y solares

Descripción: 10-50 cm. Planta anual con tallos postrados o ascendentes; hojas de tamaño heterogé-
neo, simples, lanceoladas; flores solitarias o en grupos axi-
lares, con pétalos soldados, verdosas con el margen blanco; 
fruto  trígono, con las 3 caras cóncavas.
Especies similares: el ser planta 
rastrera con tallos alargados y flores 
pequeñas hace que no haya confu-
sión posible con ninguna otra especie 
del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: 
distribuida por todo el mundo. Pro-
pia de suelos algo húmedos por lo 
que es frecuente en campos, caminos 
y baldíos en ambiente de regadío. 

Florece desde marzo hasta octubre. 
Comentarios: el nombre genérico “Polygonum” tiene su origen en el griego 
“polys” = mucho y “gonu” = rodilla, por los tallos que presentan muchos nudos 
y articulaciones; el nombre vulgar de “sanguinaria” le viene por su uso como as-
tringente contra toda suerte de hemorragias y para detener la diarrea. En Inglaterra 
se utilizaba para hacer pudding de verduras. En Francia, si no había hojas de morera, se empleaba como 

sustituto para alimentar a los gusanos de seda. Esta planta tiene un jugo acre 
que puede producir irritaciones en la piel y, si son consumidas crudas, irri-
taciones e inflamaciones gastrointestinales. En el Alto Aragón se lleva como 
amuleto en una bolsa para evitar los reumas.

  Sanguinaria común (Polygonum aviculare)                                          Poligonáceas

Descripción: 5-30 cm. Hierba de tallos postrados, rojizos; hojas planas, generalmente obovadas; flo-
res terminales de pétalos amarillos, mayores que los sépalos; 
frutos en cápsulas de hasta 1 cm.
Especies similares: sus tallos ro-
jizos y carnosos y las flores amarillas  
hace que no haya confusión posible con 
ninguna otra especie del casco urbano 
de Pina.
Distribución y fenología: planta 
ampliamente distribuida por las regio-
nes templadas del planeta. Propia de 

huertos, campos de cultivo y orillas de caminos en ambientes de regadío. Florece 
desde junio hasta septiembre.
Comentarios: el nombre genérico “Portulaca” viene del latín y significa “puer-
tecita”, por la forma en que se abre el fruto. La verdolaga puede ser consumida 
fresca y cruda como ensalada, siendo diurética y antiescorbútica; su riqueza en 

mucílago la hace emoliente y dulcificante de las irritaciones de 
orina. En los tratados de medicina antigua las virtudes de esta 
planta van desde mitigar la dentera, cesar la emulsiones de san-
gre, atemperar las mordeduras de salamanquesa o sanar las postillas de la cabeza; el 
consumo de esta planta tiene de malo, o no, el que mitiga el demasiado apetito de 
fornicar. En el Altoaragón se cree que una ramita de verdolaga en el bolsillo va qui-
tando las almorranas a la vez que se va secando. Otros usos mágicos atribuidos a la 
verdolaga, utilizada como amuleto, es la de alejar los malos espíritus y, colocada en la 
cama, evitar las pesadillas.

  Verdolaga (Portulaca oleracea)                                                               Portulacáceas
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Césped y solares

Descripción: 20-80 cm. Hierba con tallos fértiles laterales, rastreros, que con frecuencia enraízan 
en algunos nudos; hojas con 5 a 7 segmentos obovados y dentados; 
flores solitarias, axilares; pétalos amarillos; fruto con aquenios tuber-
culados y sin vellosidad.
Especies similares: las hojas con cinco 
folíolos y flores amarillas hace que no haya 
confusión posible con ninguna otra especie del 
casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: presente por 
todo el mundo. Propia de suelos húmedos en 
sotos, juncales, orillas de acequias o campos 
de regadío. Florece desde mayo hasta agosto.
Comentarios: el nombre genérico “Poten-

tilla” tiene su origen en el latín “potens” = poderoso, fortificante, por las propieda-
des tónicas y astringentes de este género de plantas. En cocimiento ingerido actúa 
como  astringente y aplicado externamente ha sido utilizado para lavar llagas, 
sujetar dientes poco firmes y, en gargarismos, para aliviar inflamaciones buca-

les y de garganta; las hojas tiernas pueden consumirse en 
ensalada. En algunos países europeos, la cincoenrama es 
considerada como símbolo de amor, dinero, poder, salud 
y sabiduría.

  Cincoenrama (Potentilla reptans)                                ´                                Rosáceas

Descripción: 40-150 cm. Planta trepadora, con entrenudos densamente pelosos; hojas vellosas en el 
haz y sin pelos en el envés; inflorescencia multiflora flores tetrámeras; corola 
blanca o verdosa, de lóbulos más largos que el tubo; fruto globoso, con pelos.
Especies similares: las hojas en grupos naciendo en 
el mismo sitio y el tallo ascendente hace que no haya 
confusión posible con ninguna otra especie del casco ur-
bano de Pina.
Distribución y fenología: presente en las zonas 
templadas de Europa y Asia. Propia de huertos, campos 
de regadío y sus ribazos, así como de herbazales sobre 
suelos húmedos. Florece desde abril hasta junio.
Comentarios: El nombre genérico “Galium”  viene 
del griego “gala” = leche, pues se cree que algunas espe-
cies pueden cuajar la leche; el nombre común de “amor 
de hortelano” se debe a su capacidad de agarrarse a las 

ropas. Es una planta rica en vitamina C, en infusión era tomada contra el escorbu-
to, además de tener propiedades diuréticas. Las semillas torrefactas han sido utili-
zadas como sustituto del café. La decocción del rizoma proporciona un colorante 
rojo. Los pastores hacían cestillos con los tallos para colar la leche y así retirar los 

pelos. En Francia y y Estados unidos se utilizaba 
para realizar encantamientos amorosos y las flores secas como talismán 
para conseguir dinero y prosperidad.

  Amor de hortelano (Galium aparine)                      ´                                 Rubiáceas
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Césped y solares

Descripción: 30-130 cm. Hierba anual con tallos ramificados, en general con estrías verdes, a veces 
teñidas de rojo; hojas alternas, pecioladas, enteras o dentadas, las superiores 
más estrechas; inflorescencias alargadas; flores con 5 tépalos soldados hasta 
la mitad; semillas lisas, negras.
Especies similares: la inflorescencia alargada y 
espiciforme y el tallo teñido de rojo hace que no haya 
confusión posible con ninguna otra especie del casco 
urbano de Pina.
Distribución y fenología: elemento subcos-
mopolita. Propia de suelos ricos en nitrógeno como 
lugares frecuentados por el ganado, orillas de cami-
nos y cultivos. Florece desde junio hasta octubre.
Comentarios: el nombre genérico “Chenopo-
dium” tiene su origen en el griego “ “chen” = ganso 

y “pous” = (pie) o “podion” = pie pequeño, por la particular forma de las hojas 
similares a las patas de ganso. Puede utilizarse como verdura, con propiedades 
ligeramente laxantes. Las semillas pueden mezclarse con la harina, consumo ya 

encontrado en sociedades prehistóricas. El resultado de 
la cocción de esta planta puede servir como tinte para el cabello y para tratar la 
seborrea. La acumulación de nitratos y su riqueza en oxalatos desaconsejan su 
consumo en grandes cantidades.

  Cenizo (Chenopodium album)                                                              Quenopodiáceas

Descripción: 10-50 cm. Planta anual con tallos erectos, muy ramificados, verdes, a veces manchados 
de púrpura; hojas alternas, pecioladas, irregularmente denta-
das; inflorescencias cortas, axilares o terminales; flores con 5 
tépalos soldados en su mitad inferior, verdes o rojizos en la 
madurez; semillas de borde aquillado, 
negras.
Especies similares: la inflorescen-
cia corta y axilar y las hojas muy denta-
das hace que no haya confusión posible 
con ninguna otra especie del casco ur-
bano de Pina.
Distribución y fenología: pre-
sente por todo el mundo. Propia de 
suelos ricos en nitrógeno como luga-

res frecuentados por el ganado, orillas de caminos y cultivos. Florece desde 
mayo hasta julio.
Comentarios: puede comerse como verdura, con propiedades ligeramente la-
xantes. En cualquier caso, y tal y como se ha indicado en la ficha del cenizo, la 
acumulación de nitratos y su riqueza en oxalatos desaconsejan su consumo en 

grandes cantidades.

  Cenizo negro (Chenopodium murale)                                                 Quenopodiáceas
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Césped y solares

Descripción: 50-150 cm. Hierba con tallo erecto y ramoso; pelosa al menos en las ramas floridas; 
hojas lanceoladas, enteras y planas, generalmente pelosas en el envés 
y con cilios en la base; grupos de 1 a 3 flores; semillas elípticas.
Especies similares: su forma redondeada y 
hojas lanceoladas hace que no haya confusión 
posible con ninguna otra especie del casco ur-
bano de Pina; es igualmente la planta que en 
invierno se suelta y el viento acumula en calles 
y puertas.
Distribución y fenología: presente en 
la Región mediterránea, Europa y centro de 
Asia. Propia de campos de cultivo y orillas 
de caminos, principalmente en ambientes de 

regadío; también en solares y lugares degradados. Florece desde julio hasta sep-
tiembre.
Comentarios: el nombre genérico “Bassia” está dedicado al botá-
nico italiano Ferdinando Bassio. Si bien en nuestra zona es considera-
da simplemente como una mala hierba, en otros lugares de España se 
cultiva como ornamental debido a las diferentes tonalidades de color que la planta presenta; 
este uso está ya documentado en el siglo XVII en que se plantaba en macetas. En el Extremo 
Oriente se utilizan las ramas tiernas de esta planta como verdura y ensalada y de las semillas 
molidas se ha obtenido harina para hacer pan. Con las ramas secas se fabricaban escobas.

  Pinillos (Bassia scoparia)                                                                     Quenopodiáceas

Descripción: 40-140 cm. Hierba dioica con tallos simples o poco ramosos; hojas oblongas u ovadas, 
dentadas, con pelos cortos mezclados con los urticantes; racimos florales 
con sexos separados, densamente pubescentes; aquenios ovoideos, de color 
verde-marrón.
Especies similares: su forma erguida, el diseño 
de las hojas y el hecho de que sea urticante hace que 
no haya confusión posible con ninguna otra especie 
del casco urbano de Pina.
Distribución y fenología: presente en las re-
giones templadas del planeta. Propia de los sotos y 
zonas umbrías, huyendo de las zonas secas y solea-
das. Florece desde junio hasta septiembre.
Comentarios: las sustancias que la ortiga inyecta 
con sus pelos urticantes son histamina y acetilcoli-
na. Las virtudes nutricionales y medicinales de esta 
planta son bien conocidas: estimula los movimientos 
peristálticos del intestino y las secreciones del estó-
mago, páncreas y bilis, es diurética, hipoglucemiante 
y hemostática, se utiliza para tratar los eczemas o el 

reuma entre otras muchas más; puede consumirse 
como verdura o en caldo después de hervida. Con los tallos se ha fabricado 
papel de buena calidad, cuerdas y telas, si bien de menos consistencia que 
las hechas de lino; se ha utilizado también como tinte. En la antigüedad 
las semillas de la ortiga se utilizaban como amuletos protectores contra 
los maleficios y, en caso de tormenta, se arrojaban tallos de ortiga al fuego 

para alejar los rayos.

  Ortiga (Urtica dioica)                                                                                     Urticáceas
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Césped y solares

Descripción: 55-30 cm. Hierba postrada, con tallos flexuosos; hojas divididas, con 5-8 pares de folío-
los; flores solitarias en las axilas de las hojas; con 5 pétalos ama-
rillos; sépalos cortos, de longitud menor que los pétalos; frutos 
con 2-4 espinas rígidas.
Especies similares: su flor de color amarillo, las hojas dividi-
das y sus frutos con pinchos diferencias a 
esta especie del resto de las plantas de los 
jardines y solares de Pina.
Distribución y fenología: presen-
te en la Región mediterránea y suroeste 

de Asia. Propia de campos de cultivo abandonados,  orillas de caminos, escom-
breras y lugares de suelos removidos. Florece desde junio hasta octubre.
Comentarios: los frutos se han utilizado para combatir algunas enfermedades 
del aparato génito-urinario y , en gargarismos, para curar las aftas de la boca y 
robustecer las encías. Los frutos de este abrojo (de los que en Pina se ha recogido 
el nombre de “dientes de vieja”) están diseñados para que, dispersados y caigan 
en el suelo como caigan, siempre tengan una espina enhiesta lo que los hace 
especialmente efectivos para pinchar bicicletas.

  Abrojo, diente de vieja (Tribulus terrestris)                                         Zigofilláceas
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Fauna de invertebrados

Parte II
Fauna urbana

 Pina, con sus edificios, jardines y cer-
canías humanizadas, ofrece a la fauna alimento, 
cobijo donde guarecerse y, en algunos casos, 
cobertura frente a depredadores, recursos que 
pueden ser aprovechados siempre y cuando la 
especie sea capaz de soportar el estrés que pro-
duce la presencia del ser humano.

 Un grupo importante de estos anima-
les son originarias de zonas rocosas con poca 
vegetación, siendo la verticalidad de los edi-
ficios simplemente una extensión del roquedo 
natural. Algunas, como el vencejo común o 
los murciélagos, no han desarrollado ninguna 
conducta adaptativa al medio urbano, com-
portándose con indiferencia frente a la gente. 
Otras especies, como el avión común, las sala-
manquesas o la rata negra, con el grueso de sus 
efectivos en medios urbanos, no tienen tampoco 
adaptaciones específicas y parte de sus pobla-
ciones siguen ocupando hábitats naturales. 

 Un  segundo grupo pueden conside-
rarse como comensales, aprovechando recursos 
alimenticios asociados a la actividad humana y 
que en el gorrión común, el ratón casero y la cu-
caracha llega a su máxima adaptación hasta el 
punto de que todas sus poblaciones son urbanas. 
Otras especies, como el estornino negro y la tór-
tola turca, han basado una reciente ampliación 
de su primitiva área 

de distribución colonizando zonas humaniza-
das.
  
 Finalmente, un tercer grupo, sin tener 
la consideración de urbanas, pueden aprovechar 
esporádica o puntualmente recursos dentro del 
pueblo, como la inmensa mayoría de los inver-
tebrados, el verdecillo o el jilguero, nidificando 
en jardines, o el milano negro internándose en 
el interior del casco urbano a la busca de pollos 
de gorrión.

 Se citan, pues, 85 especies de animales 
las que 38 son invertebrados (es solo una selec-
ción de los muchos más que hay), 4 reptiles, 29 
aves y 14 mamíferos. En este listado se echan 
de menos los peces y los anfibios, presentes an-
taño cuando el casco urbano estaba atravesado 
por acequias de riego, pero hoy desaparecidos.
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Descripción: 8-15 mm. Concha de color córneo, algo translúcida, aplanada, formada por 5 vuel-
tas; suturas profundas; abertura ovalada, algo semilunar; cima poco aguda, saliente y lisa.
Especies similares: dentro del casco urbano no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: se distribuye por la cuenca del Me-
diterráneo. Es propia de herbazales, mejor si son algo húmedos.
Localización: dentro del caso urbano está refugiada en sola-
res y huertos periurbanos.
Comentarios: es un caracol propio de ambientes muy diver-
sos habiéndose localizado en todo Aragón, evitando si acaso las 
montañas elevadas y lugares con vegetación densa o sombríos. 
Tolera bien el pastoreo de las ovejas. La 
puesta de este caracol varía entre 50-150 
huevos, que tienen sobre 1 mm de diáme-
tro, y son puestos al final del verano. Los 
juveniles eclosionan después de 15 días y 
alcanzan la madurez sexual con un año de 
vida. No suelen vivir más de 2 años. En 

verano, cuando sube la temperatura del suelo, se encaraman a la vegetación 
para evitar el calor formando grupos densos de caracolas que solo bajarán al 
suelo tras las lluvias o durante la noche, si cae el rocío, para volver a enca-
ramarse por algún soporte al amanecer.

Descripción: 20-47 mm. Concha lisa, globosa, algo convexa por encima y abombada por debajo, 
de 5 a 6 vueltas y de color grisáceo a castaño, con pequeñas pintas blancas y generalmente con 
cuatro bandas o más; boca con labio blanco.
Especies similares: en Pina no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: propio del Mediterráneo oc-
cidental. Se encuentra en herbazales preferentemente algo 
húmedos.
Localización: dentro del caso urbano está refugiado en 
solares y huertos periurbanos, de donde sale tras las lluvias.
Comentarios: la distribución de este caracol en España 
está limitada por la altitud y la aridez, ya que no soporta la 
falta de agua y el frío extremo. Están activos en primavera 
y verano, permaneciendo en latencia en verano e invierno; 
en estos periodos de inactividad buscan un lugar protegido y 
seguro y segregan una mucosidad que se solidifica sellando 
la abertura de la concha y aislando al animal del exterior. 
Son básicamente vegeta-
rianos, pero pueden con-

sumir también materia animal. Es una especie hermafrodita, de 
fecundación cruzada simultánea (es decir, todos los ejemplares 
tienen órganos masculinos y femeninos con los que fecundan y 
son fecundados). Se aparean en otoño poniendo unos 50 huevos 
de color blanco que entierran en un hoyo excavado en la tierra 
húmeda y protegen con babas.  Los huevos eclosionan en dos se-
manas y nada más nacer los pequeños caracoles se alimentan de 
la cáscara y salen al exterior tardando unos 6 meses en alcanzar 
el estado adulto y con una longevidad de unos 5 años.

  Caracol (Otala punctata)                                                                                            Moluscos

  Caracola (Monacha cartusiana)                                                                                 Moluscos
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Descripción: 10-16 mm. Tiene forma ovalada, con el cuerpo aproximadamente el doble de largo 
que de ancho; la coloración general es gris oscuro; tiene dos pares de antenas, aunque uno de ellos 
es casi inapreciable. El tórax se divide en 7 segmentos visibles, con siete pares de patas.
Especies similares: es la especie de cochinilla más común dentro del caso urbano.

Distribución y hábitat: es un elemento europeo que  
ha sido introducido en otras partes del mundo. Es propia 
de zonas con cierta humedad.
Localización: puede encontrarse en las casas, corrales, 
bajo piedras o en cualquier lugar que retenga la humedad. 
Comentarios: las cochinillas de la humedad son los 
únicos crustáceos terrestres; como tienen branquias, ne-
cesita lugares con mucha humedad, por lo que evitan los 
ambientes secos. Es una especie detritívora que se alimen-
tan de materiales de origen vegetal 

y animal en descomposición necesitando aportes 
en calcio por ser la sustancia de la que está com-

puesto el caparazón. Los huevos se desarrollan dentro de una bolsa de cría 
llamada marsupio, donde permanecen las crías después de la eclosión hasta 
su primera etapa juvenil; el uso de este marsupio elimina la necesidad de 
que exista una fuente de agua externa para el desarrollo temprano, ya que 
está lleno de líquido de la madre. Este comportamiento se considera uno 
de los cuidados parentales más extensos entre los artrópodos terrestres. Su 
ciclo de vida es de aproximadamente tres años, por lo que para soportar el 
invierno puede entrar en estado de latencia. Es característica su capacidad 
para enrollarse si se siente en peligro (capacidad que no tienen otras espe-
cies de cochinillas) lo que motiva su denominación popular como “bicho bola”.

 Cochinilla de la humedad (Armadillium officinalis)                                               Crustáceos

Descripción: hasta 6 cm. Color de gris pardo a marrón oscuro, con antenas cortas; cuerpo cilín-
drico, con más de 40 anillos; con 2 pares de patas por segmento excepto en los primeros; macho con 
patas anteriores en forma de gancho.
Especies similares: dentro del casco urbano no hay confusión posible con ninguna otra especie.
Distribución y hábitat: se distribuye por Europa. Es propio de zonas secas y lugares no 

sometidos a riego.
Localización: está presente en algunos solares de 
Pina, de donde sale tras las lluvias en número notable de 
ejemplares.
Comentarios: cuando es molestado, el cardador se en-
rolla formando una espiral con la finalidad de cubrir sus 
partes blandas, mucho más vulnerables, soltando un líqui-
do repelente de color vinoso. Tras la cópula, y en la mayo-
ría de los casos, el esperma se almacena en las espermate-

cas o receptáculos seminales que posee la hembra, que elegirá el momento de la fecundación.  Una 
vez fecundada formará los huevos y los enterrará en galerías en el suelo. Tras 
la eclosión, los neonatos tienen tres o seis segmentos muy cortos, pasando por 
numerosas mudas antes de llegar al estado adulto. Sus hábitos detritívoros y 
descomponedores y su capacidad de crear galerías y remover el suelo, aireán-
dolo y favoreciendo la oxidación de la materia orgánica, hace que sea apreciado 
por los agricultores ecológicos allí donde no pueden vivir las lombrices.

  Cardador (Ommatoiulus rutilans)                                                                           Miriápodos

Foto: Constan Escuer

Foto: Constan Escuer
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Descripción: macho 5-10 mm, hembra 12- 17 mm. El color es muy variable, desde marrón ama-
rillo pálido hasta casi negro; es característico el diseño  sobre el abdomen que simula la forma de 
una cruz; cada pata tiene siete segmentos y está cubierta por pelos sensoriales. 
Especies similares: en Pina no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: es una especie presente en Eu-
ropa, norte de Asia y Norteamérica. Teje su tela en arbustos 
y vegetación herbácea bien desarrollada.
Localización: en el casco urbano puede encontrarse en 
jardines y corrales que tengan plantas con follaje desarro-
llado. 
Comentarios: las hembras construyen telas grandes colo-
cándose en el centro de las mismas esperando que una presa 
se enrede en ella, entonces la envuelven en seda antes de de-
vorarla. La seda de la tela es rica en proteínas  por lo que cada 
noche se comen la tela vieja junto a los insectos pequeños que 
han quedado atrapados, confeccionado una nueva a la mañana 
siguiente por lo que siempre está en buenas condiciones. En el 
cortejo, el macho construye una telaraña de reclamo al borde 
de la tela de captura de la hembra, a la que esta se dirige una 
vez esté dispuesta para el apareamiento. El acoplamiento tiene 

una duración de entre 10 y 20 segundos. En otoño la hembra alcanza su máximo tamaño poniendo 
en áreas protegidas varios capullos con huevos. Después de hacer la puesta la hembra muere siendo 
los huevos el reservorio de arañas para el año siguiente. 

  Araña de jardín (Araneus diadematus)                                                                     Arácnidos

Descripción: macho 4 mm, hembra 15 mm. Hembra con la parte superior del abdomen con líneas 
oscuras alternando con áreas blancas y amarillas; patas anilladas de negro; macho con abdomen 
alargado con dos líneas longitudinales de color pardo.
Especies similares: dentro del casco urbano no hay confusión posible con ninguna otra especie.
Distribución y hábitat: se distribuye por Europa y norte de Asia. Teje su tela en arbustos y 

vegetación herbácea bien desarrollada.
Localización: en el casco urbano puede encontrarse en jardines y 
corrales que tengan plantas con follaje desarrollado. 
Comentarios: las arañas cesteras construyen sus telas generalmente 
al amanecer, tardando sólo una hora en tejer sus estructuras, que ten-
drán un dibujo en zig-zag hecho con hilos engrosados. Cuando una presa 
cae en la tela, la araña procede a su inmovilización rodeándola con una 
envoltura de seda pegajosa inyectándole enzimas digestivas que con-
tribuyen a la licuación de sus partes internas para poder ser aspiradas. 
Los machos, mucho menores, construyen su tela en las cercanías de 
una tela de hembra esperando a su madurez sexual, que coincide con 
su muda final; aprovechan entonces para la cópula 
justo después de la muda, mientras los quelíceros 
de la hembra no están funcionales, para evitar ser 

devorados cosa que, no obstante, ocurre con frecuencia. Las hembras pueden 
llegar a copular con varios machos; para evitarlo y asegurar la paternidad los 
órganos genitales masculinos se rompen al terminar la cópula e intentar una 
fuga rápida, quedando abandonados en el interior de la hembra e impidiendo así 
su fecundación por otro macho. La hembra pone en un saco de tela de 200 a 
300 huevos que permanecerán latentes todo el invierno hasta su eclosión en 
la primavera siguiente.

  Araña cestera (Argiope bruennichi)                                                                           Arácnidos

Dibujo en zig-zag
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Descripción: machos y hembras hasta 10 mm. De color pardo rojizo uniforme, con abdomen 
blanco mate. Patas más largas que el cuerpo, con las anteriores más largas que las posteriores. 
Especies similares: en Pina no hay confusión posible con ninguna otra especie.
Distribución y hábitat: propia de la Cuenca Mediterránea aunque ha sido introducida en 

otras partes del mundo. Vive bajo las cortezas de los árboles, bajo 
piedras, en paredes rocosas y también en habitaciones humanas.
Localización: en Pina puede encontrarse tanto en jardines y co-
rrales como en el interior de las casas. 
Comentarios: es de hábitos nocturnos ocultándose en el campo 
bajo piedras u otros refugios como madrigueras de conejos. Se intro-
duce frecuentemente en las viviendas por adaptación al medio urbano 
donde encuentra refugio y alimento con facilidad, escondiéndose en 
sitios estrechos y oscuros como detrás de los cuadros y muebles o 
debajo de estos. Tejen telas pegajosas, en paño irregular; la hembra 
deposita entre 30 y 300 huevos en sacos que conserva en la parte pos-
terior de su tela. En principio no es una araña agresiva; sólo ataca si 

se ve acorralada, lo que puede suceder cuando se introduce la mano donde se esconde sin saber que 
está allí. Sus picaduras no suelen ser  peligrosas ni dolorosas, pero pueden 
inducir la necrosis de la zona que rodea la picadura, aunque la mayoría de 
las veces causan únicamente picor y enrojecimiento sin complicaciones a 
corto plazo. 

  Araña violinista (Loxosceles rufescens)                                                                    Arácnidos

Descripción: hembra y macho hasta 9 mm. Abdomen tubular, de color gris pálido con marcas 
dorsales más oscuras y revestido de pelos cortos; patas unas cinco veces la longitud del cuerpo, con 
el fémur y la tibia más claros en su parte apical.
Especies similares: dentro del casco urbano no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: es una especie cosmopolita. Teje su 
tela en edificios y cavidades tanto naturales como artificiales.
Localización: en el pueblo se encuentra en el interior de las ca-
sas haciendo su tela preferentemente en los rincones de los techos, 
lo que motiva su nombre vulgar. 
Comentarios: construyen una tela irregular y poco tensa dis-
puesta en horizontal con la araña colocándose en el centro. Se ali-
menta de pequeños invertebrados y de otras arañas, por lo que en 
algunas partes de su zona de distribución es respetada por ser consi-
derada como beneficiosa; si las presas escasean pueden producirse 
casos de canibalismo. Frecuentemente abandona su propia tela para 

aprovecharse de las presas atrapadas en telas ajenas, aunque no parece que cace de forma libre. Las 
hembras pueden vivir hasta tres años (los machos raramente pasan de dos), pudiendo reproducirse 
durante todo el año ya que, al vivir en interiores, está protegida de las esta-
ciones. En el cortejo, los machos se acercan despacio a la hembra para no ser 
confundidos con una presa, haciendo vibrar la tela, desde el exterior, con un 
movimiento especial que la hembra reconoce. Una vez aceptado, el macho 
deposita el esperma en un hilo de la tela y lo acerca a los quelíceros de la 
hembra, que lo recoge y deposita en un útero externo que tiene junto a la boca. 
Allí el esperma permanecerá en pausa hasta que los óvulos estén maduros y 
se produzca la fecundación.  

  Araña doméstica de rincón (Pholcus phalangioides)                                               Arácnidos
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Descripción: hasta 9 mm. Color pajizo con diminutos puntos negros. Los machos con alas largas 
superando claramente la longitud del abdomen, las hembras con alas anteriores llegando solamente 
hasta la mitad del abdomen; patas de color pajizo a pardo negruzco.

Especies similares: en Pina no hay confusión posible con ninguna 
otra especie.
Distribución y hábitat: propia del Mediterráneo occidental. 
Vive en arenales en la costa y en el interior bajo piedras y en lugares 
con buena cobertura vegetal.
Localización: en Pina se encuentra en huertos y eriales periurba-
nos colonizando solares y corrales dentro del casco urbano. 
Comentarios: las alas largas y puntiagudas de los machos les 
permiten el vuelo para buscar y localizar una pareja; las hembras, 
en cambio, tienen las alas anteriores truncadas y las posteriores ves-
tigiales, lo que les imposibilita su vuelo. Los adultos emergen en 
primavera y viven hasta bien entrado el otoño. Como casi todas las 

cucarachas, presenta actividad nocturna y una dieta detritívora oportunista. Los machos, aunque 
vuelan bien, solo lo hacen durante las noches más cálidas. Las hembras fecundadas portan su ooteca 
durante uno o dos días, entre junio y septiembre. Los huevos pasan el 
invierno en la ooteca y las ninfas emergen de ella en primavera, crecien-
do a lo largo del año hasta que invernan en los últimos estadios como 
ninfas maduras. Entre mayo y junio, las ninfas maduras se transforman 
en adultos y reinician el ciclo. Es una especie antaño ligada a las zonas 
costeras, pero en las últimas décadas las citas en zonas continentales son 
cada vez más numerosas.

  Cucaracha menor (Capraiellus panzeri)                                                Insectos, Dictiópteros

Descripción: hasta 10 mm. Reconocible por sus tres apéndices abdominales y las dos antenas 
largas; el cuerpo está cubierto de finas escamas plateadas, lo que le da el nombre vulgar.
Especies similares: dentro del casco urbano no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: es una especie cosmopolita. 
Vive bajo piedras, en hormigueros y, en  general, en lugares 
oscuros.
Localización: en el pueblo se encuentra en el interior de 
edificios viejos, en lugares con humedad y poco iluminados. 
Comentarios: los pececillos de plata no copulan, sino que 
el macho produce un espermatóforo que adhiere colgante a un 
hilo tensado que tiende desde algún objeto vertical; conduce 

a la hembra mediante maniobras de cortejo a tropezar con el espermatóforo para que la hembra lo 
recoja con sus cercos y lo lleve hasta la abertura genital, donde lo introduce y se produce la fecun-
dación. Las hembras ponen sólo unos 100 huevos a lo largo de toda su vida, y los adultos aparece-
rán unos seis meses después, si las condiciones son favorables, aunque a 
veces el desarrollo necesita de hasta tres años para completarse. Mudan 
aproximadamente ocho veces a lo largo de la vida, en la tercera muda es 
cuando adquieren las escamillas plateadas, siendo anteriormente de color 
blanquecino. Se alimenta de sustancias orgánicas, dulces especialmente: 
almidón u otros polisacáridos como la dextrina de los adhesivos emplea-
dos en la encuadernación de libros o la gelatina de las fotografías; también 
azúcar, cabellos, suciedad, fibras de algodón, lino o seda, incluida seda 
artificial, e incluso insectos encontrados muertos. Aunque es considerado 
un parásito, el daño que puede causar es insignificante.

  Pececillo de plata (Lepisma saccharina)                                               Insectos, Lepismátidos
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Descripción: hasta 70 mm. Cabeza muy corta provista de antenas; los dos pares de patas poste-
riores son marchadoras, el par delantero está adaptado a la sujeción de presas; abdomen alargado 
y algo globoso; el color varía del verde al pardo, pudiendo tomar diversas tonalidades intermedias.

Especies similares: en Pina no hay confusión posible con nin-
guna otra especie.
Distribución y hábitat: con origen en Europa, norte de Áfri-
ca y Asia, en la actualidad ha sido introducida en otras partes del 
mundo. Especie muy ubiquista, se encuentra tanto en ambientes 
de regadío como de secano.
Localización: en Pina se encuentra en los campos periurba-
nos, entrando en el caso urbano atraída por el alumbrado noctur-
no. 
Comentarios: la forma de caza de las mantis 

es al acecho, permaneciendo inmóvil con las patas delanteras juntas a la espera 
de que una presa se acerque. Cuando un insecto pasa junto a ella, lanza sus patas 
delanteras para sujetarlo con tanta rapidez que puede atrapar moscas en vuelo. 
En la época de apareamiento la hembra segrega feromonas, con las que atrae 
al macho al que, en ocasiones, acaba por comerse empezando por la cabeza, y 
evitando dañar las zonas del sistema nervioso encargadas de la reproducción. En 
el apareamiento, el macho junta sus estructuras genitales con las de la hembra y 
deposita el espermatóforo en su interior, poniendo los huevos en montoncitos es-
pumosos (ootecas), que pega a resguardo de piedras o troncos. Cada saco puede 
albergar entre 200 y 300 huevos, pero no todos los ejemplares sobreviven ya que 
impera el canibalismo juvenil, pereciendo los ejemplares que tardan en escapar de sus hermanos.

  Mantis religiosa (Mantis religiosa)                                                         Insectos, Dictiópteros

Descripción: hasta 25 mm. Es de color negro intenso con tonalidades marrones y generalmente 
muy brillantes; la forma es ovalada y alargada, de aspecto aplanado; tiene antenas muy finas y lar-
gas; presentan alas rudimentarias o muy reducidas, sin que sirvan para el vuelo.
Especies similares: dentro del casco urbano no hay confusión posible con ninguna otra especie.
Distribución y hábitat: es una especie cosmopolita. Suele encontrarse alrededor de la mate-

ria orgánica en descomposición, y en alcantarillas, desagua-
deros, sótanos y otras habitaciones que mantengan cierta 
humedad.
Localización: en el pueblo se encuentra en el interior de 
las casas a donde llega a través del sistema de evacuación de 
aguas fecales. 
Comentarios: se alimenta principalmente de materia orgá-

nica descompuesta y de basura, prefiriendo los alimentos ricos en almidón; necesita agua disponi-
ble en todo momento. Evitan la luz, por lo que se les encuentra de preferencia en lugares oscuros, 
tranquilos, húmedos y cálidos. Los huevos son colocados en una cápsula llamada ooteca, de la cual 
emergen las ninfas, transformándose en adulto después de varias mudas. La mayoría de las veces 
las cucarachas mueren boca arriba, debido a que el rigor mortis hace que 
se contraigan sus patas, de forma que se desequilibran y finalmente vuel-
can; o debido a espasmos causados por insecticidas; también es una postura 
que suelen adoptar como mecanismo de defensa, simulando su muerte para 
escapar de algún peligro que les aceche Son capaces de soportar dosis de 
radiactividad de 6 a 15 veces superiores a las de los seres humanos, por lo 
que existe la creencia de que las cucarachas repoblarán la Tierra si la huma-
nidad se autodestruyera a causa de una guerra nuclear. 

  Cucaracha negra (Blatta orientalis)                                                       Insectos, Dictiópteros

Foto: Constan Escuer
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Descripción: hasta 32 mm. Cuerpo generalmente negro y brillante; alas largas que sobresalen del 
cuerpo; las hembras tienen un oviscapto recto, con ápice en forma de punta de flecha.
Especies similares: en Pina no hay confusión posible con ninguna otra especie.
Distribución y hábitat: elemento mediterráneo. Especie muy adaptable presente en todos los 

ambientes, tanto esteparios como de regadío.
Localización: en Pina se encuentra en los campos periur-
banos, entrando en el caso urbano ocupando solares y huertos, 
siendo también atraído por el alumbrado nocturno. 
Comentarios: consumen tanto vegetales como pequeños 
animales, habiéndose descrito casos de canibalismo en hem-
bras que matan machos si el alimento escasea. Durante el día, 
estos grillos se encuentran escondidos bajo troncos o grietas 

del suelo y también puede cavar hoyos o aprovechar agujeros creados por otros animales. Los 
machos son territoriales y no toleran la presencia de otros machos, si bien varias 
hembras pueden establecerse dentro de su territorio sin ser expulsadas. Cuando 
hay un conflicto entre machos, la lucha se produce utilizando las mandíbulas 
abiertas agarrando las del contrincante y empujando con las patas traseras, por lo 
que el individuo perdedor se retira sin daños importantes. Los machos producen 
diferentes tipos de sonidos levantando ligeramente las alas y frotándolas la una 
contra la otra. Generalmente la estridulación se produce durante la noche con la 
finalidad de atraer hembras (sonidos suaves) y mantener a otros machos a distan-
cia (sonidos muy fuertes cuando están a punto de luchar).

 Grillo común (Gryllus bimaculatus)                                                           Insectos, Ortópteros

Descripción: hasta 15 mm excluyendo las pinzas. Coloración marrón castaño, casi rojiza; patas 
más claras; cuerpo aplanado y alargado; con un par de pinzas flexibles en la punta del abdomen; 
tiene alas pero en pocas ocasione se le observa volando.

Especies similares: dentro del casco urbano no hay confu-
sión posible con ninguna otra especie.
Distribución y hábitat: con origen en Europa, norte de 
África y Asia, en la actualidad es una especie cosmopolita. Se 
le encuentra debajo de cortezas de árboles, troncos o piedras.
Localización: en el pueblo se le encuentra en solares, jar-
dines y corrales con tierra y vegetación. 
Comentarios: las pinzas están presentes tanto en el macho 
como en la hembra, si bien en los primeros son grandes y cur-

vadas, mientras que en las hembras son rectas; otra forma de sexar 
la especie es contando los segmentos del abdomen: el macho tiene 

diez segmentos, mientras que la hembra tiene solo ocho. Es uno de los pocos insectos no sociales 
que muestra cuidados parentales hacia su descendencia, un aspecto inusual entre los invertebrados. 
Después del apareamiento, la hembra deposita entre 50-90 huevos en el suelo; durante el invierno, 
los defiende contra los depredadores y los mantiene libres de moho lim-
piándolos constantemente. Después de que las larvas eclosionan, la hem-
bra los cuida durante las primeras etapas, pero cuando las ninfas lleguen 
a su segundo estadio, los cuidados paternos pueden convertirse en un acto 
de canibalismo si no abandonan el nido en esa fase. A veces se consideran 
una plaga y que pueden causar daños importantes a algunos cultivos como 
las hortalizas.

  Tijereta común (Forficula auricularia)                                                  Insectos, Dermápteros

Macho. Foto: Constan Escuer

Hembra con puesta. Foto: 
Constan Escuer

Arriba macho; 
abajo hembra con 
oviscapto (1)

← 1
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Descripción: de 2 a 5 mm. Son dípteros de color oscuro, el cuerpo lleno de pelos cortos, las an-
tenas y las patas cortas y las alas más grandes.
Especies similares: en Pina se han identificado tres especies: Simulium erythrocephalum, Simu-

lium sergenti y Simulium equinum; su separación es solo posible 
por especialistas.
Distribución y hábitat: las moscas del género Simulium 
tienen una distribución cosmopolita. Las larvas son acuáticas 
por lo que los adultos están cerca de cursos de agua.
Localización: en Pina se reproducen en el Ebro, de donde 
pasan al casco urbano. 
Comentarios: el hábitat preferido de los adultos es alrededor 

de vegetación cercana a ríos y torrentes. La puesta de huevos y el desarrollo de las larvas se da en 
aguas bien oxigenadas y con presencia, de vegetación subacuática. Tienen actividad diurna y los 
adultos pueden moverse en  un radio de acción de entre 12 a 20 km, aunque pueden llegar a los 50 
km. Los machos  se alimentan de los jugos de los vegetales, pero las hembras son hematófagas, ne-
cesitan chupar sangre para obtener una aportación nutricional necesaria para el desarrollo y la puesta 
de los huevos. Su aparato bucal es de tipo mandibular, a diferencia de los mosquitos que pican con 
un estilete, y por lo tanto efectúan una picadura-mordedura dolorosa que, en algunos casos, puede 
sangrar. Mientras pican, no obstante, inyectan un anestésico, un vasodilatador y un anticoagulante 
que evitan que la mordedura se note al instante. Posteriormente se produce una fuerte irritación e 
inflamación de la zona que, en algunas personas más sensibles  puede producir una fuerte prurito 
local y un edema necesitando incluso atención sanitaria. En países tropicales son vectores de enfer-
medades como la oncocercosis y la filariasis, pero en España no se ha detectado que haya actuado 
como vector de ninguna enfermedad. Las molestias para personas y el ganado son muy importantes, 
siendo un factor de limitación del pastoreo en lugares cercanos al río. 

 Mosca negra (Simulium sp.)                                                                           Insectos, Dípteros

Descripción: hasta 66 mm. Adultos de coloración gris-marrón, con una línea anaranjada en el 
dorso; alas oscuras; ojos rayados verticalmente.
Especies similares: el diseño rayado de los ojos permiten separar a este saltamontes de los de-
más de tamaño similar.
Distribución y hábitat: se distribuye por Europa y norte de Asia. Especie muy adaptable 

presente en todos los ambientes, tanto esteparios como 
de regadío.
Localización: en el casco urbano se le encuentra 
atraído por el alumbrado nocturno. 
Comentarios: es una especie propia de lugares secos 
y calurosos. Alcanza el estado adulto en el mes de agosto 
realizándose las cópulas en otoño; después buscan un re-
fugio para invernar y se activan a la primavera siguiente 
teniendo lugar entonces las puestas. Los huevos son de-

positados en la tierra en dos ootecas que contienen entre 20 y 50 huevos. Las alas de los juveniles 
no llegan a cubrir el abdomen, pero a media que crecen y realizan mudas 
sucesivas se oscurecen y se alargan; son de color verde y aparecen sobre 
el mes de abril, permaneciendo ocultos entre la vegetación herbácea tar-
dando unos 7 meses en alcanzar el estado adulto. Esta especie es folívora, 
alimentándose esencialmente de hojas. Es una langosta solitaria y por 
tanto  inofensiva para los cultivos.

  Langosta egipcia (Anacridium eagyptium)                                                Insectos, Ortópteros

Juvenil
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Descripción: 8-12 mm. Cabeza grande, con ojos compuestos muy prominentes, entre los ojos 
se encuentra la fosa antenal que genera mayor o menor separación, con las hembras con ojos más 
separados que los machos; aparato bucal tipo chupador en esponja; tórax con cuatro bandas negras; 
con  dos pares de alas, el primero, visible y funcional, el segundo muy reducido.

Especies similares: dentro del casco urbano no hay confu-
sión posible con ninguna otra especie.
Distribución y hábitat: en la actualidad es una especie 
cosmopolita. Está presente tanto en el regadío como en el se-
cano.
Localización: ocupa todos los ambientes, tanto en el exte-
rior como en el interior de las casas. 
Determinación del sexo: hembra con ojos separados por 
una estría frontal ovoide que ocupa más de la mitad de la dis-
tancia entre los ojos; macho con los ojos más  juntos, con una 
distancia de separación la mitad de la de la hembra. Hembra 
generalmente de mayor tamaño que el macho.

Comentarios: El aparato bucal de la mosca doméstica es de 
tipo chupador, con forma de “esponja”, por lo que no puede 
alimentarse de sólidos; así transforma las sustancias sólidas en 
líquido a través de la regurgitación de enzimas que predigieren 
los alimentos. Cada hembra pone a lo largo de su vida unos 
9.000 huevos, en racimos de 75 a 150. La larva nace a las 24 
horas de puesto el huevo alimentándose de materia orgánica en 
descomposición (basura, carroña o heces). Son de color blan-
quecino, ápteras y tardan de 14 a 36 horas en pupar: los adultos 
tienen una esperanza de vida de entre 2 semanas y 1 mes. El 
tamaño de las moscas adultas, como en otros insectos, no de-
pende de la edad sino de la cantidad del alimento que tomaron 
cuando eran larvas. Las hembras son ya receptivas para reproducirse 36 horas después de haber 
emergido, tardando la cópula desde unos segundos a minutos. Las hembras copulan sólo una vez, 
guardando el esperma que van utilizando repetidamente en cada racimo de huevos puestos. Es un 
insecto de clima suave, manteniéndose en climas fríos sólo asociada al ser humano. Los ambientes 
donde se mueven adultos y larvas son propicios para la transmisión de enfermedades, habiéndose 
citado como transmisora de hasta 100 organismos patógenos, hecho favorecido por su modo de ali-
mentación exudando líquidos internos y su costumbre de defecar constantemente. Son activas sólo 
durante el día, permaneciendo quietas durante la noche y con temperaturas frías; invernan como 
adultos activándose con los primeros calores.

  Mosca doméstica (Musca domestica)                                                            Insectos, Dípteros

Hembra con ojos separados Macho con ojos juntos
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Descripción: hasta 9 mm.  Tiene un color de azul metálico a verde;la alas son completamente 
transparentes; cabeza con una arista plumosa.

Especies similares: puede confundirse con otra moscarda verde 
(Lucilia sericata) de la que es muy difícil de separar.
Distribución y hábitat: en la actualidad ha sido introducida en 
gran parte del mundo. Especie muy ubiquista, se encuentra tanto en 
ambientes de regadío como de secano.
Localización: con gran capacidad de vuelo, se introduce en el cas-
co urbano y en las casas
Comentarios: los adultos tienen una alimentación muy variada en-
contrándose tanto en cadáveres o excrementos como en flores. Hace la 
puesta en cadáveres de animales muertos,dejando los huevos junto a 

los de otras especies necrófagas. Así, aunque en un primer estadio las larvas se 
alimentan de los tejidos en descomposición, en la segunda y tercera fase se con-
vierten en depredadores alimentándose de las larvas de otras especies e incluso 
practican el canibalismo. Aunque los huevos se depositan normalmente en cadá-
veres, sin embargo también pueden ponerlos en heridas de tejidos vivos, tanto 
en animales como en humanos, produciendo lo que en medicina se denomina 
miasis, que es una herida en la que se están alimentando las larvas. En personas 
es una problema en los países tropicales en los que hay otras especies especiali-
zadas pero no en nuestras latitudes; sin embargo aquí sí lo es en el ganado, donde 
la miasis es frecuente debiendo ser tratada antes de que se produzcan infecciones.  

  Moscarda verde (Chrysomyia albiceps)                                                       Insectos, Dípteros     

Descripción: hasta 13 mm. Es una mosca de gran tamaño con abdomen grueso y de color azul 
grisáceo con destellos metálicos; el cuerpo tiene pelos con las cerdas de mayor tamaño y grosor 
situadas en la parte superior del tórax.
Especies similares: puede confundirse con otra moscarda azul muy común (Calliphora vomito-
ria) que no tiene naranja en la cara.

Distribución y hábitat: en la actualidad es una especie cosmopo-
lita. Puede encontrarse tanto en ambientes de secano como de regadío.
Localización: con gran capacidad de vuelo, se introduce en el casco 
urbano y en las casas donde se detecta por el zumbido que produce al 
volar. 
Comentarios: la hembra pone unos 600 huevos sobre materia orgánica 
animal en descomposición. Aunque también puede poner los huevos en 
heridas abiertas o sobre estiércol. Tienen un excelente olfato para detectar 
cadáveres y de la cualidad de liberar unas hormonas cuando encuentran un 
animal muerto, lo que facilita su localización a 

sus congéneres. Tras la puesta, al cabo de poco tiempo, nacen unas larvas 
de color blanco que penetran en el cadáver. A partir de aquí se suceden 
diversas mudas hasta que la larva se transforma en una pupa. El adulto 
que emerge visita flores para alimentarse de polen. Es por ello que son 
excelente polinizadores, aunque tienen un papel secundario si los com-
paramos con abejas y abejorros. El ciclo de vida lo completa entre 2 y 
3 semanas. Las moscardas azules son importantes en el ciclo natural, 
ya que ayudan a descomponer los cuerpos de animales muertos. La presencia de las larvas de esta 
especie  se usa en Medicina Forense para determinar la hora de la muerte de un cadáver. Las larvas 
también se usan como cebo de pesca.

  Moscarda azul (Calliphora vicina)                                                              Insectos, Dípteros
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Descripción: hasta 12 mm.  Coloración roja con manchas negras; cabeza, patas y antenas son 
totalmente negras. En sus fases ninfales pueden faltar algunas de las manchas negras en el tórax. 
Sus alas son reducidas y no son funcionales.

Especies similares: al carecer de alas, no es posible confundir 
esta especie con otras chinches con diseño rojo y negro.
Distribución y hábitat: es una especie con una amplia área 
de distribución por Europa, norte de Asia y norte de América. Muy 
ubiquista, se encuentra tanto en ambientes de regadío como de se-
cano.
Localización: dentro del caso urbano está presente en solares, 
jardines y corrales.
Comentarios: su ciclo biológico suele tener una duración de 2 a 
3 meses. La etapa reproductiva comienza en primavera y las cópulas 

pueden ser muy largas, pudiendo llegar a durar varios días. Los huevos eclosionan a la semana o 
semana y media. Hasta llegar a convertirse en adultos las ninfas pasan por 5 
estadios, mudando de piel al finalizar cada uno de ellos. Son muy sensibles 
a las condiciones climáticas y la duración de cada fase depende mucho de 
ellas. Son animales sociables que se pueden ver en grandes grupos. En los 
estados larvarios las aglomeraciones pueden superar los varios cientos de 
individuos. Su nombre es debido a que se alimentan de las semillas y la sa-
via de las flores de las malvas, que absorben gracias a su boca succionadora, 
pero también son carroñeros y comen otros insectos, incluso los cadáveres 
de sus congéneres. El problema para los productos de la huerta viene cuando escasean las malvas 
y comienzan a atacar coliflores, repollos y similares.

  Chinche de la malva (Pyrrhocoris apterus)                                            Insectos, Hemípteros

Descripción: hasta 10 mm. Es un mosquito marrón claro o amarillo pajizo; en cada segmento del 
abdomen posee una línea más clara de color beige; las patas son oscuras y uniformes.
Especies similares: hay varias especies de mosquito presente en Pina, como Aedes caspius o 
Culiseta longiareolata, que solo los especialistas pueden separar.
Distribución y hábitat: en la actualidad es una especie cosmopolita. Se localiza cerca de los 
puntos de agua.

Localización: se introduce en el casco urbano procedente del río 
y del sistema de regadío. 
Comentarios: es una especie nocturna que se orienta bien en la os-
curidad porque no localiza a sus huéspedes mediante la vista sino de-
tectando su respiración y el sudor. Está activo preferentemente en el 
interior de los edificios y de la conjunción de ambos comportamientos 
resulta que es el mosquito que en nuestras habitaciones suele despertar-
nos por la noche con su zumbido al acercarse a picarnos. Para sus fases 
iniciales requieren de agua; cualquier depósito es un buen nido (desde 

llantas con agua hasta lagos y ríos) prefiriendo lugares 
con aguas poco profundas y calurosas. Desde la puesta de los huevos, ponen 
unos 1,000 huevos, hasta que eclosionan las larvas se tarda dos semanas; una 
vez libres se alimentan de materia orgánica y plantas; después se convierten en 
pupas y en dos días nace el mosquito. Cuándo alcanzan la madurez, las hem-
bras buscan sangre que obtienen de animales (entre ellos los seres humanos) 
para lograr su reproducción y los machos se alimentan de polen, jugo de frutas 
y néctar. Los adultos viven entre 2 y 3 semanas. Cuando llega el invierno, 
las hembras de esta especie buscan un lugar abrigado y tranquilo permane-
ciendo inertes hasta el buen tiempo.

  Mosquito (Culex sp.)                                                                                     Insectos, Dípteros

Foto: Constan Escuer

Foto: Constan Escuer
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Descripción: hasta 15 mm.  Su coloración es verde pálido uniforme con tres pequeñas manchas 
claras en el dorso; también pueden tener coloración rojiza. Las ninfas tienen un coloración total-
mente diferente, que cambia en cada estadio.
Especies similares: debido a su color verde uniforme, en Pina no hay confusión posible con 
ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: tiene distribución cosmopolita. Muy po-
lífago, se encuentra tanto en ambientes de regadío como de secano.
Localización: dentro del caso urbano está presente en solares, jar-
dines y corrales.
Comentarios: inverna en estado adulto y, al ser un insecto muy po-
lífago, lo puede hacer en infinidad de especies cultivadas y en plantas 
espontáneas, convirtiéndose en una importante plaga para algunos cul-
tivos comerciales como la soja. En primavera recobra su actividad y 
pronto realizan la primera puesta sobre las hojas consistente en un grupo 
compacto formado por entre 55 y 105 huevos que pegan a la hoja de la 

planta; pueden ejecutar hasta tres oviposiciones en su vida. Los huevos tie-
nen forma de barril, de color verde pálido cuando están recién puestos, luego se vuelven rosados o 
rojizos antes de eclosionar. Las ninfas recién eclosionadas se comportan de forma gregaria hasta el 
tercer estadio de desarrollo. Tras completar cinco estadios alcanzan el estado adulto, dando lugar 
a una segunda generación, que es la más numerosa. Una característica que 
ayuda a reconocerlo es que es capaz de despedir un olor intenso, irritante y 
persistente cuando es molestado, se siente amenazado o es pisado. El olor 
desagradable proviene de unas glándulas repugnatorias que se abren en 
la parte ventral del mesotórax, junto a la inserción del tercer par de patas. 
Reseñar que para el ser humano son completamente inofensivos.  

  Chinche verde (Nezara viridula)                                                             Insectos, Hemípteros

Descripción: 9-12 mm. Dorso de color rojo con cuatro bandas negras longitudinales que se es-
trechan progresivamente en la punta; patas de color rojo o anaranjado uniforme; antenas rojizas en 
la base y oscuras en su mitad apical. 
Especies similares: en el casco urbano no es posible confundir esta especie con ninguna otra.

Distribución y hábitat: elemento mediterráneo. Presente tanto 
en ambientes de secano como de regadío.
Localización: sobre hinojo y otras plantas con flores en solares 
y jardines. 
Comentarios: es una especie fácil de observar entre mayo y sep-
tiembre, con mayor número de observaciones en verano. Estas chin-
ches se alimentan de cualquier especie de la fami-
lia Umbelíferas, cuya savia constituye el alimento 
exclusivo de este insecto. Pasan todo su ciclo vital 
sobre estas plantas, ya que las hembras fecundadas 
ponen sus huevos en ellas y las ninfas tienen una 
biología similar a la de los adultos, si bien suelen 

ocultarse para pasar desapercibidas, mientras los adultos se muestran de forma 
conspicua confiando en su brillante coloración que advierte a los depredadores 
de su sabor desagradable. 

  Chinche punteada (Graphosoma semipunctatum)                                  Insectos, Hemípteros

Foto: Constan Escuer

Ninfa. Foto: Constan 
Escuer
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Descripción: hasta 4 cm.  Abejorro de gran tamaño con cuerpo, cabeza y patas de color negro 
recubiertos de vellosidad también negra; alas con reflejos azules y violáceos.

Especies similares: por su tamaño y color negro azulado, no es 
posible confundir esta especie con ninguna otra abeja.
Distribución y hábitat: presente en Europa central y del sur. 
Muy ubiquista, se encuentra tanto en ambientes de regadío como de 
secano siempre que haya madera para hacer sus nidos.
Localización: dentro del caso urbano visita las flores de jardines 
y corrales.
Comentarios: se alimenta de polen y néctar que recolecta visi-
tando flores diversas; se comportan como “robadores” o ladrones de 
néctar, ya que suelen perforar con sus fuertes mandíbulas el tubo de 
la corola las flores extrayendo así este nutritivo alimento. Construye 

nidos en la madera perforándola con sus mandíbulas, donde excava varias galerías paralelas que 
desembocan en una abertura única. En la primavera deposita una docena 
de huevos separados entre sí por celdillas.  Las larvas, de color lechoso, 
poseen un tamaño grande de 2-3 cm.  Gran parte de la actividad de las 
hembras está destinada a la construcción de este nido con una única en-
trada y al aprovisionamiento de una mezcla de polen y néctar. Una vez 
terminado el trabajo, la galería queda sellada con madera masticada. Tras 
el proceso de metamorfosis estas larvas se transformarán en  abejorros 
carpinteros adultos. 

  Abejorro carpintero (Xilocopa violacea)                                            Insectos, Himenópteros

Descripción: hasta 12 mm. De color rojo/marrón con bandas negras y anillos de color amarillo 
anaranjado en el abdomen. Tienen vello en el tórax y menos vello en el abdomen. También tienen 
una canasta destinada a la recolección de polen en sus patas traseras. Las patas de las abejas son en 
su mayoría de color marrón oscuro / negro.

Especies similares: dentro del casco urbano es una especie que no 
se puede confundir con ninguna otra.
Distribución y hábitat: en la actualidad es una especie introdu-
cida en todo el mundo. Es manejada por los apicultores aunque hay 
también colmenas asilvestradas.
Localización: procedente de colmenas cercanas o instaladas den-
tro del casco urbano, las abejas son frecuentes en flores de los jardines. 
Comentarios: es un insecto social que vive en colonias formando 
castas. Abejas obreras: son hembras no reproductivas aunque en caso de 
pérdida de la reina, algunas obreras, denominadas obreras ponedoras, 

pueden poner huevos no fecundados que originarán zánganos; son las más pequeñas en tamaño de 
las tres castas y sus cuerpos están especializados para la recolección de polen y néctar. Tienen un 
aguijón con púas, con el saco de veneno. Zánganos: son la casta masculina; la cabeza y el tórax del 
zángano son más grandes que los de las castas femeninas; no disponen de 
aguijón y su objetivo principal es fecundar a las reinas. Abeja reina: es la 
única hembra reproductora en la colonia durante circunstancias normales; 
tiene el abdomen largo y rechoncho en comparación con una obrera; dispo-
ne de aguijón, pero al contrario de las obreras no morirá en caso que deba 
utilizarlo; en la colmena únicamente hay una reina, que puede alcanzar y 
superar los 5 años de vida. La polinización de las abejas contribuye a la 
producción mundial de alimentos, ya que  polinizan más del 30% de los 
alimentos que comemos. Producen además miel, polen, cera, jalea real y 
propóleo.

  Abeja melífera (Apis mellifera)                                                           Insectos, Himenópteros
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Descripción: hasta 25 mm.  Es de color negro, con un larguísimo pedúnculo amarillo, al igual 
que varias bandas en las patas. Las antenas son negras y las alas claras.

Especies similares: en el caso urbano no es posible confundir 
esta especie con ninguna otra.
Distribución y hábitat: su área de distribución comprende 
gran parte de África y el sur de Europa. Como necesitan barro 
para hacer los nidos son más frecuentes en ambientes de regadío.
Localización: hacen los nidos en dinteles de ventanas y puer-
tas o en el interior de habitaciones sin trasiego humano.
Comentarios: son avispas solitarias. Los adultos se alimentan 
de néctar, ocultándose bajo los arbustos y matorrales cuando quie-
ren descansar. El macho vive solo tres o cuatro semanas; la hembra 

puede vivir dos o tres meses y pasa todo este tiempo construyendo varios 
nidos para sus huevos. Hace sus nidos con barro y agua que saca de balsas o charcos, trasladándolo 
desde su punto de origen hasta el nido mediante decenas de viajes; el nido está compuesto por un 
conjunto de celdas individuales colocadas unas junto a otras. Una vez construido caza arañas, las 
adormece con su veneno, las mete al nido, pone el huevo y tapona el nido con barro. Cuando nace 
la oruga se come todas las arañas que le ha dejado su madre y se convierte en crisálida; a finales 
de primavera la crisálida ya se ha convertido en avispa y sale rompiendo 
el nido por un extremo; primero sale su abdomen porque es por donde 
respira. Al principio se queda quieta para secar sus alas y después empie-
za a volar. Los nidos se suelen construir en zonas de sombra, a menudo 
justo en el interior de puertas o ventanas, por lo que pueden introducirse 
accidentalmente en el interior de las habitaciones.  Como otras avispas 
solitarias, los Sceliphron, pese a su aspecto, no son agresivos si no son 
maltratados. 

  Avispa alfarera (Sceliphron destillatorum)                                          Insectos, Himenópteros

Descripción: hasta 13 mm. Avispa con vellosidad corta en la parte posterior de la cabeza y en 
el dorso; hembra con frente amarilla; los machos tienen las antenas cortas con gancho grueso y 
curvado.

Especies similares: hay varias especies con aspecto similar 
separables solo por especialistas.
Distribución y hábitat: se distribuye por toda la Cuenca 
mediterránea. Se encuentra tanto en ambientes de secano como 
de regadío.
Localización: se introduce en el casco urbano encontrán-
dose sus nidos de barro en dinteles de puertas y ventanas o en 
grietas de las paredes. 
Comentarios: los adultos se alimentan de néctar y polen de 
diversas flores. La hembra captura orugas, especialmente de 
mariposas pequeñas, las paraliza con su 
aguijón y con ellas aprovisiona su nido 
esférico de barro, para que la futura lar-

va de avispa, nacida de un huevo solitario, disponga de abundante alimen-
to. Estos nidos de barro, que tienen forma de vasija, se sitúan en grupos, 
unos pegados a otros, y son de forma más irregular que en otras especies 
del género. Las hembras acuden a menudo a beber en las orillas de cursos 
de agua. Los adultos pueden observarse especialmente en los meses de 
julio y agosto.

  Avispa alfarera (Eumenes dubius)                                                       Insectos, Himenópteros

     Nido de Eumenes. 
Foto: Constan Escuer

     Nido de Sceliphron

Foto: Constan Escuer
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Descripción: hasta 17 mm.  Cabeza con antenas de color amarillo con la base negra; mandíbulas 
de color amarillo en su base; tórax de color negro con manchas amarillas, cintura estrecha y abdo-
men característico con bandas alternas amarillas y negras. 
Especies similares: en Pina puede encontrarse también Polistes dominulus, otra especie de as-

pecto muy similar que hace el mismo tipo de nidos y que se separan 
por un diseño diferente de las manchas de la cara y del abdomen.
Distribución y hábitat: es una especie con una amplia área 
de distribución por Europa, norte de Asia y norte de América. Muy 
ubiquista, se encuentra tanto en ambientes de regadío como de se-
cano.
Localización: dentro del caso urbano puede hacer los nidos tan-
to en las casas como entre las plantas de los jardines.
Comentarios: estas avispas son insectos sociales, siendo la reina 
la base de esta sociedad . Después de invernar, la reina entra en acti-

vidad y lo primero que hará es buscar un lugar donde construir su panal necesitando agua y madera 
para elaborar con sus fuertes mandíbulas la pasta de papel. Va así construyendo celdas depositando 
un huevo en cada una de ellas que producirán avispas hembras obreras. Las larvas son carnívoras 
y son alimentadas con una papilla que incluye orugas, larvas de mosca, 
pequeños insectos, carroña, etc. Al llegar al final del verano, la reina deja 
de producir obreras y da lugar a una generación formada por machos y 
hembras. Estos se dispersan individualmente, se aparean con una hembra 
fértil y rápidamente mueren. Con la llegada del otoño las hembras fecun-
dadas buscarán refugio para pasar el invierno, repitiéndose el ciclo. 

  Avispa de papel (Polistes gallicus)                                                       Insectos, Himenópteros

Descripción: hasta 11 mm. Tiene ojos grandes de color oliváceo; cabeza negra, con pequeñas 
áreas amarillas; antenas negras; abdomen con líneas transversales negras y amarillas; patas amari-
llas con la parte posterior de los fémures negros; en los tarsos del primer par de patas hay grandes 
espinas que le ayudan a excavar su nido en la tierra.

Especies similares: recuerda a una avispa de papel, pero con 
un examen cuidadoso pueden verse diferencias en el diseño y en la 
forma de la cabeza.
Distribución y hábitat: es una especie europea. Vive en am-
bientes con lugares arenosos que necesita para excavar los nidos.
Localización: en Pina se ha encontrado en los areneros del 
recreo del Colegio Público Ramón y Cajal. 
Comentarios: los adultos se alimentan del néctar de diversas 
especies de flores; como tienen el cuerpo cubierto de vellosidad 
son unos excelentes polinizadores. La hembra construye una celda 
excavando un nido en la arena donde deposita una presa y pone el 
huevo. Este tipo de avispas cazan básicamente moscas que pueden 

capturar en vuelo. Cuando coge una presa le clava el aguijón y se la lleva a la celda. El veneno no 
mata a la presa, sino que la paraliza para que esté lo más fresca posible para la larva. A diferencia 
de otras avispas que llenan la celda de presas y después la sellan, las hembras van aportando presas 
a la larva durante su crecimiento por lo que deben recordar donde han 
excavado sus diferentes nidos y el grado de desarrollo de las larvas ya 
que las más adelantadas necesitan más aporte de presas que las recién 
emergidas. Aunque no son agresivas, el hecho de elegir areneros en par-
ques y colegios puede suponer una molestia.

  Avispa de la arena (Bembix oculata)                                                   Insectos, Himenópteros
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Descripción: 25-31 mm. Color negro; patas largas y delgadas; élitros soldados, sin posibilidad 
de volar; caparazón liso, con una línea marcada de lo que sería la soldadura de los élitros.
Especies similares: muy parecido al escarabajo de las bodegas menor, que es más pequeño y 
con las patas más cortas.
Distribución y hábitat: es una especie presente en el Mediterráneo occidental. Muy ubi-

quista, se encuentra tanto en ambientes de regadío como de secano.
Localización: en el caso urbano se le puede encontrar en habi-
taciones húmedas y oscuras o lugares donde haya animales.
Comentarios: son escarabajos de hábitos nocturnos y caminar 
lento  y dificultoso con la parte trasera elevada. Su alimentación es 
principalmente saprofita es decir, se alimenta de materia orgánica 
en descomposición como excrementos,  insectos muertos o restos 
alimenticios y desperdicios humanos, siendo por ello que lo encon-
tramos en casas viejas  y en corrales donde haya animales; en la na-
turaleza se encuentra entre la hojarasca, bajo piedras y en madrigue-
ras alimentándose de detritos. Cuando son molestados expelen un 

líquido de olor muy intenso y desagradable que le sirve para ahuyentar 
a sus enemigos que tengan olfato; esta sustancia es inofensiva para las 
personas ya que solo mancha la piel. Su color negro ha motivado que 
otro de sus nombres populares sea el de “escarabajo de la muerte”; de 
hecho el nombre del género, “Blaps”, tiene origen en el idioma griego 
y significa dañar o perjudicar. 

  Escarabajo de las bodegas mayor (Blaps lusitanica)                            Insectos, Coleópteros

Descripción: 20-27 mm. Color negro; cuerpo ancho y aplanado por encima; antenas cortas y 
robustas; élitros soldados.
Especies similares: muy parecido al escarabajo de las bodegas mayor, que es más grande y con 
las patas más largas.

Distribución y hábitat: propio de Europa y oeste de Asia. Es una 
especie ubiquista que se encuentra tanto en ambientes de regadío como 
de secano.
Localización: en el caso urbano se le puede encontrar en habita-
ciones húmedas y oscuras o lugares donde haya 
animales. 
Determinación del sexo: macho con pro-
longación de los élitros de unos 2 mm. Hembra 
con prolongación de los élitros casi nula.
Comentarios: Es un escarabajo muy común 
en pueblos, solares urbanos y otras zonas antro-
pizadas ya que sacan provecho de los nuestros 
desechos. Son nocturnos y se alimentan de todo 
tipo de materia orgánica muerta, desde carroñas 

hasta hojas secas. Las larvas se alimentan de raíces pero pueden asomar a la 
superficie para aprovechar materia orgánica como fruta podrida o carroña. 
Además de poseer glándulas odoríferas defensivas es un “maestro” de la 
tanatosis ya que simular estar muerto quedando boca arriba, completamen-
te rígido, con las extremidades estiradas y absolutamente inmóvil durante 
bastante tiempo.

  Escarabajo de las bodegas menor (Blaps lethifera)                              Insectos, Coleópteros

Arriba macho con élitros 
prolongados; abajo hembra 
sin élitros prolongados
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Descripción: hasta 8 mm.  Cuerpo ancho; cabeza negra con dos puntos blancos en los laterales; 
dorso de color rojo, con tres puntos negros en cada uno y uno más en la zona donde ambos se en-
cuentran (de ahí el nombre científico “septempunctata”: siete puntos).
 Especies similares: en el casco urbano no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: se distribuye por Europa y norte de Asia,  
habiendo sido introducida en Norteamérica para combatir los pulgones. 
Se encuentra en cualquier lugar donde haya pulgones.
Localización: dentro del caso urbano puede verse en jardines o 
cualquier lugar con plantas.
Comentarios: la mariquita es un escarabajo con hábitos diurnos y el 
adulto aparece con la llegada del calor. Este insecto utiliza sustancias 
repelentes producidas por las patas y un diseño colorido para mantener 
alejados a los depredadores. Otro sistema de defensa consiste en la retrac-
ción total de las piernas bajo el cuerpo para hacer más difícil su captura. 

El ciclo biológico comienza con la puesta de alrededor de 2,000 huevos por la hembra; de ellos sur-
ge una larva que se desarrolla en esta etapa durante aproximadamente 
3 semanas; después de lo cual se convierte en una pupa, un estadio que 
dura aproximadamente una semana más. De ahí emerge el adulto que 
tendrá una vida de entre 4 a 6 semanas. Es un depredador activo tanto 
en la forma larval como en la forma adulta. Sus presas son principal-
mente pulgones u otros insectos pequeños por lo que es un buen aliado 
del agricultor. 

  Mariquita (Coccinella septempunctata)                                                  Insectos, Coleópteros

Descripción: 30-45 mm. Son escarabajos rechonchos de color pardo rojizo;  el macho presenta 
en la cabeza un apéndice a modo de cuerno doblado hacia atrás mientras en las hembras queda redu-
cido a un pequeño tubérculo apuntado; las antenas son pequeñas y en las  patas y rebordes ventrales 
presentan una pilosidad marcadamente pelirroja.

Especies similares: no hay confusión posible con ninguna 
otra especie.
Distribución y hábitat: vive en Europa y norte de Asia. 
Puede encontrase en cualquier lugar donde haya pulgones..
Localización: en el casco urbano aparece frecuentemente 
atraído por la iluminación nocturna.
Comentarios: la larva del escarabajo rinoceronte se desarro-
lla de forma natural en la madera, especialmente en la madera 
en proceso de descomposición, siendo indiferente en cuanto a la 
especie de árbol si bien no se encuentra en pinos ni en sabinas; 
como curiosidad, se han encontrado larvas en montones de serrín 
de las serrerías. Las larvas se desarrollan durante varios años y 

alcanzan un tamaño mayor que los escarabajos adultos.  Los adultos son nocturnos y no se alimen-
tan; esto es posible gracias a los cuerpos grasos, que son un conjunto 
de células cuya función es acumular grasa conseguida durante el estado 
larvario. Por lo general las hembras mueren después de la puesta de los 
huevos mientras que los machos pueden sobrevivir pero solo durante el 
verano. Realmente la etapa adulta sirve solo para el apareamiento y la 
dispersión de la especie.

  Escarabajo rinoceronte (Oryctes nasicornis)                                        Insectos, Coleópteros
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Descripción: hasta 45 mm. La cabeza se alarga con un pico largo y delgado, que incluye las ante-
nas y unas mandíbulas pequeñas, color que varía de totalmente rojo anaranjado a totalmente negro, 
con todos los tonos intermedios.
Especies similares: no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: es originario del Asia tropical; en 
la actualidad introducido en otros países debido al comercio 
de palmeras. Puede encontrase en cualquier lugar donde haya 
palmeras.
Localización: en el casco urbano aparece infestando las 
palmeras de los jardines.
Determinación del sexo: macho con tiras de pelos en la 
parte superior del pico; hembra 
con el pico liso.
Comentarios: el picu-
do vive y se alimenta en el 
interior de las palmeras, condición 

que hace difícil detectar su presencia con una simple inspección visual, 
donde se pueden encontrar los cuatros estadios diferentes conviviendo 
al mismo tiempo: huevo, larva, pupa y adulto. Posee una gran capa-
cidad reproductiva ya que precisa sólo de 3 a 4 meses para desarrollar 
todas las fases de su ciclo biológico, pudiendo por tanto tener como mí-
nimo tres generaciones al año. Sólo abandonan la palmera los adultos 
y lo hacen cuando ésta no puede acoger a la próxima generación o no 
queda material vegetal interno para alimentarse. Las hembras salen con 
los huevos fertilizados lo que las convierte potencialmente en coloni-
zadoras de nuevas palmeras. El adulto se dispersa volando una capaci-

dad potencial de vuelo que pueden estar 
entre los 3 y 5 Km. El viento juega un 
papel importante en esta dispersión ya 
que vuelan contra el viento siguiendo 
el rastro de los atrayentes alimenticios 
que transporta el viento. Pero sin duda, 
el factor principal en la dispersión de esta plaga es la acción huma-
na, que mediante el transporte de plantas 
infestadas le abre la posibilidad de con-
quistar nuevos territorios. El huevo es de 

color amarillo claro a blanquecino, con forma ovalada. Se localizan en 
el interior de grietas, heridas o pequeñas cámaras en forma de agujero 
realizadas por las hembras. Los mismo son colocados de manera soli-
taria o conjunta pero sin entrar en contacto unos con otros. Los huevos 
quedan protegidos y fijados con una secreción. Realizan puestas que van 
de 300 a 400 huevos. Las larvas al principio tiene un color blanquecino 
el cual va tomando una tonalidad amarillento oscuro a medida que 
avanza el ciclo. Carece de patas y tiene una cabeza endurecida de 
color marrón oscuro provista de unas fuertes mandíbulas. El periodo larvario necesita de 1 a 3 meses 
para completarse; al final del mismo, la larva construye una envoltura 
en forma oval con fibras del interior de la palmera. Estos capullos se 
localizan en las bases de las hojas y en su interior se encuentra la pupa. 
Esta fase dura de 15 a 30 días. Una vez finalizada la metamorfosis el 
adulto permanece en el interior unos 10 días más. El adulto puede vivir 
de 45 a 90 días.

  Picudo de las palmeras (Rhynchophorus ferrugineus)                           Insectos, Coleópteros

Arriba macho con pelos en el 
pico; abajo hembra sin pelos 
en el pico

             Larva ápoda

             Capullo con pupa
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Descripción: 36-44 mm. Dorso alar blanco, con un tono gris en la zona basal; ala anterior con 
el ápice gris; cara ventral del ala anterior blanca; ala posterior de color amarillo limón con escamas 
oscuras alineadas a lo largo de las venas blancas. 

 Especies similares: en el casco urbano no hay confusión posible 
con ninguna otra especie.
Distribución y hábitat: presente en Europa y norte de Asia y 
de América. Es una mariposa que gusta de ambientes húmedos por 
lo que es común junto al río y en la huerta.
Localización: dentro del caso urbano puede verse en jardines o 
cualquier lugar con flores.
Comentarios: A las pocas horas de haber emergido el macho co-
mienza a patrullar y, mientras vuela, libera una sustancia que actúa 
como feromona sexual durante la parada nupcial. Durante la cópula 
transfiere a la hembra una sustancia antiafrodisíaca con la finalidad 
de retardar el periodo en que vuelve a ser receptiva y reducir así la 

competencia con el esperma que puede recibir de otros machos en 
cópulas posteriores. Los huevos son depositados de uno en uno en 
diversas Crucíferas (coles, repollos, coliflores, livianas ..), tardan-
do de 5 a 12 días en eclosionar. Las larvas se alimentan de hojas  
tardando de 3 a 4 semanas en pupar. La fase pupal dura unos 10 
días excepto en la última generación, la que va a invernar, en la que 
se prolonga de 5 a 7 meses.

  Blanca vedinervada (Pieris napi)                                                         Insectos, Lepidópteros

Descripción: 4 mm. Color marrón oscuro a casi negro, con un pico prominente; el dorso presenta 
surcos longitudinales también punteados y cuatro manchas amarillentas; antenas acodadas termi-
nadas en una maza.
Especies similares: en Pina no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: se desconoce el origen geográ-
fico de esta especie; en la actualidad está presente en todo el 
mundo. Puede encontrase en lugares donde se almacena maíz 
y otros cereales.
Localización: en el casco urbano puede encontrase en las 
casas donde haya maíz almacenado para alimentar animales 
domésticos.
Comentarios: es un insecto con gran capacidad de vuelo que 
infesta los cereales almacenados. La vida de estos gorgojos se 
prolonga de 7 a 8 meses y a veces un año. Las hembras ponen de 
50 a 250 huevos, abriendo una cavidad con su pico en el grano de 
maíz, colocando en su interior 

un huevo blanquecino y tapando esta perforación con una sustan-
cia gelatinosa que luego endurece. De éste nace una larva de color 
claro que se va alimentando del interior del grano, transcurriendo 
entre 3 a 4 semanas antes de pasar a pupa en su interior, estando 
en ese estado entre 8 a 10 días y finalmente saliendo al exterior 
como adulto. Con altas temperaturas el ciclo lo cumplen en un mes 
prolongándose a mayor tiempo si son bajas. Se producen entre 6 a 
7 generaciones por año dependiendo de las condiciones climáticas.

 Gorgojo del maíz (Sitophilus zeamais)                                                    Insectos, Coleópteros
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Descripción: 20-30 mm. Reverso de las alas de color gris o marrón oscuro ribeteadas de blanco 
con una gran mancha blanca en el ala trasera; dorso alar de color marrón con un ribete exterior 
blanco. 
 Especies similares: en Pina no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: con origen en Sudáfrica, ha sido 
introducida en España a finales de los años 80 con importaciones 
de geranios.
Localización: dentro del caso urbano, la mariposa puede 
verse revoloteando junto a las macetas con geranios.
Comentarios: esta mariposa llegó a España hacia 1.987, en 
concreto entró por la isla de Mallorca procedente del sudeste de 
África, se supone que mediante un esqueje o maceta infestada con 

orugas o huevos. En su lugar de origen tiene enemigos naturales que la frenan y no constituye plaga 
pero en Europa no ha sido detectado ningún parasitoide ni depredador y eso explica en parte su 
veloz propagación. El ciclo del insecto, de huevo hasta adulto, se hace con temperaturas de 20ºC o 
más, lo que en España viene a significar unas 5 ó 6 generaciones al año, 
desde Marzo a Octubre. Ponen los huevos sobre los capullos florales o 
muy cerca. De estos huevos emergen las larvas que entran enseguida 
en el capullo, comiendo y vaciándolo. Luego, si hay más capullos, 
prosigue alimentándose de ellos o, si no, penetran en el tallo dañándolo 
hasta que se pone negro y colapsa; además, las galerías que hacen tam-
bién son infectadas por hongos perjudiciales. Es una plaga muy difícil 
de combatir porque la oruga está dentro del tallo y los insecticidas no 
la alcanzan bien.

  Mariposa del geranio (Cacyreus marshalli)                                         Insectos, Lepidópteros

Descripción: 34-47 mm. Color pardo ceniza; cabeza ancha, con dos antenas engrosadas en el ex-
tremo; abdomen de color negro con manchas blancas en el lateral; alas anteriores pardas con puntos 
y líneas transversales finas y negras; alas posteriores leonadas o amarillentas.
Especies similares: en Pina no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: Presente en Europa y norte de Asia. 
Es una especie muy ubiquista que aparece tanto en ambientes de 
secano como de regadío.
Localización: dentro del caso urbano puede verse en jardines 
o cualquier lugar con flores.
Comentarios: el nombre científico del género le viene dado por 
la larga trompa que usa para succionar el néctar de las flores (glos-
sum: lengua; macro: grande). La primera vez que se contempla 
una esfinge colibrí puede uno pensar que está viendo un pequeño 
pájaro colibrí, tanto por su tamaño, como por la forma de batir las 
alas, 85 veces por segundo, lo que le permite superar los 60 km/h 
de velocidad de vuelo. Las orugas se ali-

mentan principalmente de plantas de los géneros Galium, Rubia y Stellaria. 
La especie presenta dos generaciones, la primera en primavera y la segunda 
a finales de verano, pero pueden verse todo el año ya que los adultos de la 
segunda generación invernan y pueden aparecer si hace buen tiempo. A 
los ejemplares nativos hay que añadir los migradores que suben primero al 
norte, llegando hasta el límite polar de la vegetación,  y regresan de nuevo 
al sur, lo que contribuye a que sea una polilla muy común. Es una especie 
diurna, que puede moverse también en el crepúsculo. 

 Esfinge colibrí (Macroglossum stellatarum)                                          Insectos, Lepidópteros

Foto: Constan Escuer



      Reptiles

Lagartija parda
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Descripción: 30 cm. Escamas muy lisas y aspecto de serpiente; dorso pardo o gris; partes inferiores 
muy variables, de blanquecinas a oscuras; cabeza apenas diferenciada del cuerpo, con ojos redondos y 
párpados móviles; cola intacta más larga que el cuerpo pero habitualmente es más corta en adultos ya que 
apenas se regenera si se pierde. 

Especies similares: por la ausencia de patas podría con-
fundirse con culebras, pero es una lagartija con las partes in-
feriores con varias filas de escamas, pierde la cola y tiene ojos 
con párpados.
Distribución y hábitat: presente en Europa y Asia oc-
cidental. En Pina era común en huertos urbanos como los 
que había en la Avda. Goya; hoy es muy raro quedando los 
últimos ejemplares en los huertos existentes entre la Plaza 
Pilarín Artigas y la c/ San Blas o en los que se hallan al final 

de la c/ Parroquia.
Determinación de sexo: macho con poco contraste entre los tonos del dorso y los de los costados y 
vientre con tonos claros. Hembra  con costados oscuros o negros, a veces una línea dorsal oscura y vientre 
gris o negro. A igual tamaño, los machos tienen la cabeza más grande que las hembras.
Determinación de la edad: juveniles de color pardo dorado, con los costados y el vientre negros y 
una línea negra y estrecha a lo largo del dorso y la cola; iris dorado. Adultos con el dorso y los costados 
de color uniforme, si bien algunas hembras pueden retener la línea dorsal y presentan una banda pardusca 
o negruzca en el costado. 
Alimentación: se alimenta básicamente de presas con movimientos lentos como caracoles, babosas 
y lombrices, consumiendo también arañas e insectos y sus larvas; se han citado casos de canibalismo.
Reproducción: el periodo de apareamiento dura desde abril hasta julio; en la cópula el macho sujeta la 
cabeza de la hembra con sus mandíbulas mientras enlazan las colas para juntar después las cloacas intro-
duciendo uno de sus hemipenes. El periodo de gestación es de unos 3 meses y las hembras grávidas sue-
len tomar más tiempo el sol que el resto de los ejemplares, por lo que tienen mayor temperatura corporal. 
Es una especie vivípara teniendo crías ya formadas en un número que varía de 2 a 22,  dependiendo del 
tamaño de la hembra. Habitualmente las hembras no se reproducen todos los años, teniendo una cadencia 
bianual. Los luciones suelen alcanzar la madurez sexual en su segundo año de vida.
Costumbres: pasa el invierno sin actividad escondido en refugios tanto solos como en grupo. Muestra 
gran fidelidad al sitio donde vive, habiéndose citado distancias de 130 metros recorridas en 2 años; se des-
liza sobre la superficie siendo capaz de crear túneles bajo la hojarasca o incluso bajo tierra si el sustrato 
se lo permite. Su tamaño lo hace ser presa de numerosos reptiles, aves y mamíferos predadores: es capaz 
de detectar por el olor la presencia de algunos ofidios lo que motiva una huida compulsiva moviendo el 
cuerpo lateralmente sobre el sustrato. Tiene capacidad de soltar la cola, hecho que hacen con frecuencia 
ya que más de la mitad de los ejemplares adultos la tienen regenerada.

  Lución (Anguis fragilis)                                                                                         Ánguidos

Sexo: iz-
q u i e r d a 
macho con 
dorso sin 
d i b u j o ; 
d e r e c h a 
h e m b r a 
con dorso 
rayado

Edad: arriba cabeza de adul-
to; abajo cabeza de juvenil.

Sexo: iz-
q u i e r d a 
macho con 
vientre cla-
ro; derecha 
h e m b r a 
con vientre 
oscuro
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Descripción: 12 cm. Cabeza aplanada, con ojos redondos de pupila vertical; dedos ensanchados, con 
uñas marcadas en el 3º y 4º dedo y laminillas subdigitales no divididas; color del dorso variable (gris, 
blanquecino, marrón) dependiendo del estado del animal, que puede modificar su coloración.

Especies similares: parecida a la salamanquesa rosada, que tiene la-
minillas subdigitales divididas centralmente y uñas desarrolladas en todos 
los dedos.
Distribución y hábitat: presente en toda la cuenca mediterránea. 
Muy común en todo el casco urbano, pero también en casas aisladas, 
roquedos, montones de piedras y troncos de árboles.
Determinación de sexo: los machos tienen mayor tamaño y peso que 
las hembras, con cabezas comparativamente más grandes.
Determinación de la edad: los juveniles tienen una coloración dor-
sal más pálida que en adultos, con las bandas oscuras transversales con-
trastadas.
Alimentación: dieta muy amplia basada en invertebrados, aprovechan-
do como cazaderos los focos de luz que atraen insectos; los ejemplares 
grandes pueden también cazar pequeños vertebrados como juveniles de 
lagartijas. Lo que seguro no come es ropa de los armarios como la su-
perstición popular afirma (en cualquier caso sería de polillas que sí se 
alimentan de ropa).
Reproducción: normalmente existen dos épocas reproductivas, una 

a primeros de primavera y otra en verano. La puesta suele ser de 2 huevos, de color blanco, que son 
depositados en grietas de los muros o bajo piedras, tardando una media de un mes en nacer las crías. Se 
han descrito puestas comunitarias en las que varias hembras ponen los huevos juntas en el mismo lugar.
Costumbres: la coloración de la salamanquesa común depende de su ritmo diario de actividad, siendo 
habitualmente oscura durante el día y clara por la noche. En las regiones cálidas esta especie es activa 
durante todo el año, si bien en Pina suele estar en hibernación desde octubre hasta finales de febrero, no 
siendo rara la invernada en grupo. Aunque es crepuscular y nocturna, puede estar también activa durante 
el día, principalmente en las horas del primer sol de la mañana. La lista de depredadores es larga yendo 
desde aves como el cernícalo primilla, varias especies de culebras y mamíferos como el erizo, comadreja 
o la rata. 

 Salamanquesa común (Tarentola mauritanica)                                      Gekkónidos

Dedos ensanchados, con uñas 
marcadas en el 3º y 4º dedo y la-
minillas subdigitales no divididas

Ojos redondos de pupila vertical

Sexo: izquierda macho con cabeza 
ancha; derecha hembra con cabeza 
estrecha

Edad: izquerda adulto de color oscu-
ro oscuro con bandas poco marcadas; 
derecha juvenil de color claro con 
bandas bien marcadas
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Descripción: 10 cm. Cabeza aplanada, triangular, con ojos redondos de pupila vertical; patas con uñas 
en todos los dedos, que tienen almohadillas dobles; dorso cubierto por escamas granulares y color varia-
ble ya que puede modificar su coloración; cola tan larga como el cuerpo, con bandas oscuras.

Especies similares: parecida a la salamanquesa común, que tiene laminillas sub-
digitales no divididas centralmente y uñas conspicuas en el 3º y 4º dedo.
Distribución y hábitat: presente en la cuenca mediterránea y sureste de Asia. 
Muy rara, se ha localizado en las cocheras de una casa en la calle San Jorge.
Determinación de sexo: sexos similares, si acaso los machos presentan poros 
preanales más desarrollados y escamas postcloacales más grandes que las hembras. 
Determinación de la edad: los juveniles generalmente de color más claro, con 
manchas oscuras que en ocasiones están alineadas en el centro del dorso; bandas de 
la cola frecuentemente más contrastadas que en los adultos.
Alimentación: dieta muy amplia basada en invertebrados; es capaz de detectar a 
las presas por el oído.
Reproducción: la época de celo se extiende desde marzo a julio, en el que los 
machos se muestran agresivos entre ellos. La puesta, de 1 ó 2 huevos, se realiza bajo 
piedras o troncos o enterrada, no existiendo relación entre el tamaño de la hembra y 
el número de huevos; se han encontrado puestas comunitarias de hasta 20 huevos. El 
período de incubación es de 50 a 70 días mostrando las crías una resistencia grande 
ya que pueden soportar hasta 30 días sin alimento ni agua.
Costumbres: es una especie fundamentalmente nocturna y crepuscular y sólo ra-
ramente se le ve durante el día. Muy territorial, los machos adultos son dominantes, 
relegando a los ejemplares jóvenes a los lugares más expuestos y alejados de los 
refugios. Regula algunas de sus relaciones sociales por medio de sonidos, con chi-

llidos de intimidación de machos hacia otros machos o de alarma de los juveniles al encontrarse con un 
macho adulto. Muy sedentaria, la media de desplazamientos en una noche es de 5 metros. Cuenta con 
varios ofidios y rapaces nocturnas entre sus especies predadoras, si bien el factor que suele regular sus 
poblaciones son las infecciones. Un ejemplar en cautividad ha llegado a vivir hasta 7 años. Las salaman-
quesas en general están asociadas a muchas supersticiones y creencias falsas, atribuyéndoles la posesión 
de venenos, enfermedades o una mordedura fatal que hace que sean a menudo temidas y perseguidas 
injustificadamente.

 Salamanquesa rosada (Hemidactylus turcicus)                                     Gekkónidos

Patas con uñas en todos los 
dedos, que tienen almohadillas 
dobles

Ojos redondos de pupila vertical

Edad: izquierda adulto con manchas del 
dorso poco contrastadas; derecha juvenil 
con manchas contrastadas

Edad: izquierda adulto con man-
chas del dorso poco contrastadas; 
derecha juvenil con manchas con-
trastadas
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Descripción: cuerpo 6 cm, cola 12 cm. Cuerpo aplanado: cabeza con hocico puntiagudo; garganta clara, 
a menudo con puntos pequeños a los lados; dorso pardo o gris con diseño muy variable; partes inferiores 
de blanquecinas a rojizas.
Especies similares: es la única lagartija que vive dentro del casco urbano de Pina.
Distribución y hábitat: presente en la Península Ibérica, sur de Francia y norte de África. Es una 
especie propia de roquedos que ha colonizado los enclaves humanos.

Determinación de sexo: en general, con la mis-
ma edad, macho más grande, con cabeza más robus-
ta y patas y cola más largas que la hembra. El macho 
tiende a tener diseños reticulados mientras la hem-
bra suele tener patrones rayados con bandas oscuras 
en los costados y líneas laterales claras. 
Determinación de la edad: los juveniles son 
reconocibles solo por su menor tamaño.
Alimentación: dieta muy poco especializada ba-

sada en invertebrados terrestres, con abundancia de arácnidos; se ha detectado el consumo de materia ve-
getal y casos de canibalismo de machos adultos depredando sobre juveniles. Alterna la búsqueda  activa 
de presas con la caza al acecho.
Reproducción: la madurez sexual se alcanza a los 8 meses de vida. El celo comienza a principios de 
primavera, con el máximo de cópulas entre marzo y abril. La puesta consta de 1 a 5 huevos dependiendo 
del tamaño de la hembra, con un periodo de incubación de unos 63 días. Los juveniles emergen a partir 
de agosto.
Costumbres: su cabeza aplastada se relaciona con sus preferencia por sustratos con rocas, si bien en 
ambientes donde no las hay puede ser arborícola o medrar en el suelo; su presencia en los cascos urbanos 
de los pueblos es muy habitual.  El fin de la hibernación viene dado por temperaturas del aire superiores 
a los 13ºC, siendo una especie diurna que se mantiene activa durante todo el día, excepto en los más ca-
luroso del verano en que detiene su actividad en las horas centrales. Machos y hembras poseen dominios 
vitales exclusivos, más grandes en los primeros, si bien parece ser que lo que defienden son caminos 
determinados y no superficie de terreno. Con un numeroso elenco de depredadores, la esperanza de vida 
de esta lagartija es de unos 4 años.

 Lagartija parda (Podarcis liolepis)                                                            Lacértidos

Sexo. Diseño del flanco: arriba macho con 
bandas oscuras; abajo hembra con líneas la-
terales claras

Sexo. Diseño del dorso: izquierda macho 
con diseño reticulado; derecha hembra 
con diseño rayado

Sexo: arriba macho con 
cabeza ancha; abajo hem-
bra con cabeza estrecha
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          Aves

Cigüeña blanca
Foto: Alfredo Sánchez
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Descripción: 14-16 cm. Coloración general pardo negruzco, con algunos reflejos verdosos en el dorso; 
garganta blancuzca; alas largas y con forma de arco en vuelo; cola ahorquillada. 
Especies similares: no es posible la confusión con ninguna otra especie presente en el casco urbano 
de Pina.

Distribución y hábitat: presente en Europa y norte de 
Asia. Nidifica en cortados y en paredes verticales de edificios.
Fenología: es una especie estival presente desde abril hasta 
septiembre.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un plumaje 
similar. 
Determinación de la edad: juvenil con ribetes claros en 
las plumas del cuerpo, alas y cola; pluma más externa de la 
cola con punta ancha y redondeada. Adulto con el plumaje sin 
ribetear; pluma más externa de la cola puntiaguda. 
Alimentación: exclusivamente invertebrados capturados en 

vuelo.
Reproducción: nido de pajas, hierbas y plumas pegadas con saliva en agujeros de tejados y aleros; 
pone de 2 a 4 huevos incubados por ambos padres durante 20 días; los pollos vuelan a los 36 días estando 
capacitados para el vuelo desde el primer momento. 
Costumbres: al atardecer forma bandos ruidosos que se persiguen antes de subir “al cielo” para 
dormir. Los vencejos son monógamos y, aunque en invierno no tienen relación, ambos miembros de la 
pareja regresan al nido que usaron en la estación anterior, habiéndose citado dos ejemplares que criaron 
juntos durante 16 años seguidos. Esta especie está totalmente adaptada para la vida aérea ya que se 
alimenta en el aire, copula en el aire, recoge en el aire los materiales para acolchar el nido y duerme en 
el aire subido a gran altura y batiendo cadenciosamente las alas: se posan únicamente para incubar los 
huevos y cebar a los pollos. 

 Vencejo común (Apus apus)                                                                    Apodiformes

Foto: Alfredo Sánchez

Edad. Arriba adulto con plumas del ala sin ribeteado 
claro; abajo juvenil con plumas del ala con ribeteado 
claro.

Edad. Izquier-
da adulto con 
plumas cor-
porales sin ri-
beteado claro; 
derecha juvenil 
con plumas 
corporales con 
ribeteado claro.

Edad. Izquier-
da adulto con 
pluma externa 
de la cola estre-
cha; derecha ju-
venil con pluma 
externa de la 
cola ancha.
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Descripción: 100-115 cm. Plumaje blanco con alas negras; pico rojo; patas largas y rojas. Los juveniles  
con las partes oscuras más pardas, así como las patas y pico.

Especies similares: no es posible la confusión con nin-
guna otra especie.
Distribución y hábitat: presente por toda Europa y 
Asia. Nidifica en las dos torres de Pina, además de en ár-
boles y postes de luz y telefonía, frecuentando las orillas 
del río y los campos de la huerta.
Fenología: en origen era estival pero hoy está presente 
todo el año.
Determinación de sexo: ambos sexos con plumaje si-
milar. En adultos, macho con la mandíbula inferior del pico 
ligeramente curvada y piel de la bolsa gular con una man-
cha amplia de color naranja moteada de negro. Hembra con 
la mandíbula inferior del pico recta; piel de la bolsa gular 
sin mancha roja o muy pequeña. 
Determinación de la edad: juvenil con pico gris-ma-

rrón, a veces con base rojiza y patas rojo apagado. Adulto con pico y patas rojo brillante.
Alimentación: se alimenta de pequeños roedores (ratones, topillos), anfibios, peces, reptiles e inver-
tebrados que capturan caminando activamente por los campos en solitario o en grupo.
Reproducción: nidifica en el interior de los cascos urbanos, en edificios altos como iglesias o silos, 
pero también en torres de tendidos eléctricos y en árboles; construyen un nido voluminoso al que aportan 
materiales año tras año, llegando a ser un peligro si está construido en edificios degradados o en ubi-
caciones con poco apoyo; ponen 4-5 huevos que incuba principalmente la hembra durante 28 días; los 
pollos vuelan al mes de la eclosión.
Costumbres: es una cigüeña muy gregaria defendiendo como territorio sólo el nido; en los lugares 
de alimentación y fuera de la época de cría puede formar bandos numerosos allí donde haya una fuen-
te importante de comida; en África, los bandos de cigüeñas siguen el deambular de los enjambres de 
langostas. El macho es el primero que llega al nido debiendo defenderlo del intento de usurpación de 
otros machos; una vez que es propietario del mismo acepta a la primera hembra que se le acerca dán-
dose frecuentemente el caso de que ambos miembros repiten la crianza durante varios años seguidos, 
sin haber estado juntos durante el invierno, dado que los dos buscan un sitio que saben bueno por haber 
criado ya con éxito. Ave muy escasa hace unas décadas, la explotación de basureros y la dulcificación 
de los inviernos, lo que les permite sobrevivir a las aves que se quedan, han motivado un aumento de 
los efectivos de la especie.

 Cigüeña blanca (Ciconia ciconia)                                                         Ciconiformes

Sexo. Arriba macho con mandíbula 
inferior curvada; abajo hembra con 
mandíbula inferior recta

Edad. Arriba 
adulto con 
pico rojo; 
abajo juvenil  
con pico gris 
oscuro

Sexo. Izquierda macho con mancha 
naranja en la bolsa gular; derecha 
hembra con bolsa gular negra



145

Fauna de vertebrados

Descripción: 30-36 cm. Las palomas domésticas tienen su origen en la  paloma bravía conservando 
gran parte de sus caracteres: plumaje grisáceo, mancha iridiscente verde y púrpura en el cuello, dos 
barras alares oscuras, obispillo blanco e infracoberteras alares blancas. En cualquier caso la variación 
en el color del plumaje en la paloma doméstica es muy grande.
Especies similares: convive en Pina con la paloma torcaz, que es de mayor tamaño y tiene una franja 
blanca en el ala.

Distribución y hábitat: la bravía silvestre es propia de 
cortados rocosos; la paloma doméstica los ha sustituido por 
los edificios viviendo en el casco urbano o en mases y pari-
deras en el campo.
Fenología: es una especie sedentaria que está presente 
todo el año.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un plumaje 
similar. El macho viene a ser más corpulento que la hembra 
pero el solapamiento es tan grande que no es un carácter útil 
para sexar aves individualmente.
Determinación de la edad: el juvenil carece de iridis-
cencia en el cuello, la cera del pico es blanquecina, las patas 

rosadas y tiene el iris marrón. Adulto con iridiscencia en las plumas del cuello, cera del pico  blanca, 
patas rojizas y tiene el iris naranja. 
Alimentación: básicamente granívora, por lo que frecuentan campos de cultivo u otros lugares donde 
encontrar granos y semillas.
Reproducción: el nido es muy descuidado, construido con ramitas aportadas por el macho y orga-
nizadas por la hembra y está ubicado en agujeros o repisas de los edificios; ponen habitualmente dos 
huevos incubados por ambos sexos durante 18 días, volando los pollos en dos semanas; puede estar 
criando en cualquier época del año. 
Costumbres: una vez formada la pareja, ésta se mantiene unida mientras dura la cría; en cualquier 
caso se ha descrito el comportamiento curioso de que tras el comienzo de la incubación la actividad 
sexual del macho disminuye siendo entonces posible la cópula de su hembra con otros machos sin que 
se rompa su vínculo de unión. Todas las palomas domésticas y sus razas tienen su origen en la paloma 
bravía, con la que pueden hibridarse; este hecho ha supuesto la contaminación genética de los ejem-
plares silvestres por palomas domésticas asilvestradas, siendo en la actualidad muy difícil el encontrar 
poblaciones puras.

 Paloma doméstica/bravía (Columba livia)                                     Columbiformes   

Sexo. Macho más voluminoso que la hembra

Edad. Arriba adulto con 
iridiscencia en el cuello, 
cera del pico blanca y ojos 
rojizos; abajo juvenil sin 
iridiscencia, cera gris y ojos 
marrones

Ala con dos barras alares oscuras

Edad. Arriba adulto con 
patas rojizas; abajo juvenil  
con patas rosadas
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Descripción: 41-45 cm. Coloración general gris azulada; alas una con mancha blanca; cola con ancha 
banda terminal oscura; cuello con reflejos metálicos y mancha blanca a ambos lados. 
Especies similares: puede haber confusión con la paloma doméstica, que tiene obispillo blanco y es 

blanca por debajo del ala.
Distribución y hábitat: presente en el noroeste 
de África y Europa hasta Asia central. Es una espe-
cie ligada a pinares y sabinares, si bien en los últimos 
años ha colonizado también zonas humanizadas como 
los parques urbanos.
Fenología: es una especie sedentaria con aporte de 
aves europeas en invierno.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un 
plumaje similar. 
Determinación de la edad: juvenil sin mancha 
blanca en el cuello; coberteras del ala de color gris ma-
rrón, con puntas ante. Adulto con mancha blanca en el 
cuello; coberteras del ala de color gris ceniza, sin man-

chas ocres. 
Alimentación: la base de su dieta son cereales y bellotas (si están disponibles) y cualquier tipo de 
granos y semillas.
Reproducción: en arbolado de todo tipo, la hembra construye con ramitas una plataforma donde 
pone dos huevos que son incubados por ambos sexos durante dos semanas; los pollos son alimentados 
con “leche de paloma” (una especie de papilla muy nutritiva que los adultos producen a base de cereales) 
y abandonan el nido a los 20 días; habitualmente hacen dos crías.
Costumbres: en octubre comienza la entrada en la Península Ibérica de los grandes bandos de palo-
mas torcaces que huyen del frío europeo con destino a los encinares del centro y sur peninsular. Para 
pasar el Pirineo, las palomas se concentran en los valles favorables que les permiten atravesar las mon-
tañas con menor esfuerzo habiendo motivado el establecimiento de una caza tradicional que en estos 
momentos está decayendo por el menor número de ejemplares que bajan a invernar. Desde hace pocos 
años ha colonizado los parques de las ciudades convirtiéndose en una especie urbana.

 Paloma torcaz (Columba palumbus)                                                   Columbiformes

Edad. Arriba adulto con coberteras del ala 
grises (1); abajo juvenil con coberteras del 
ala con puntas ante (2)

Edad. Arriba adulto con 
mancha blanca en el cuello; 
abajo juvenil sin mancha 
blanca en el cuello

←1

←2



147

Fauna de vertebrados

Descripción: 26-29 cm. Dorso uniforme pardo terroso claro; partes inferiores gris rosado en el pecho, 
gris azulado en el abdomen; cola gris, con puntas y bordes blancos; cuello con un collar negro ribeteado 
de blanco; pico negro y patas rojizas.
Especies similares: en el casco urbano de Pina no hay confusión posible con ninguna otra especie.
Distribución y hábitat: con origen en Asia Anterior, se extendió en el pasado siglo por toda Eu-

ropa. Es un ave ligada a las actividades humanas.
Fenología: es una especie sedentaria que puede verse du-
rante todo el año.
Determinación de sexo: macho con la cabeza y nuca gris 
rosado; si el collar tiene plumas con puntas claras son blancas. 
Hembra con la cabeza y nuca gris marrón; si el collar tiene 
plumas con puntas claras son gris-pardo.  
Determinación de la edad: juvenil con collar mal de-
finido; patas grises o rosadas; iris marrón. Adulto con collar 
bien marcado; patas anaranjadas; iris rojo anaranjado. 
Alimentación: se alimenta de restos que consigue en las 
calles y de semillas de los campos o granos almacenados en 
instalaciones como las cooperativas agrícolas.

Reproducción: construye, como todas las palomas, un nido muy sencillo con palitos en huecos de 
edificios o árboles, poniendo sólo dos huevos incubados por ambos padres durante 14 días y volando los 
pollos a las dos semanas.  
Costumbres: es una especie que tiende a ser monógama manteniéndose frecuentemente  la pareja 
unida no sólo en época de reproducción. Los pollos, en sus primeros momentos de independencia, son 
atendidos por sus dos padres siendo la hembra el primer miembro de la pareja que los abandona ya a su 
suerte quedando únicamente al cuidado del macho. Llega a nidificar todo el año, inclusive en invierno 
donde pueden reproducirse ya los jóvenes nacidos en la primavera anterior, lo que influye en su éxito 
colonizador.

 Tórtola turca (Streptopelia decaocto)                                                 Columbiformes

Sexo. Arriba macho con cabeza  gris rosado; collar con 
plumas con puntas blancas; abajo hembra con la cabe-
za gris marrón; collar con puntas gris-pardo

Edad. Arriba adulto con collar 
en el cuello y ojo rojizo; abajo 
juvenil sin collar en el cuello y 
ojo marrón
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Descripción: 18-21 cm. Dorso pardo-gris a pardo-rojizo, con fino dibujo de rayas; abdomen más cla-
ro; plumas de vuelo con barrado ocre; cola con barrado fino; cabeza redonda, con “orejas”; pico negro 
azulado y ojos amarillos. 
Especies similares: su tamaño pequeño hace a esta especie inconfundible en el casco urbano de Pina.
Distribución y hábitat: propio de la Región mediterránea, Asia y gran parte de África. Es una 
especie común en los sotos que bordean al Ebro, habiendo nidificado en los plataneros de la Plaza de 

España y en las piscinas.
Fenología: es una especie estival, que está presente desde 
marzo hasta septiembre.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un plumaje 
similar. 
Determinación de la edad: juvenil con un aspecto similar 
al de los adultos, pero las plumas centrales de la cola son es-
trechas y de extremo afilado con barrado compuesto por áreas 
blancas bordeadas por irregulares líneas negras; las plumas de 
vuelo son estrechas y de extremo afilado. Adulto con las plu-
mas centrales de la cola anchas y de extremo redondeado con 

líneas negras anchas; plumas de vuelo anchas y redondeadas. 
Alimentación: fundamentalmente insectívora, también lagartijas, pajarillos y pequeños mamíferos.
Reproducción: en huecos del tronco de un árbol, edificio o roquedo, pero también en nidos aban-
donados de córvido, ponen de 3 a 6 huevos que incuba sólo la hembra durante 25 días; aunque ambos 
padres aportan comida a la pollada, sólo es la hembra la encargada de trocearla y dársela.
Costumbres: el autillo pasa las horas de luz posado en una rama junto al tronco de un árbol, erguido y 
con las “orejas” estiradas para romper la redondez de la cabeza y asemejarse así más a un trozo de leño 
muerto. Es en el crepúsculo cuando empieza su actividad volando silenciosamente entre la vegetación 
para sorprender a sus presas, siendo también habitual el que cace al acecho. En época de celo llena la 
noche con sus llamadas, que son contestadas por los autillos de los territorios próximos. No rehuye la 
proximidad del ser humano, siendo frecuente en las proximidades de los pueblos.

 Autillo (Otus scops)                                                                                   Estrigiformes

Edad. Arriba adulto con plumas de vuelo 
primarias con punta ancha; abajo juvenil con 
plumas de vuelo primarias con punta estrecha

Foto: Alfredo Sánchez

Edad. Izquierda adulto con plu-
mas de vuelo secundarias con 
punta ancha; derecha juvenil con 
plumas de vuelo secundarias con 
punta estrecha

Edad. Izquierda adulto con 
plumas centrales de la cola con 
punta ancha; derecha juvenil con 
plumas centrales de la cola con 
punta estrecha
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Descripción: 35-39 cm. Dorso pardo-rojizo; partes inferiores ocres; plumas de vuelo pardo-rojizas; 
cola rojiza con barrado pardo; cabeza con discos faciales completos y con “orejas”; pico negro; ojos 
anaranjados. 
Especies similares: es el único búho de ese tamaño que puede verse en el casco urbano de Pina.

Distribución y hábitat: vive en Europa y norte de Asia y 
América. Necesita únicamente árboles, aunque estén aislados, 
para nidificar estando presente tanto en ambientes de secano 
como de regadío. En Pina ha criado tanto en el Parque Javier 
Blasco como en árboles dentro del casco urbano.
Fenología: es una especie sedentaria que puede verse durante 
todo el año.
Determinación de sexo: macho con disco facial crema-ante, a 
veces con gris; base del margen interno de las secundarias de color 
blanquecino; pluma mayor del álula con un máximo de tres barras 
transversales. Hembra con disco facial oscuro; pluma mayor del 
álula generalmente con cuatro barras transversales.

Determinación de la edad: juvenil con secundarias generalmente con cinco o seis barras y la últi-
ma cercana a la punta; las plumas de la cola tienen la punta blanca o grisácea . Adulto con secundarias 
generalmente con cuatro o cinco barras y la última alejada de la punta; las plumas de la cola tienen la 
punta gris y punteada. 
Alimentación: dieta basada en mamíferos pequeños, pero también aves y ocasionalmente insectos.
Reproducción: normalmente utiliza nidos viejos de otras aves, donde pone 4 ó 5 huevos incubados 
sólo por la hembra durante 28 días; los pollos abandonan el nido antes de poder volar, dispersándose 
por los alrededores donde pasan la noche reclamando para señalar su presencia a los progenitores que 
acuden con la ceba; vuelan al mes de la eclosión.
Costumbres: las “orejas” de los búhos no tienen función auditiva, son simplemente plumas 
que contribuyen al camuflaje del animal difuminando la redondez de la cabeza. En cualquier 
caso, el oído lo tienen muy desarrollado contribuyendo enormemente a que puedan localizar a 
sus presas por el ruido que hacen al moverse entre la hojarasca o comer. La cantidad de huevos 
puestos y pollos viables viene dada por la abundancia o escasez de presas, pudiendo haber más 
de una puesta cuando hay explosiones de ratones o topillos.

 Búho chico (Asio otus)                                                                             Estrigiformes

Sexo. Arriba macho con cara gris y álula con 
dos barras transversales (1); abajo hembra 
con cara ante y álula con cuatro barras trans-
versales (2)

Edad. Izquierda adulto con plu-
mas de vuelo secundarias con 5 
barras; derecha juvenil con plumas 
de vuelo secundarias con 6 barras

Edad. Izquierda adulto con 
plumas centrales de la cola con 
punta gris; derecha juvenil con 
plumas centrales de la cola con 
punta clara

Foto: Alfredo Sánchez

←1

←2
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Descripción: 33-39 cm. Dorso pardo dorado, con plumas manchadas de gris; partes inferiores blancas 
o con tinte ocre; plumas de vuelo blancas en la base; disco facial blanco y “acorazonado”; ojos oscuros.  
Especies similares: no hay confusión posible con ninguna otra especie del casco urbano de Pina.

Distribución y hábitat: Elemento cosmopolita. Es un ave 
que gusta de ambientes humanizados y cultivos de regadío prin-
cipalmente..
Fenología: es una especie sedentaria que puede verse durante 
todo el año.
Determinación de sexo: macho con poco o nada de moteado 
en el pecho y una franja clara de anchura variable bajo la gorguera. 
Hembra profusamente moteada en el pecho y sin franja clara bajo 
la gorguera o es pequeña. 
Determinación de la edad: juvenil con plumas del ala y cola 
nuevas. Adulto con plumas del ala y cola desgastadas. 
Alimentación: básicamente ratones y otros micromamíferos, 
también aves pequeñas e insectos..

Reproducción: pone de 4 a 6 huevos sin construir nido, directamente sobre sus egagrópilas (las ega-
grópilas son “pelotas” formadas con el pelo y huesos de sus presas, que no son digeribles, y que el ave 
expulsa de su estómago regurgitándolas). Incubación sólo por la hembra durante un mes. La cantidad 
de huevos puestos y pollos viables irá en consonancia con la disponibilidad de presas, pudiendo haber 
varias puestas si éstas son abundantes.
Costumbres: es una rapaz crepuscular y nocturna, que pasa las horas de luz oculta en los 
edificios donde cría, en cuevas o entre la vegetación densa. La estructura de las plumas del ala 
le proporciona un vuelo silencioso con el que sorprende a sus presas sin que la descubran. Las 
lechuzas se unen de por vida manteniéndose juntas también en invierno, si bien hay parejas que 
simplemente comparten el territorio sin hacer nada común mientras otras, en cambio, mantie-
nen un contacto cercano. Los inviernos muy crudos pueden diezmar a la población de lechuzas, 
por lo que es un factor que limita la distribución de la especie.

 Lechuza común (Tyto alba)                                                                   Estrigiformes

Sexo. Arriba macho con cuello 
blanco; abajo hembra con  cue-
llo ocre

Foto: Daniel Enfedaque

Sexo. Arriba macho con pecho 
sin motas; abajo hembra con  
pecho moteado

Edad. izquierda adulto con plumas de la 
cola algo desgastadas; derecha juvenil con 
plumas de la cola nuevas
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Descripción: 59-66 cm. Dorso pardo, con plumas orladas algo más claro; partes inferiores pardo roji-
zo, listadas; píleo claro, rayado de negro; alas pardo oscuro, con mancha clara difusa en la base de las 
primarias; cola castaño, barreada; pico negro; cera amarilla.
Especies similares: la única rapaz con cola ahorquillada es el milano real, que tiene el plumaje más 
claro y cola  con tinte rojizo.

Distribución y hábitat: elemento subcosmopolita. Es 
una especie muy común sobrevolando el Ebro, donde cría en 
algunos sotos maduros.
Fenología: es un ave estival, que está presente desde marzo 
hasta septiembre.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un plumaje 
similar. 
Determinación de la edad: juvenil con coberteras del ala 
con borde claro; plumas del pecho con amplia línea clara; iris 
marrón oscuro. Adulto con coberteras del ala sin borde claro; 
plumas del pecho con una línea oscura en el centro; iris claro. 

Alimentación: es un pobre cazador que se contenta con carroñas o animales heridos, frecuentando 
los ríos en busca de peces muertos y sin desdeñar los vertederos de basura. Su atrevimiento le permite 
adentrarse en el casco urbano en busca de pollos volantones de gorrión y estornino.
Reproducción: para criar aprovecha un nido viejo de córvido u otra rapaz al que aporta más palos y 
acolcha con lana y trapos, poniendo de 2 a 4 huevos que son incubados durante un mes; los pollos tardan 
40 días en abandonar el nido.
Costumbres: es ave gregaria, por lo que es frecuente observarla en grupo viajando en migración, 
cazando e incluso nidificando. En las latitudes cálidas donde esta especie no es migradora la pareja se 
mantiene unida de por vida, pero entre nuestros milanos el nido es el punto de unión de ambos sexos, que 
se han mantenido separados durante el invierno, pero que se encuentran de nuevo en el nido conocido 
repitiendo crianza año tras año; en el caso de que uno de los miembros haya muerto entonces es repuesto 
por otro individuo. Tiene un gran dominio del aire que demuestra en su parada nupcial realizando pica-
dos y ascensiones espectaculares, o en ser la única rapaz capaz de permanecer en el aire los días en que 
el cierzo sopla con fuerza.

 Milano negro (Milvus migrans)                                                            Falconiformes

Edad. Arriba adulto con coberteras del ala 
sin borde claro; abajo juvenil con coberteras 
del ala con borde claro.

Edad. Arriba adulto con 
líneas del pecho oscuras; 
abajo juvenil con líneas del 
pecho claras

Foto: Alfredo Sánchez

Edad. Arriba adulto con 
iris claro; abajo juvenil con 
iris oscuro.
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Descripción: 13-15 cm. Azul oscuro en el dorso; partes inferiores blancas; obispillo blanco; cola poco 
ahorquillada.
Especies similares: la mancha blanca entre la cola y la espalda  y de las partes inferiores lo separa 
de la golondrina; también el diseño del nido bajos los rafes.

Distribución y hábitat: vive en Europa y norte de Asia. 
Presente en el casco urbano, donde hace los nidos en las 
fachadas, bajo los aleros.
Fenología: es una especie estival, que está presente desde 
marzo hasta primeros de octubre.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un plumaje 
similar. 
Determinación de la edad: juvenil con las plumas del 
dorso y cabeza muy apagadas; plumas internas del ala con 
nítidas puntas blancas; base de la mandíbula inferior amari-
llenta. Adulto de coloración general más brillante; plumas in-
ternas del ala sin punta blanca; base de la mandíbula inferior 
negra.

Alimentación: exclusivamente invertebrados capturados en vuelo.
Reproducción: sus nidos son fácilmente reconocibles por estar hechos con bolitas de barro, siempre 
en aleros (nunca en el interior de las casas) y estar completamente cerrados, excepto una pequeña aber-
tura por la que se accede al interior, a veces tan estrecha que el ave entra con mucha dificultad. Ponen 
de 4 a 5 huevos incubados durante dos semanas; los pollos son alimentados por ambos progenitores y 
vuelan a los 21 días.  
Costumbres: son muy gregarios y en lugares favorables los nidos pueden amontonarse unos junto 
a otros. No depende tanto como la golondrina de los edificios y es frecuente encontrar sus colonias 
en puentes o cortados. Allí donde están las tres especies, podemos observar entonces al vencejo, a la 
golondrina y al avión alimentándose de un mismo recurso como son los invertebrados aéreos, pero no 
compiten en absoluto puesto que los capturan a distinto nivel: la golondrina a ras de calle, el avión a la 
altura de los tejados y el vencejo muy alto por encima de las otras dos especies.

 Avión común (Delichon urbicum)                                                          Passeriformes

Edad. Izquierda adulto con coloración bri-
llante; derecha juvenil con coloración apa-
gada

E d a d . 
A r r i b a 
adulto con 
plumas in-
ternas del 
ala sin pun-
ta blanca; 
abajo juve-
nil con plu-
mas inter-
nas del ala 
con punta 
blanca

Edad. Arriba adulto con 
base de la mandíbula infe-
rior oscura; abajo juvenil 
con base de la mandíbula 
inferior clara
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Descripción: 17-20 cm. Partes superiores azul metálico oscuro; frente y garganta rojo castaño; partes 
inferiores claras; plumas externas de la cola muy largas.
Especies similares: el carecer de mancha blanca entre la cola y la espalda, la garganta rojiza y la cola 
larga lo separa del avión común.

Distribución y hábitat: vive en Europa y norte de Asia y Amé-
rica. Presente en el casco urbano, donde hace los nidos en el interior 
de casas y cocheras.
Fenología: es una especie estival, que está presente desde marzo 
hasta primeros de noviembre.
Determinación de sexo: sexos casi similares en cuanto al pluma-
je, si bien los machos suelen tener las plumas externas de la cola más 
largas que las hembras.  
Determinación de la edad: juvenil con la frente y garganta muy 
pálidos y las plumas externas de la cola con punta redondeada y cortas; 
tonos generales del plumaje apagados. Adulto con mancha en garganta 
y frente castaño intenso; plumas externas de la cola puntiagudas y lar-
gas; tono general del plumaje brillante. 
Alimentación: exclusivamente invertebrados capturados en vuelo.

Reproducción: construye con bolitas de barro un nido abierto con forma de media taza, siempre en 
el interior de edificios; el número de huevos puestos varía de 3 a 6, incubados sólo por la hembra durante 
15 días; los pollos abandonan el nido a los 20 días pudiendo tener hasta 3 puestas.
Costumbres: las golondrinas son aves familiares dada su costumbre de nidificar en lugares habitados. 
Son generalmente aves monógamas si bien, cuando hay nidos próximos, las infidelidades de ambos 
cónyuges son habituales; la literatura ornitológica habla también de machos con dos hembras, cada una 
en su nido, e incluso el caso de dos parejas criando juntas en las que un macho expulsó al otro atendien-
do los dos nidos con sus dos hembras. A finales del verano las golondrinas se juntan por la mañana en 
grandes bandos posadas en solanas, preludio de lo que será su viaje para invernar en África y la llegada 
inminente del otoño.

 Golondrina común (Hirundo rustica)                                                  Passeriformes

Sexo. Izquierda macho con plumas externas 
de la cola largas;  derecha hembra con plu-
mas externas de la cola cortas

Foto: Alfredo Sánchez

Edad. Juvenil con  plu-
mas externas de la cola 
cortas y redondeadas.

Edad. Arriba adulto con 
colores brillantes; abajo 
juvenil con colores apa-
gados
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Descripción: 16-19 cm. Plumaje gris, blanco y negro; cola larga. En plumaje nupcial, píleo negro y 
frente blanca; pecho y babero negros. En plumaje invernal píleo gris y babero blanco con mancha negra 
sólo en el pecho.
Especies similares: en Pina no es posible confundir esta especie con ninguna otra.

Distribución y hábitat: vive en Europa y norte de Asia. 
Gusta de ambientes de regadío y orillas del agua pudiendo verse 
algunos ejemplares en el casco urbano en invierno, en jardines 
con césped o en las calles.
Fenología: es una especie sedentaria, con aportes de aves eu-
ropeas en invierno.
Determinación de sexo: con plumaje nupcial, macho con 
garganta siempre sin blanco. Hembra con negro en el píleo me-
nor y a veces con plumas blancas mezcladas con el negro de la 
garganta.   
Determinación de la edad: juvenil con cabeza gris. Adulto 
con cabeza negra y blanca.

Alimentación: fundamentalmente a base de invertebrados de pequeño tamaño, también algunas se-
millas.
Reproducción: en un agujero en roca, edificio o entre piedras, la hembra construye un nido con 
hierbecillas, pelo y lana; la puesta es de 5 a 7 huevos incubados principalmente por la hembra durante 
14 días; los pollos son alimentados por ambos padres volando a las dos semanas; frecuentemente dos 
puestas, a veces tres.
Costumbres: su costumbre de acompañar al ganado correteando entre las patas de las ovejas aprove-
chando los insectos que éstas levantan a su paso, o de acudir al tractor que está labrando comiendo los in-
vertebrados que han quedado al aire, hacen que este pájaro sea muy conocido entre las gentes del campo, 
recibiendo así multitud de nombres populares. Normalmente desarrolla su actividad en tierra, agitando 
la cola arriba y abajo al caminar, pero también se posa en árboles o en cables de conducción eléctrica. 
Durante el invierno son gregarias, si bien durante el día no forman grupos grandes, aunque al atardecer 
se juntan en bandos muy numerosos para dormir en carrizales y aneales, mejor si tienen agua debajo.

 Lavandera blanca (Motacilla alba)                                                     Passeriformes

Sexo. Adulto macho con negro 
extenso en cabeza y pecho 

Sexo. Adulto hembra con ne-
gro menos extenso en cabeza 
y pecho 

Edad. Juvenil con cabeza y 
pecho grises
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Descripción: 24-26 cm. Ave oscura con cola relativamente larga. Macho negro uniforme, con pico 
amarillo; hembra con pico y plumaje pardo, más claro en las partes inferiores. 
Especies similares: su color negro puede hacer que se confunda con el estornino negro, que tiene la 

cola mucho más corta.
Distribución y hábitat: vive en Europa y norte de Asia. 
Es  una especie de zonas arboladas muy frecuente en los sotos, 
pudiendo ser visto en el Parque Javier Blasco y algunos huertos 
periurbanos.
Fenología: es un ave sedentaria que puede verse todo el año.
Determinación de sexo: macho con plumaje negro; pico 
amarillo intenso. Hembra con tonos pardo oscuro y garganta y 
pecho con listas o motas; pico amarillo oscuro.    
Determinación de la edad: juvenil moteado por el dorso 
y en la punta de las plumas del ala; pico pardo negruzco. Adulto 

con plumaje y pico descritos en Sexo.
Alimentación: aunque tiene una dieta basada en el consumo de invertebrados, come también mucha 
materia vegetal como frutos, bayas y semillas.
Reproducción: en un arbusto o arbolillo, la hembra construye un nido en forma de copa con barro, 
hierba y hojas secas donde pone de 3 a 5 huevos, de cuya incubación se ocupa ella sola durante 13 días; 
los pollos son alimentados por ambos padres y vuelan a las dos semanas; pueden tener hasta 5 puestas 
en años favorables.
Costumbres: siendo en origen un ave forestal, la colonización de áreas humanizadas ha permitido la 
expansión de esta especie que es hoy muy común. Pueden tener varias puestas al año y se ha estudiado 
cómo el mayor número de polladas sacadas con éxito son la primera, que suele ser hacia marzo, y la 
última de finales de julio: en el primer caso se interpreta que se debe a que el número de predadores 
es menor ya que las crías de las aves rapaces y de los mamíferos carnívoros no están aún activos, en 
el segundo parece que el mayor desarrollo de la vegetación en verano permite ocultar mejor los nidos.

 Mirlo común (Turdus merula)                                                                Passeriformes

Sexo. Adulto macho con plu-
maje negro y pico amarillo 
intenso

Sexo. Adulto hembra con plu-
maje pardo y pico amarillo 
oscuro

Edad. Juvenil con pico pardo 
y plumas superiores del ala 
moteadas

Foto: Alfredo Sánchez
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Descripción: 13-15 cm. Macho negro en verano, gris negruzco en invierno, con mancha blanca en las 
alas. Hembra y  juvenil de color pardo grisáceo. En todos los plumajes, cola rojiza. 
Especies similares: con su cola rojiza, no es posible confundir esta especie en Pina con ninguna otra.

Distribución y hábitat: elemento europeo. En verano vive 
en zonas rocosas, pero en invierno algunos ejemplares buscan 
refugio en los cascos urbanos.
Fenología: en Pina es una especie invernante que podemos 
ver desde noviembre hasta febrero.
Determinación de sexo: macho negro con una mancha 
blanca en el ala. Hembra y algunos machos jóvenes de color par-
do-gris, sin blanco en el ala. .    
Determinación de la edad: los juveniles son similares a la 
hembra pero, como es una especie invernante, no los encontrare-
mos en el casco urbano.

Alimentación: fundamentalmente de invertebrados, a los que des-
cubre desde un punto alto para atraparlos en el suelo con agilidad y volver a un oteadero; en otoño 
complementa su dieta con bayas.
Reproducción: el nido es construido entre grietas u oquedades de la roca, o en edificios, con hierbas, 
musgo y raicillas, poniendo de 4 a 6 huevos incubados sólo por la hembra; los pollos son alimentados 
por ambos progenitores y abandonan el nido a las dos semanas, dependiendo algunos días más del cui-
dado parental hasta que se independizan.
Costumbres: es una especie muy solitaria, siendo también territorial en las zonas donde inverna 
repitiendo áreas de cría e invernada durante varios años seguidos. Si bien habitualmente es una especie 
monógama, no es raro tampoco el caso de machos que atienden a dos hembras con nidos diferentes, a 
veces muy cercanos el uno del otro; en estos casos las hembras se toleran y el macho común atiende 
indistintamente la ceba de ambos nidos. 

 Colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros)                                                Passeriformes

Sexo. Macho de 
color negro y con 
mancha blanca 
en las plumas de 
la parte izquierda 
del ala

Foto: Alfredo Sánchez

Sexo. Hembra y 
algunos machos 
jóvenes de color 
pardo y sin man-
cha blanca en las 
plumas del ala
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Descripción: 13-14 cm. Adulto con partes superiores pardas, partes inferiores claras con pecho, gar-
ganta y frente anaranjados; los juveniles no tienen naranja y son de tonos ocres.
Especies similares: con su pecho anaranjado, no es posible confundir esta especie en Pina con 

ninguna otra.
Distribución y hábitat: propia de Europa y oeste de Asia. 
En verano vive en zonas boscosas de montaña, pero en invierno 
busca refugio en los sotos del Ebro.
Fenología: en Pina es una especie invernante que podemos 
ver desde noviembre hasta febrero.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un plumaje si-
milar. 
Determinación de la edad: juvenil con plumaje moteado y 
sin pecho anaranjado. Adulto sin motas en el plumaje y con pecho 
anaranjado.

Alimentación: fundamentalmente insectívora incluyendo todo 
tipo de invertebrados, también bayas y frutos blandos.
Reproducción: en un agujero de árbol, muro o rocas, la hembra construye un nido con hierbas y 
hojas secas donde pone de 3 a 6 huevos de cuya incubación se encarga en solitario durante dos semanas; 
los dos progenitores alimentan a la pollada que abandona el nido a los 14 días; hacen entre dos y tres 
puestas.
Costumbres: es una especie bien conocida dada su costumbre de frecuentar lugares habitados en in-
vierno, mostrándose extremadamente confiado. Los petirrojos son territoriales incluso fuera de la época 
de reproducción en la que las hembras tienen también su propio territorio cantando para defenderlo, a 
menos que el tiempo sea riguroso ya que en tal caso todas las energías van encaminadas a la búsqueda de 
alimento. La mancha anaranjada del pecho se utiliza como amenaza, hinchándola y echando la cabeza 
hacia atrás: un experimento demostró que ese color les despierta tal agresividad que llegan incluso a 
atacar un trapo anaranjado. A la hora de elegir un macho, la hembra se acerca a su futura pareja debiendo 
adoptar posturas sumisas para evitar ser atacada, ya que por su aspecto externo no es reconocida como 
tal.

 Petirrojo (Erithacus rubecula)                                                                Passeriformes

Edad. Adulto sin 
motas y con el 
pecho anaranjado

Foto: Alfredo Sánchez

Edad. Juvenil 
con motas y con 
el pecho sin na-
ranja
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Descripción: 15-17 cm. Adulto con dorso pardo y vientre pardo-grisáceo; cola pardo rojiza. Juvenil 
pardo con manchas ocres en el dorso y pecho; cola y alas como los adultos, con puntas claras.
Especies similares: es un ave muy difícil de ver pero localizable con facilidad por su canto.

Distribución y hábitat: vive en Europa y oeste de Asia. 
Es muy común en los sotos del Ebro y se introducen en algu-
nos jardines urbanos en el pueblo si tienen buena cobertura 
vegetal.
Fenología: especie estival que podemos ver desde marzo 
hasta septiembre.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un plumaje 
similar. 
Determinación de la edad: juvenil con plumaje motea-
do. Adulto sin motas en el plumaje.
Alimentación: principalmente invertebrados del suelo, 
aunque también algunas bayas.

Reproducción: cerca del suelo, la hembra construye un nido 
de hojas secas forrado con hierba y pelo donde pone unos 5 hue-

vos que incuba ella sola durante 14 días; los pollos son alimentados por ambos padres abandonando el 
nido a los 12 días.
Costumbres: todo lo que el ruiseñor tiene de ruidoso con su canto, es de discreto con su presencia 
ya que casi nunca sale de la espesura. Los machos son los primeros en llegar a los territorios de cría 
compitiendo por los mejores lugares y, una vez establecidos, reciben a las hembras unos 10 días después, 
con un coro de trinos. Las hembras van seleccionando a sus parejas y, mientras recorren territorios, los 
machos las agasajan con una parada nupcial posados en una rama y desplegando la cola, que suben y 
bajan abierta, mientras agitan las alas y se inclinan hasta llegar a menor altura que su posadero. Es un 
migrador nocturno por lo que los machos ya establecidos en sus territorios cantan también por la noche 
avisando a las aves que pasan de que no deben detenerse.

 Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos)                                          Passeriformes

Edad. Adulto sin 
motas

Foto: Alfredo Sánchez

Edad. Juvenil 
con motas
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Descripción: 11-12 cm. Partes superiores pardo oliváceas, teñidas de marrón; pecho con tonos ocres 
y amarillos; patas oscuras. 

Especies similares: su coloración amarillenta y tamaño 
pequeño lo diferencian de las demás aves que pueden verse 
en el casco urbano.
Distribución y hábitat: vive en Europa y norte de Asia. 
Nidifica en bosques de montaña, siendo común en invierno 
en los sotos del Ebro y alimentándose en el arbolado urbano.
Fenología: especie invernal que podemos ver desde sep-
tiembre hasta marzo.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un plumaje 
similar. 
Determinación de la edad: juveniles y adultos son muy 
similares; si acaso los juveniles algo más claros.
Alimentación: principalmente invertebrados de pequeño 

tamaño.
Reproducción: a muy poca altura entre el matorral, el nido es una bola con una entrada lateral cons-
truido con tallitos y hojas secas y forrado con plumas y raicillas; la puesta es de 4 a 6 huevos incubados 
sólo por la hembra durante dos semanas; la alimentación de la pollada corre a cargo de la hembra volan-
do los pollos a los 13 días aproximadamente.
Costumbres: en verano es ave de bosque cerrado, frecuentando mayoritariamente las copas de los 
árboles. En invierno se conforma con cualquier tipo de matorral entrando incluso a visitar los árboles 
ornamentales en jardines de las poblaciones cuando el frío aprieta. Al igual que los otros mosquiteros, 
recorre las ramas picoteando incesantemente, con vuelos cortos fuera del arbusto para atrapar insectos 
que pasan volando al modo de los papamoscas. En los días crudos del invierno, cuando no hay inverte-
brados activos, explora las grietas de ramas y troncos en busca de puestas de insectos o de invertebrados 
que se ocultaron ahí para hibernar.

 Mosquitero común (Phylloscopus collybita)                                       Passeriformes

Edad. Adulto 
amarillento con 
tonos oscuros

Foto: Alfredo Sánchez

Edad. Juvenil 
amarillento con 
tonos claros
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Descripción: 43-47 cm. Plumaje de color negro; cola cuadrada; pico y patas negras.
Especies similares: su coloración negra se asemeja a la del cuervo, que es más grande y nunca se 
acerca al casco urbano.

Distribución y hábitat: vive en Europa y norte de Asia. 
Es un ave muy ubiquista presente tanto en ambientes de se-
cano como de huerta; puede verse en los campos periurba-
nos adentrándose en el pueblo en primavera en busca de 
pollos de estornino y gorrión.
Fenología: especie sedentaria que puede verse durante 
todo el año.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un plumaje 
similar. 
Determinación de la edad: juvenil con poco brillo en el 
plumaje; interior de la mandíbula superior rosado. Adulto con 
brillo en el plumaje; interior de la mandíbula superior negro.
Alimentación: especie omnívora consume micromamí-

feros, aves jóvenes y nidos, carroña e invertebrados de tamaño 
grande, también todo tipo de frutos y granos.
Reproducción: en un árbol o cortado, ambos sexos construyen un abultado nido de ramas entrelaza-
das forrado de lana en su interior; la puesta es de 3 a 5 huevos incubados sólo por la hembra durante 19 
días; los pollos son alimentados por ambos padres volando a los 34 días.
Costumbres: las cornejas se emparejan de por vida y ocupan siempre el mismo territorio siendo, 
hasta terminar la crianza, aves poco gregarias. En invierno se reúnen al atardecer y utilizan dormideros 
comunales muy ruidosos hasta que la noche los silencia, tal y como ocurre en los chopos de la Arboleda. 
Busca su comida en el suelo caminando despacio mientras lo escudriña todo; si encuentra a una rapaz 
grande que ha matado una presa, se acerca entonces cautelosamente, caminando de lado, para intentar 
robar algún pedazo. Son aves muy inteligentes, siempre vigilantes y capaces de advertir el peligro con 
tiempo (se dice que son capaces de discernir entre una persona con escopeta y un simple paseante), por 
lo que su número no decae pese a la persecución a que son sometidas.

 Corneja negra (Corvus corone)                                                             Passeriformes

Edad. Adulto con brillo en el plumaje; interior de la 
mandíbula superior negro

Foto: Alfredo Sánchez

Edad. Juvenil sin brillo en el plumaje; interior de la 
mandíbula superior rosado
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Descripción: 30-31 cm. Plumaje de color negro, con parte superior de la cabeza y cuello grises; pico 
y patas negras.

Especies similares: su tamaño pequeño y banda blanca 
del cuello diferencian a esta especie de los demás córvidos 
negros.
Distribución y hábitat: vive en Europa y norte de Asia. 
Es más fácil verla en ambientes de secano, aunque visita el 
casco urbano ya que en invierno tienen un dormidero de 
varios cientos de ejemplares en la chopera.
Fenología: especie sedentaria que puede verse durante 
todo el año.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un plumaje 
similar. 
Determinación de la edad: juvenil con punta de la plu-
ma externa de la cola redondeada; iris azulado primero y par-

do más tarde. Adulto con la punta de la pluma externa de la cola 
truncada; iris blanco o gris plateado.
Alimentación: omnívora, consumiendo todo tipo de invertebrados, huevos de aves pequeñas, micro-
mamíferos, carroña y también granos, semillas y frutos.
Reproducción: en un agujero de un talud, árbol o edificio, ambos sexos construyen un nido descui-
dado con ramas y acolchado con lana o pelo; ponen de 3 a 6 huevos incubados sólo por la hembra; los 
pollos son alimentados por ambos padres volando a las cuatro semanas.
Costumbres: es una especie muy gregaria llegando a formar colonias de cría si encuentra un lugar 
con oquedades apropiadas en abundancia. En el campo busca comida en grupo, caminando el bando 
por el suelo mientras examinan todos los resquicios. Este comportamiento grupal les es muy útil ya que 
unen esfuerzos para defenderse de predadores y ha motivado que la grajilla tenga un elaborado sistema 
de comunicación a base de posturas y sonidos. Es capaz de expulsar a otras aves de su mismo tamaño o 
incluso mayores de las oquedades que les gustan (supone esto un problema, por ejemplo, para el cerníca-
lo primilla) o de obtener la lana que necesita para forrar el nido arrancándola directamente de las ovejas 
vivas sin esperar a que los mechones caigan al suelo.

 Grajilla (Corvus monedula)                                                                     Passeriformes

Edad. Adulto con iris gris y plu-
ma externa de la cola truncada

Foto: Alfredo Sánchez

Edad. Adulto con iris azulado y 
pluma externa de la cola redon-
deada
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Descripción:40-51 cm. (incluidos 16-20 cm de la cola). Plumaje muy contrastado con partes negro-iri-
discente y blanco. Cola muy larga. 

Especies similares: no hay confusión po-
sible con ninguna otra especie
Distribución y hábitat: vive en Eu-
ropa y norte de Asia. Es más fácil verla en 
ambientes de regadío, donde frecuenta los 
campos y huertos periurbanos; esporádica-
mente se mete en el casco urbano buscando 
juveniles de gorrión.
Fenología: especie sedentaria que puede 
verse durante todo el año.
Determinación de sexo: ambos sexos 
tienen un plumaje similar. 
Determinación de la edad: juvenil con 

mancha negra de las plumas externas del ala grande; alrededor del ojo puede verse la piel. Adulto con 
mancha negra de las plumas externas del ala pequeña; alrededor del ojo no se ve la piel.  
Alimentación: omnívora, consumen todo tipo de invertebrados, pequeños vertebrados, huevos o ca-
rroña, también granos y frutos.
Reproducción: ambos sexos construyen un nido muy elaborado colgado en un arbusto grande o 
árbol utilizando ramas y barro y con una techumbre protectora hecha de palitos espinosos; la puesta es 
de 4 a 7 huevos incubados sólo por la hembra durante 21 días; los pollos son alimentados por ambos 
padres volando a los 27 días.
Costumbres: es un animal inteligente y observador lo que le permite ser hábil descubriendo nidos o 
polluelos de otras aves y depredarlos, siendo por ello una especie impopular entre algunos colectivos. 
Son habitualmente aves solitarias, aunque a finales de invierno se juntan en bandos numerosos que 
saltan, se persiguen y corretean entre las ramas de manera muy ruidosa, pensándose que es un ritual 
mediante el que los ejemplares “solteros” encuentran pareja. Tiene un lenguaje corporal muy elaborado 
y, así, cuando está excitada sexual o socialmente eriza las plumas resaltando las partes blancas de su 
cuerpo; en cambio, cuando está asustada, alisa sus plumas destacando el color negro. El instinto de al-
macenar comida sobrante en despensas está muy desarrollado en la urraca, que oculta no sólo la comida 
sino cualquier objeto coloreado o brillante que llame su atención.

 Urraca (Pica pica)                                                                                   Passeriformes

Edad. Adulto con 
mancha negra de 
las plumas externas 
del ala pequeñas; 
alrededor del ojo 
no se ve la piel

Edad. Juvenil con 
mancha negra de 
las plumas externas 
del ala grandes; al-
rededor del ojo se 
ve la piel



163

Fauna de vertebrados

Descripción: 12-14 cm. Cabeza y cuello negros, con mancha blanca en mejilla y nuca; pecho amarillo 
atravesado por una banda negra;  dorso verdoso y alas con una banda blanca.
Especies similares: en Pina no es posible confundir esta especie con ninguna otra.
Distribución y hábitat: vive en Europa y norte de Asia. Ave forestal, es común en los sotos que 

bordean el Ebro, estando presente en el Parque Javier Blasco y en 
algunos jardines urbanos con arbolado.
Fenología: es una especie sedentaria que puede verse todo el 
año.
Determinación de sexo: macho con cabeza y garganta de co-
lor negro brillante; banda del pecho ancha. Hembra con cabeza y 
garganta de color negro más apagado; banda del pecho estrecha.   
Determinación de la edad: juvenil con el color negro y ama-
rillo muy apagados; banda del pecho poco desarrollada. Adulto con 
el color negro y amarillo intensos; banda del pecho bien desarro-
llada.

Alimentación: principalmente invertebrados, también yemas tier-
nas, frutos y semillas.
Reproducción: en agujeros de árboles, ambos sexos construyen un nido con musgo, pelo y plumas, 
donde ponen de 8 a 12 huevos incubados por la hembra en solitario; los pollos son cebados por ambos 
padres volando a los 20 días.
Costumbres: a finales de invierno los carboneros comunes comienzan la búsqueda de una oquedad 
donde criar, que debe de ser defendida de otros carboneros cuando los agujeros escasean; en estas dis-
putas territoriales los machos exhiben la lista negra del vientre para parecer más grandes. Resulta muy 
curiosa en un ave que cría en agujeros oscuros, su costumbre de ocultar los huevos con los materiales del 
nido cuando la hembra lo abandona. Es una especie vivaracha que está siempre en movimiento buscando 
algo que comer poniéndose boca abajo en las ramas, trepando por el tronco,  inspeccionando hojas y 
grietas; si necesita abrir frutos duros, rompe la cáscara a picotazos sujetando la semilla con una pata en 
la grieta de la corteza de un árbol. Los carboneros comunes poseen una variedad de cantos muy extensa, 
habiéndose registrado más de 80 voces.

 Carbonero común (Parus major)                                                        Passeriformes

Sexo. Adulto macho con negro 
brillante y banda del pecho 
ancha

Sexo. Adulto hembra con ne-
gro apagado y banda del pecho 
estrecha

Edad. Juvenil con amarillo 
muy apagado y banda del pe-
cho poco desarrollada

Foto: Alfredo Sánchez
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Descripción: 11-12 cm. Capirote, alas y cola de color azul; dorso verde y partes inferiores amarillen-
tas; mejillas y banda del ala blancas.

Especies similares: en Pina no es posible confundir esta especie 
con ninguna otra.
Distribución y hábitat: elemento europeo. Ave forestal, es 
común en los sotos que bordean el Ebro, estando presente en el 
Parque Javier Blasco y en algunos jardines urbanos con arbolado.
Fenología: es una especie sedentaria que puede verse todo el 
año.
Determinación de sexo: macho con las coberteras del ala con 
punta azul marino intenso; banda azul del cuello ancha  Hembra 
con las coberteras del ala con bordes azul apagado; banda azul del 
cuello estrecha.

Determinación de la edad: juvenil con cara amarillo apagado. 
Adulto con colores intensos.
Alimentación: principalmente invertebrados, también algunos frutos, granos y semillas.
Reproducción: en agujeros de árboles, ambos sexos construyen un nido con musgos, hierbas, pelo y 
lana, donde ponen de 8 a 15 huevos incubados sólo por la hembra; la pollada es alimentada por ambos 
padres volando a los 19 días.
Costumbres: a principios de primavera comienza el celo del herrerillo común, en el que el macho se 
lanza al suelo desde una rama alta con las alas extendidas como una mariposa para elevarse hasta el nido 
antes de alcanzar el suelo; para el cortejo utiliza igualmente el azul de su capirote enhiesto y de sus alas, 
que agita con frenesí delante de la hembra, ofreciendo también incesantemente comida a su pareja que 
acepta con un ligero temblor, ya que necesita alimentación extra debido al enorme desgaste que le va a 
suponer generar los huevos, que pueden llegar hasta 15 si existe en el campo abundancia de comida. El 
esfuerzo por sacar adelante a polladas tan numerosas deja a los progenitores tan exhaustos que no vuel-
ven a repetir la cría; se trata realmente de una estrategia que consiste en aprovechar un recurso haciendo 
un esfuerzo grande pero puntual, en lugar del trabajo continuado que supone realizar tres puestas de 4 ó 
5 huevos, tal y como hacen la mayoría de las pequeñas especies forestales.

 Herrerillo común (Cyanistes caeruleus)                                              Passeriformes

Sexo. Adulto macho con banda 
azul del cuello ancha y cober-
teras del ala azul intenso

Edad. Juvenil con cara amari-
llo apagado

Foto: Alfredo Sánchez

Sexo. Adulto hembra con ban-
da azul del cuello estrecha y 
coberteras del ala azul apagado
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Descripción: 20-22 cm. Plumaje negro, brillante y sin pintas en verano, más apagado y con pintas 
claras en invierno; pico amarillo en verano, oscuro en invierno; cola corta.

Especies similares: de colores parecidos al estornino pinto, 
que está presente solo en invierno y que no suele entrar en el 
casco urbano.
Distribución y hábitat: elemento mediterráneo. Presente 
principalmente en los cultivos de regadío y que utiliza los teja-
dos del casco urbano para nidificar y descansar.
Fenología: es una especie sedentaria que puede verse todo 
el año.
Determinación de sexo: macho con la base de la mandíbu-
la inferior gris azulado iris uniformemente pardo oscuro; colores 
brillantes. Hembra  con la base de la mandíbula inferior blan-
co-rosado; iris bicolor; colores más apagados.

Determinación de la edad: juvenil con colores pardos. Adulto con colores negros.
Alimentación: principalmente insectívora, pero también frutos y bayas.
Reproducción: el nido es construido en tejados (donde puede provocar daños) o en cualquier grieta 
o recoveco de los edificios, poniendo de 4 a 6 huevos azules incubados por ambos sexos durante dos 
semanas; los pollos alimentados por los dos padres vuelan a los 20 días llegando a las dos polladas por 
temporada.
Costumbres: colonizó Aragón a mediados del siglo pasado estando hoy extendido por todo 
el territorio. Es una especie generalmente monógama si bien se han citado machos que, cuan-
do su primera hembra comienza la incubación, preparan un nuevo nido con una segunda ayu-
dando en las dos polladas. Se han encontrado también puestas extremadamente numerosas, 
con más de 7 huevos, lo que sugiere que hay hembras que ponen huevos en nidos que no son 
suyos. Después de la cría, los bandos deambulan por los cultivos, rastrojos o praderas siendo, 
por una parte, beneficiosos por la gran cantidad de invertebrados perjudiciales que retiran 
y, por otra, extremadamente dañinos cuando atacan frutales o viñas. Son espectaculares las 
evoluciones de los bandos al atardecer antes de ocupar sus dormideros en los carrizales o 
arboledas.

 Estornino negro (Sturnus unicolor)                                                      Passeriformes

Sexo. Adulto macho con base 
del pico azul, ojo oscuro y plu-
maje brillante 

Edad. Juvenil con colores par-
dos

Sexo. Adulto hembra con  base 
del pico rosado, ojo bicolor y 
plumaje apagado 
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Descripción: 14-15 cm. Coloración general parda, con dorso castaño y partes inferiores claras. Macho 
con cabeza de color castaño y píleo gris, con babero negro; hembra de colores pardos.

Especies similares: en Pina, no hay confusión posible 
con ninguna otra especie.
Distribución y hábitat: en la actualidad ha sido intro-
ducido por todo el mundo. Es un ave ligada a las actividades 
humanas.
Fenología: es una especie sedentaria que puede verse 
todo el año.
Determinación de sexo: macho con cabeza de color cas-
taño y gris, garganta y babero negros. Hembra de color pardo 
uniforme.
Determinación de la edad: juvenil con colores pardos 
similares a los de la hembra diferenciándose de ella por sus 

plumas nuevas.
Alimentación: especialmente granos y semillas, también insectos y desperdicios en zonas urbanas.
Reproducción: construye su nido en oquedades de edificios, pero también en otros emplazamientos 
como agujeros en los árboles o entre las ramas de los nidos de las cigüeñas; ponen de 3 a 5 huevos, in-
cubados sólo por la hembra durante dos semanas; ambos padres atienden a la alimentación de los pollos 
que abandonan el nido a los 15 días.
Costumbres: es un pájaro muy sociable formando bandos que pueden llegar a ser perjudi-
ciales cuando en verano forrajean en cultivos; estos grupos de gorriones comienzan con la 
unión de juveniles emancipados y van creciendo así como el número de jóvenes en el campo 
va aumentando hasta que terminan añadiéndose los adultos reproductores una vez acabada la 
cría; después de la muda, los adultos vuelven a zonas cercanas a la ubicación de los nidos ya 
que están unidos de por vida a los lugares donde se reproducen. Un comportamiento curioso 
en el galanteo es el “corro de gorriones”, que empieza cuando una hembra es cortejada por 
su macho, que levanta la cabeza y baja las alas, hecho que incita el que se unan otros machos 
al cortejo haciendo que la hembra salga huyendo, creyéndose que este comportamiento tiene 
la finalidad de sincronizar el celo en la colonia ya que los gorriones suelen ser monógamos, 
manteniéndose junta la pareja a lo largo de los años.

 Gorrión común (Passer domesticus)                                                    Passeriformes

Sexo. Adulto macho con ca-
beza castaño y gris y babero 
negro

Edad. Juvenil pardo similar a 
la hembra

Sexo. Adulto hembra con  co-
lores pardos y sin babero



167

Fauna de vertebrados

Descripción: 11-13 cm. Dorso pardo y partes inferiores claras; cola blanca y negra; alas negras con una 
ancha banda amarilla; cabeza con color rojo, blanco y negro.

Especies similares: en Pina no es posible confundir esta espe-
cie con ninguna otra.
Distribución y hábitat: vive en Europa, Asia occidental y 
noreste de África. Es un ave forestal pero en invierno se encuen-
tra también en zonas desarboladas donde busca semillas; en Pina 
puede llegar a nidificar en el arbolado urbano.
Fenología: nuestros jilgueros viajan al sur en invierno y su lu-
gar es ocupado por ejemplares europeos, por lo que puede verse 
todo el año.
Determinación de sexo: macho con mayor cantidad de rojo 
en la cabeza, extendiéndose por detrás del ojo; pequeñas coberteras 

negras. Hembra con menos rojo en la cabeza, extendiéndose poco por 
detrás el ojo; pequeñas coberteras con un borde ancho de color pardo.
Determinación de la edad: juvenil con la cabeza de color pardo, sin manchas rojas y negras. Adul-
to con machas rojas y negras en la cabeza.
Alimentación: semillas fundamentalmente, gustando mucho las de los cardos, también frutos y ye-
mas tiernas; algunos invertebrados, especialmente para cebar a los pollos.
Reproducción: en árbol o arbusto, la hembra construye un nido elaborado con raicillas, hierba seca 
y musgo, revestido con lana y pelusa; pone de 4 a 6 huevos incubados sólo por ella durante 13 días; los 
pollos son cuidados por ambos padres volando a los 14 días.
Costumbres: El nombre científico “carduelis” indica su afición por las semillas de los cardos, para 
cuya extracción están anatómicamente preparados con un pico cónico y largo y la presencia en la cara 
de plumas cortas y rígidas que le sirven de protección; exhiben además una agilidad extraordinaria que 
les permite hacer acrobacias para sortear los pinchos y alcanzar las semillas. No obstante, los accidentes 
ocurren y algunos ejemplares tienen algún ojo dañado por las espinas. En invierno son extremadamente 
sociables formando bandos monoespecíficos o mixtos con pardillos y otras aves granívoras. En primave-
ra los grupos se dispersan pero su territorialidad se limita simplemente a un pequeño espacio alrededor 
del nido.

 Jilguero (Carduelis carduelis)                                                                 Passeriformes

Sexo. Adulto macho con man-
cha roja por detrás del ojo; pe-
queñas coberteras negras

Edad. Juvenil sin mancha ro-
jas y negra en la cabeza

Foto: Alfredo Sánchez

Sexo. Adulto hembra con man-
cha roja por delante del ojo; 
pequeñas coberteras marrones
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Descripción: 12-14 cm. Dorso pardo rojizo; hembra y macho en invierno con pecho rayado; macho 
en verano con pecho y frente rojas; blanco en ala y plumas externas de la cola.

Especies similares: en Pina, no hay confusión posible con nin-
guna otra especie.
Distribución y hábitat: vive en Europa, norte de África y 
Asia occidental. Es un ave ligada a zonas arboladas o arbustivas 
que está presente en el Parque Javier Blasco y huertos periurba-
nos.
Fenología: es una especie que puede verse todo el año, aunque 
en invierno se aleja del pueblo.
Determinación de sexo: macho con mancha roja en cabeza y 
pecho. Hembra parda, sin rojo.
Determinación de la edad: juvenil con colores pardos simi-

lares a los de la hembra diferenciándose de ella solo por sus plumas 
nuevas.
Alimentación: básicamente pequeñas semillas de hierbas; los pollos son alimentados con mucho 
aporte de invertebrados.
Reproducción: en un arbusto, habitualmente cerca del suelo, la hembra construye un nido con 
briznas de hierba y musgo donde pone de 4 a 6 huevos que incuba principalmente ella sola durante 11 
días; los pollos son alimentados por ambos padres volando a los 12 días; habitualmente dos nidadas, a 
veces hasta tres.
Costumbres: los bandos de pardillos recorren en invierno la estepa y otras zonas desarbola-
das desafiando al frío y al viento mientras buscan las últimas semillas agarradas a las plantas. 
Su dieta granívora les obliga a beber, por lo que se concentran en balsas y aljibes, dando vuel-
tas una y otra vez manteniéndose el bando cohesionado con sus trinos; en las balsas pueden 
beber en las orillas, pero en los aljibes necesitan posarse en ramitas y plantas flotantes, no 
siendo raros los ahogamientos. Es una especie ocasionalmente parasitada por el cuco, pero el 
joven cuco no suele prosperar al ser alimentado fundamentalmente con semillas.

 Pardillo común (Linaria cannabina)                                                    Passeriformes

Sexo. Adulto macho con man-
cha roja en frente y pecho Edad. Juvenil pardo similar a 

la hembra

Foto: Alfredo Sánchez

Sexo. Adulto hembra de color 
pardo, sin mancha roja
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Descripción: 14-16 cm. Macho con cabeza y cuello gris; pecho y mejillas rosado. Hembra  y juveniles 
de color pardo. Los dos sexos tienen blanco en el ala, hombros y cola.

Especies similares: parecido al gorrión común, del que se dife-
rencia por las manchas blancas del ala.
Distribución y hábitat: vive en Europa. Es un ave ligada a 
zonas forestales muy común en la arboleda y Parque Javier Blas-
co, además de en los jardines urbanos arbolados.
Fenología: es una especie sedentaria que puede verse todo el 
año, aunque en invierno se aleja del pueblo.
Determinación de sexo: macho con píleo gris y pecho rosado; 
hembra con píleo y pecho gris.
Determinación de la edad: juvenil con colores grises simila-
res a los de la hembra diferenciándose de ella solo por sus plumas 

nuevas.
Alimentación: granívora, a base de semillas y granos.
Reproducción: en un árbol o arbusto, ambos sexos construyen un cuidadoso nido en forma de copa 
utilizando hierbecillas y musgo y forrado de lana, pelo y plumas; ponen de 3 a 6 huevos incubados sólo 
por la hembra durante 14 días; los pollos son alimentados por ambos padres abandonando el nido a los 
15 días.
Costumbres: el pinzón vulgar es probablemente el pájaro más abundante de España.  Las 
aves del norte de Europa migran hacia el sur, pero siguiendo una curiosa estrategia: los ma-
chos tienden a quedarse en sus lugares de origen mientras las hembras se marchan a lugares 
más favorables formando bandos con todas las aves del mismo sexo: este hecho es lo que da 
origen a su nombre latino “coelebs”, que significa célibe. En invierno, los bandos de pinzones 
buscan semillas en el suelo necesitando no obstante un bosque cercano ya que se retiran a 
dormir sobre árboles. En primavera los bandos se dispersan volviéndose territoriales.

 Pinzón vulgar (Fringilla coelebs)                                                         Passeriformes

Sexo. Adulto macho con píleo 
gris y pecho rosado Edad. Juvenil pardo similar a 

la hembra

Foto: Alfredo Sánchez

Sexo. Adulto hembra de color 
pardo, sin colores grises ni ro-
sados
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Descripción: 11-12 cm. Dorso de color amarillento, teñido de pardo; vientre blanco, con rayado; 
obispillo amarillo; pico ancho y corto; garganta y frente amarillas en el macho, rayadas en la hembra.

Especies similares: su tamaño pequeño hace que esta especie 
sea fácilmente identificable.
Distribución y hábitat: elemento mediterráneo. Es un ave 
ligada a zonas forestales muy común en la arboleda y Parque 
Javier Blasco, además de en los jardines urbanos arbolados.
Fenología: es una especie que puede verse todo el año, aunque 
en invierno se aleja del pueblo.
Determinación de sexo: macho con frente, garganta y pecho 
amarillos y sin listas. Hembra con frente listada, garganta y pecho 
blanco verdoso con tintes amarillentos.
Determinación de la edad: juvenil con colores amarillentos 

similares a los de la hembra diferenciándose de ella porque son algo 
más claros.
Alimentación: semillas pequeñas y brotes tiernos de plantas.
Reproducción: nido en una rama de árbol o arbusto, pequeño y hecho a base de hierba seca, musgo 
y telas de araña tapizado con pelo y plumas; la puesta es de 3 ó 4 huevos incubados sólo por la hembra 
durante 13 días; en un primer momento el macho alimenta a la hembra y a los pollos, después ambos 
progenitores cuidan de la pollada que vuela a los 15 días.
Costumbres: el verdecillo es ave madrugadora en la cría y el nacimiento de las hojas de los 
árboles coinciden con los monótonos cantos  territoriales de los machos (intercalan también 
algún trino que denota su parentesco con el canario), tarea que les lleva todo el tiempo mien-
tras la hembra construye el nido e incuba los huevos. Al terminar la cría los verdecillos buscan 
lugares resguardados para mudar el plumaje, convirtiéndose después en aves muy sociables 
que vagan juntos o en compañía de otras pequeñas aves granívoras en busca de semillas. El 
anillamiento de verdecillos ha permitido averiguar que la mayor parte de las aves reproduc-
toras que están con nosotros en primavera y verano, bajan en invierno al sur de la Península 
Ibérica y norte de África ocupando su lugar aves procedentes de Europa, con lo cual en Ara-
gón estamos viendo siempre verdecillos ... pero no son los mismos.

 Verdecillo (Serinus serinus)                                                                    Passeriformes

Sexo. Adulto macho con fren-
te, garganta y pecho amarillos 
y sin listas

Edad. Juvenil amarillento si-
milar a la hembra pero con to-
nos más claros

Foto: Alfredo Sánchez

Sexo. Adulto hembra frente y 
pecho listados
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Descripción: 14-15 cm. Color verde oliváceo, con pico fuerte y claro; franja alar y laterales de la cola 
amarillos; juveniles más apagados y moteados en vientre y dorso.
Especies similares: su color verdoso hace que esta especie sea fácilmente identificable.

Distribución y hábitat: vive en Europa, Asia occidental y 
noreste de África. Es un ave ligada a zonas forestales frecuente en 
los jardines arbolados de Pina.
Fenología: es una especie sedentaria que puede verse todo el 
año, aunque en invierno se aleja del pueblo.
Determinación de sexo: macho con color verdoso intenso; en 
la cola el amarillo ocupa las dos partes de la pluma. Hembra con 
color verdoso intenso; las plumas de la cola no tienen amarillo. Los 
juveniles se pueden sexar por el diseño de la cola
Determinación de la edad: juvenil con pecho rayado. Adulto 
sin rayas en el pecho.

Alimentación: exclusivamente semillas, frutos y bayas.
Reproducción: en un árbol o arbusto, ambos sexos construyen un nido con forma de copa utilizando 
hierba, musgo y raicillas; la puesta es de 4 a 6 huevos incubados sólo por la hembra durante 13 días; los 
pollos son cebados por ambos padres abandonando el nido a los 16 días; frecuentemente dos crías y a 
veces tres.
Costumbres: el verderón es un ave que no rehuye los ambientes humanizados, por lo que su 
presencia es común en jardines y aledaños de las poblaciones, siempre que haya árboles. En in-
vierno vaga en grupo, con bandos monoespecíficos o mezclados con otras aves granívoras, por 
eriales y linderos de campos de regadío en busca de semillas de malas hierbas; este gregarismo 
se mantiene también atenuado en época de cría existiendo nidos cercanos cuyos propietarios 
se toleran entre sí.

 Verderón común (Chloris chloris)                                                        Passeriformes

Sexo. Adulto macho con co-
lor verde intenso y cola con 
amarillo en ambos lados de las 
plumas

Edad. Juvenil amarillento con 
pecho rayado

Foto: Alfredo Sánchez

Sexo. Adulto hembra con color 
verde apagado y cola sin ama-
rillo en las plumas



   Mamíferos

Erizo europeo
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Descripción: 22-30 cm. Inconfundible por su dorso cubierto de púas y su capacidad para enrollarse; 
púas de tonos pardo cremosos, con banda negra cerca de la punta; zona ventral clara; orejas cortas, 
que no sobrepasan las puntas de la púas; frente con una hilera de pinchos; banda oscura entre el hocico 
y los ojos.
Especies similares: no hay confusión posible con ninguna otra especie.

Distribución y hábitat: es propia de Europa oc-
cidental. En Pina se encuentra tanto en el monte (más 
raro) como en el regadío. Los ejemplares que viven en 
los campos periurbanos hacen incursiones dentro del 
pueblo.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un as-
pecto similar. 
Determinación de la edad: los juveniles suelen te-
ner una coloración más oscura que los adultos.
Alimentación: la mitad de su dieta la componen inver-
tebrados terrestres y lombrices de tierra; consumen tam-
bién ranas, lagartijas, huevos de aves terrestres, pequeños 
mamíferos, culebras y gran cantidad de bayas y frutos. 

Reproducción: el erizo tiene habitualmente dos celos, uno en mayo y otro en agosto. La hembra 
en celo es perseguida por uno o varios machos que caminan detrás con el hocico pegado a su cola; tras 
algunas escaramuzas, el macho vencedor procede a un cortejo en el que la pareja se empuja bufando 
con las espinas de la frente desplegadas. La gestación dura de 35 a 40 días, pariendo de 2 a 6 crías 
que nacen desnudas, desarrollando las espinas con rapidez. La lactancia es de 20 días y las crías se 
independizan a los 30-40 días si bien las camadas de otoño pueden estar con su madre más tiempo. La 
madurez sexual se alcanza con un año de vida.
Costumbres: el erizo es un animal principalmente nocturno, con la excepción de hembras con crías 
y en el periodo anterior a la hibernación, en el que es necesario hacer un acopio extra de reservas. Son 
solitarios y muy andarines, con un olfato muy desarrollado. Durante del día descansan en refugios 
construidos en lugares con vegetación densa; tienen varios que van utilizando alternativamente. El 
periodo habitual de hibernación es desde octubre hasta abril, pudiendo despertar en días con altas 
temperaturas; para hibernar tienen un nido especial bien forrado y grande bajando las pulsaciones por 
minuto de 180 hasta 20 y descendiendo la temperatura corporal sin pasar por debajo de 5ºC; el final del 
letargo depende de la temperatura exterior. Aunque las espinas son un contundente y efectivo sistema 
de defensa, los adultos pueden ser muertos por cánidos, tejones y rapaces, especialmente el búho real, 
que los sorprende con su vuelo silencioso antes de que puedan desplegar las púas. Durante la hiber-
nación se produce también una alta mortalidad debido al agotamiento de sus reservas energéticas. En 
cualquier caso, en la actualidad las causas más importante de bajas para la especie son la acumulación 
de pesticidas por consumir presas contaminadas y el tráfico rodado. Como curiosidad, comentar que 
en un documento perteneciente a los archivos del Conde de Sástago consta como un arrendatario de 
tierras en Pina, en el s. XIX, debía entregar dos erizos para San Miguel como arriendo, seguramente 
un pago fosilizado de un antiguo acuerdo medieval.

Erizo europeo (Erinaceus europaeus)                                                         Insectívoros

Edad. Izquierda adulto con coloración 
clara; derecha juvenil con coloración más 
oscura Detalle de las púas Huella de erizo

Fauna de vertebrados
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Descripción: 51-86 mm, cola 24-50 mm. Coloración muy variable entre individuos y a lo  largo del 
año, siendo parda en verano y gris en invierno, sin clara separación entre la zona ventral y dorsal; ho-
cico grande y puntiagudo; ojos negros; orejas grandes, muy visibles; cola con pelaje corto, de la que 
sobresalen pelos largos y dispersos.
Especies similares: por el tamaño recuerda a un ratón, pero la musaraña tiene el rabo corto y el 
hocico muy alargado.
Distribución y hábitat: es propia de Europa y Región mediterránea. En Pina se encuentra 

tanto en el monte, como en los sotos y en el regadío. 
Está presente en los huertos y campos periurbanos de 
la localidad.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un as-
pecto similar. 
Determinación de la edad: los juveniles tienen un 
color gris uniforme mientras los adultos son pardo-grises 
en verano y gris oscuro en invierno.

Alimentación: es una especie fundamentalmente insectívora consumiendo todo tipo de inverte-
brados del suelo, además de algunos pequeños vertebrados como lagartijas, ranas o crías de roedores.
Reproducción: el nido de la musaraña gris es esférico y lo construyen en oquedades del terreno 
o bajo piedras. El periodo de celo depende de la temperatura y disponibilidad de alimento, siendo lo 
habitual desde febrero a septiembre. La gestación dura de 27 a 33 días y el número de crías por parto 
oscila de 3 a 10, siendo las hembras más viejas las que tienen camadas más grandes. Nacen desnudas 
y ciegas, pero a la semana de vida son ya capaces de caminar y formar la típica caravana de las musa-
rañas, con la madre en primer lugar y las crías en fila india detrás. El destete se produce a los 22 días 
siendo el promedio de cada hembra el de unos 4 partos por año. La madurez sexual se alcanza muy 
pronto, al poco tiempo de abandonar el nido, pudiendo ya reproducirse en el mismo año de nacimiento 
en el caso de los ejemplares procedentes de los primeros partos; los individuos nacidos al final de la 
estación esperan a la temporada de cría siguiente. Durante el periodo de reproducción, las parejas se 
muestran muy agresivas con los intrusos.
Costumbres: la musaraña gris se mantiene activa tanto de noche como durante las horas de luz. 
Con mala visión, utiliza el tacto en la exploración. El ritmo de su actividad es polifásico, con fases 
activas de 30 minutos cada dos horas. Es una musaraña territorial durante la cría, pero en invierno es 
muy sociable formando nidos comunales lo que les ayuda a ahorrar energía en la termorregulación. Al 
entrar en celo, la hembra se vuelve territorial y sólo admite un macho en el nido; si hay más hembras 
que machos estos pueden actuar como polígamos atendiendo a más de una hembra. La media de vida 
para esta especie está estimada en año y medio, ya que el elenco de sus predadores es muy elevado, 
tanto entre pequeños mamíferos carnívoros como en rapaces nocturnas, para las que la musaraña es 
presa muy habitual. En Pina recibe el nombre de ratón morgoño.

Musaraña gris (Crocidura russsula)                                                           Insectívoros

Diferencias en el hocico: izquierda musaraña gris con hocico alargado; de-
recha ratón casero con hocico corto 
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Descripción: 62-82 mm, envergadura 315-380 mm. Color del dorso pardo oscuro, más claro en la 
zona ventral; orejas pequeñas, anchas en la base y redondeadas en el extremo, con trago corto y romo, 
curvado hacia adentro; hocico corto, con prominencias glandulares; con 1-2 vértebras caudales fuera 
del uropatagio.

Especies similares: el tamaño, la cara y orejas ne-
gras, la oreja pequeña con lóbulo redondeado en su par-
te interna y con 5 pliegues transversales, el trago corto, 
redondeado y con ápice curvado y la cola sobresaliendo 
5 mm diferencian a esta especie de los demás murcié-
lagos de Pina.
Distribución y hábitat: se distribuye por toda 
Europa y Asia. Es muy antropófilo utilizando grietas 
de las casas del caso urbano como refugio y zonas ar-
boladas, parques o el río como cazadero. 
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un 
aspecto similar. 
Determinación de la edad: los juveniles son de 
color grisáceo, más oscuros que los adultos.
Alimentación: fundamentalmente invertebrados de 
pequeño tamaño capturados en vuelo, aunque también 
puede capturar presas posadas sobre superficies. Caza a 

unos 5 ó 15 metros sobre el suelo en una gran variedad de hábitats, inclusive parques en los pueblos, 
cultivos y zonas próximas al agua.
Reproducción: el celo comienza en agosto y las colonias de cría se forman en abril-mayo com-
puestas habitualmente por 10 a 50 hembras; los machos en esta época son solitarios. Tienen una o dos 
crías por parto, que son autosuficientes a las 5 semanas, abandonando entonces la colonia y comen-
zando su disgregación.
Costumbres: en el campo utilizan como refugios las fisuras en las rocas o huecos de árboles, pero se 
ha adaptado tanto a las construcciones humanas que lo habitual es encontrarlo en juntas de dilatación, 
cajas de persianas y lugares similares. Este hecho hace que en algunos países se potencien sus pobla-
ciones disponiendo resquicios apropiados en las construcciones para que se refugien.

Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus)                                            Quirópteros

Cara y orejas 
de color ne-
gro

Oreja con lóbulo redondeado 
en su parte interna (1) y con 5 
pliegues transversales (2), trago 
corto, redondeado y con ápice 
curvado (3)

Cola sobresaliendo 5 mm del 
uropatagio (1)

← 1

← 1

← 3

← 2
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Descripción: 40-54 mm, envergadura 220-250 mm. Color del dorso variable de marrón a amarillo, 
con pelos largos; vientre blanquecino; zonas lampiñas de la cara y orejas negras; orejas con trago más 
ancho en la punta que en la base; espolón del pie con lóbulo estrecho.
Especies similares: las zonas lampiñas de la cabeza de color negro, trago más ancho en la punta 
que en la base, extremo de la cola sobresaliendo del borde del uropatagio y el lóbulo postcalcáneo 
poco desarrollado diferencian a esta especie de los demás murciélagos de Pina.
Distribución y hábitat: se distribuye por toda Europa y Asia. Aprovecha las oquedades de 

las casas, tanto en el casco urbano como las que hay en el campo, 
como refugio. 
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un aspecto simi-
lar. 
Determinación de la edad: los juveniles con aspecto similar 
al adulto.
Alimentación: fundamentalmente invertebrados capturados en 
vuelo entre 5 a 10 metros de altura; es un vuelo rectilíneo y poco 
rápido explorando las copas de los árboles, cortados montañosos y 
también farolas de alumbrado urbano.
Reproducción: el celo se produce a finales de verano con partos 
de una a dos crías entre junio y julio. En países europeos se han 
encontrado colonias de cría de hasta 70 hembras.
Costumbres: pese a su nombre de “montañero” es una especie 
que ocupa una gran variedad de hábitats, incluidos zonas de lla-
nura, núcleos habitados o parques y jardines. Es generalmente un 
murciélago solitario, excepto en época de celo y en las colonias de 
cría. Es capaz de realizar migraciones habiéndose citado desplaza-
mientos de hasta 250 km. Se ha encontrado la especie en egagrópi-
las de lechuza por lo que es depredado por las rapaces nocturnas; se 

han citado también mortandades importantes por atropello de vehículos y en parques eólicos. 

Murciélago montañero (Hypsugo savii)                                                 Quirópteros

Lóbulo poscalcáneo poco de-
sarrollado (1)

← 1

Trago más ancho en la punta 
que en la base (1)

← 1

Cara y orejas de color negro
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Descripción: 67-84 mm, envergadura 350-450 mm. Color del dorso pardo claro, con la raíz del pelo 
más oscura; vientre blanquecino; orejas y cara de color carne; orejas largas, que extendidas llegan 
hasta  el hocico, con 7-8 arrugas transversales en el interior; trago largo, fino y ancho en la base.
Especies similares: las orejas y cara de color carne, orejas largas, que extendidas llegan hasta el 
hocico, con 7-8 arrugas transversales en el interior y el trago largo, fino y ancho en la base diferencian 
a esta especie de los demás murciélagos de Pina.
Distribución y hábitat: presente en Europa central y meridional, llegando hasta  Oriente Próxi-

mo. Le gustan los espacios abiertos y con escasa cobertura vegetal, 
evitando las zonas arboladas densas. Utiliza cuevas y construccio-
nes humanas como refugio. 
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un aspecto similar. 
Determinación de la edad: los juveniles son de color más os-
curo, tirando a gris, que los adultos.
Alimentación: captura presas voladoras grandes, como escaraba-
jos y mariposas nocturnas.
Reproducción: el celo comienza a finales de verano y se prolon-
ga hasta la primavera, con los machos formando harenes de hasta 5 
hembras. Después los sexos se separan y las hembras forman colo-
nias de cría, generalmente con otras especies de murciélagos. Tienen 
habitualmente una sola cría por parto, que se suele independizar a los 
40 días del nacimiento.
Costumbres: no suele realizar movimientos de gran envergadura 
siendo raro los desplazamientos de más de 50 km. (aunque una hem-
bra en migración otoñal recorrió 390 km en 52 días). Los refugios 
invernales suelen ser diferentes a los de cría, prefiriendo lugares con 

una temperatura de entre 7 y 14 ºC. La hibernación se produce entre octubre y abril. La media de vida 
de este murciélago es de 4 a 5 años habiéndose registrado un caso de 22 años de edad. Es una especie 
en regresión debido a molestias en sus refugios y contaminación por biocidas. 

Murciélago ratonero grande (Myotis myotis)                                      Quirópteros

Oreja con 7-8 arrugas transver-
sales (1) y trago largo, fino y 
ancho en la base (2)

← 2

← 1

Cara y orejas 
de color car-
ne con orejas 
muy largas
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Descripción: 41-53 mm, envergadura 220-250 mm. Color del dorso rubio rojizo; vientre amari-
llento; orejas con una escotadura y extendidas llegan hasta el hocico, con 6-7 pliegues transversales; 
trago puntiagudo, que alcanza apenas la escotadura; borde de la membrana alar unido a la base del 
dedo exterior.
Especies similares: las orejas con una escotadura profunda en el borde externo y que llegan ape-
nas a la punta del hocico, el pelaje lanoso rubio-rojizo y el borde posterior del uropatagio con pelos 
finos diferencian a esta especie de los demás murciélagos de Pina.
Distribución y hábitat: propia del centro y sur de Europa, norte de África y centro de Asia. 

Gusta de zonas abiertas con o sin arbolado disperso. Utiliza las construc-
ciones humanas como refugio. 
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un aspecto similar. 
Determinación de la edad: los juveniles son más oscuros que los 
adultos, sin tonos rojizos.
Alimentación: captura a sus presas preferentemente posadas sobre al-
gún sustrato, aunque también atrapa invertebrados en el aire.
Reproducción: el celo comienza en otoño. De costumbres cavernícolas, 
las colonias de cría se forman en mayo en cuevas o edificios abandonados, 
estando compuestas sólo por hembras pudiéndose contar por centenares de 
ejemplares. Los partos tienen lugar en junio y son de una sola cría, que vue-
la a las 4 semanas. Las colonias de cría suelen dispersarse en septiembre.
Costumbres: la temperatura de los refugios que gustan a este murciéla-
go varía de 18ª a 22ºC, formando generalmente colonias mixtas con otras 
especies. En otoño, las colonias de cría se vacían pudiendo buscar refugios 
para hibernar, lo que hacen tanto formando grupos como en solitario. El 
máximo de edad registrada hasta el momento es la de un ejemplar que 
tenía 22 años. Con vistas a su protección, en comunidades como La Rioja 

se subvenciona con 30€/individuo (hasta los 1.500 €) a los particulares que tengan a esta especie en 
sus propiedades.

Murciélago ratonero pardo (Myotis emarginta)                                   Quirópteros

Oreja con una escotadura en el 
borde externo (1)

Pelaje de color rubio-rojizo con 
oreja corta

←
 1
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Descripción: 33-50 mm, envergadura 180-238 mm. La pigmentación de las partes desnudas de la cara 
presenta parches claros conspicuos, con una pequeña protuberancia entre los orificios nasales; color del 
dorso desde marrón-oliva a arenoso pálido, más claro en la zona ventral; orejas cortas y triangulares 
con trago de punta redondeada, más largo que ancho; en los machos el pene es anaranjado y sin estría.
Especies similares: su tamaño muy pequeño, orejas y hocico cortos, color de las partes desnudas 
de la cara claras, los orificios nasales con una protuberancia y el incisivo superior bífido diferencian a 
esta especie de los demás murciélagos de Pina.
Distribución y hábitat: se distribuye por Europa hasta Asia Occidental. Es una especie de há-
bitos fisurícolas por lo que está muy ligada a los medios antrópicos. Es el murciélago más abundante 

en Pina. 
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un aspecto 
similar. 
Determinación de la edad: los juveniles con aspecto 
similar al adulto.
Alimentación: fundamentalmente invertebrados de peque-
ño tamaño capturados en vuelo. Bastante selectivo en los lu-
gares de caza frecuentando principalmente las cercanías con 
puntos de agua y abundante vegetación de ribera.
Reproducción: el celo se produce a finales de verano, 
con los machos defendiendo refugios de apareamiento y 
territorios desde los que emiten llamadas sociales en vuelo 
para atraer a las hembras. Las colonias de cría se ocupan en 
primavera llegándose a alcanzar en lugares favorables hasta 

1.000 hembras. Los partos se producen a mediados de junio con una o dos crías, que vuelan al mes del 
nacimiento.
Costumbres: este murciélago y el murciélago enano son los más pequeños de Europa. Se refugia 
durante todo el año en grietas y oquedades de árboles, rocas y construcciones humanas. Prefiere las 
partes más cálidas de áticos y falsos techos, donde tolera temperaturas de casi 40ºC. Empiezan pronto 
su actividad, a veces incluso antes de la puesta del sol, con un área de campeo de hasta 7,3 km2 y la 
máxima distancia al refugio 2,3 km. Utilizan refugios nocturnos intermedios durante sus actividades 
de búsqueda de alimento, donde en ocasiones vuelan portando a sus crías. Las llamadas sociales se 
escuchan durante todo el periodo activo, con mayor frecuencia durante la época de apareamiento, a 
bajas densidades de insectos y a menudo durante persecuciones entre individuos. 

Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus)                                    Quirópteros

←
 1

Orejas y hocico 
cortos, color claro 
en la cara

Orejas cortas y triangulares 
con trago de punta redondea-
da (1)

← 1
Orificios nasales 
con una protube-
rancia (1)

←
 1

Incisivo superior 
bífido (1)
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Descripción: 33-52 mm, envergadura 180-240 mm. La pigmentación de las partes desnudas de la 
cara suele ser oscura; sin una protuberancia entre los orificios nasales; color del dorso pardo rojizo, 
más claro en la zona ventral; orejas triangulares con trago de punta redondeada, más largo que ancho;  
en los machos el pene es grisáceo con una  estría pálida muy marcada en el glande.
Especies similares: su tamaño muy pequeño, orejas y hocico largos, color de las partes desnudas 
de la cara oscuras, los orificios nasales sin una protuberancia y el incisivo superior bífido diferencian 
a esta especie de los demás murciélagos de Pina.
Distribución y hábitat: se distribuye por Europa y norte de África, extendiéndose hasta el 

subcontinente indio. Es una especie muy ligada a los me-
dios antrópicos, si bien aparece también en áreas alejadas 
de lugares habitados siempre que haya refugios apropiados. 
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un aspecto 
similar. 
Determinación de la edad: los juveniles con aspecto 
similar al adulto.
Alimentación: fundamentalmente invertebrados de pe-
queño tamaño capturados en vuelo. Caza en todo tipo de há-
bitats, incluso los más humanizados donde busca insectos a 
la luz de las farolas.
Reproducción: el celo se produce a finales de verano, 
con los machos manteniendo harenes de más de 10 hembras. 

Las colonias de cría se ocupan en primavera llegándose a alcanzar en lugares favorables cifras de 
varios centenares de hembras. Los partos se producen a mediados de junio con una o dos crías, que 
vuelan al mes del nacimiento.
Costumbres: es una especie sedentaria aunque excepcionalmente se han observado movimientos 
de hasta 700 km. Los machos adultos son solitarios y muy territoriales; las hembras son gregarias for-
mando concentraciones tanto para criar como para hibernar, alcanzándose hasta los 3.000 ejemplares. 
La hibernación suele durar desde noviembre hasta marzo o abril, si bien en noches cálidas del invierno 
puede despertar y salir al exterior; utiliza una gran variedad de refugios que van desde cuevas y sóta-
nos hasta grietas en edificios y rocas. Sus depredadores principales son las rapaces nocturnas y alguna 
diurnas de hábitos crepusculares como los alcotanes. Esta especie ha sido dividida recientemente en 
dos diferentes, murciélago de Cabrera y murciélago enano, por tener algunas diferencias anatómicas, 
de costumbres y de emisión de ultrasonidos.

Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus)                                             Quirópteros

← 1

Orejas y hocico 
cortos, color oscuro 
en la cara

Orificios nasales sin 
una protuberancia 
(1)

←
 1

Incisivo superior 
bífido (1)

Orejas largas con trago de 
punta redondeada (1)

← 1
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Descripción: 40-47 mm, envergadura 210-240 mm. Color del dorso variable, desde negro a pardo, 
más claro en la zona ventral; orejas cortas y triangulares con trago de punta redondeada; el hocico, 
orejas y membrana alar de color negro; el borde del uropatagio y la parte del patagio próxima al pie 
es de color blanco.
Especies similares: la línea blanca del borde del patagio muy marcada que tienen casi todos los 
ejemplares y el primer incisivo con sólo una punta diferencian  a esta especie de los demás murcié-
lagos de Pina.
Distribución y hábitat: presente en toda Europa, llegando hasta China por el este y Suráfrica 

por el sur. Muy ubiquista, está presente tanto en zonas humaniza-
das como en el campo, siempre que encuentre lugares con grietas 
(roca, edificios, árboles) para refugiarse. Es un murciélago común 
en Pina.

Determinación de sexo: ambos sexos tienen un aspecto similar. 
Determinación de la edad: los juveniles con aspecto similar 
al adulto.
Alimentación: fundamentalmente invertebrados de pequeño ta-
maño capturados en vuelo. Emerge inmediatamente tras la puesta 
del sol cazando en un vuelo bajo, rápido y continuo; se ha adaptado a 
cazar en farolas, lo que hace frecuentemente en grupo.
Reproducción: el celo se da entre agosto y octubre, reuniendo 
el macho de una a tres hembras. Las colonias de cría se forman en 
primavera, donde se juntan entre 15 y 50 hembras; los partos tienen 

lugar en junio-julio alumbrando una o dos crías. Los machos maduran sexualmente en su segundo 
otoño y las hembras en el primero.
Costumbres: es un murciélago fisurícola utilizando grietas tanto en roca, construcciones humanas 
o troncos de árboles. Es una especie sedentaria que puede utilizar los mismos refugios durante todo 
el año. Pasan el invierno generalmente solos, agrupándose después las hembras para criar y permane-
ciendo solitarios los machos. Se ha encontrado en egagrópilas de lechuza común.

←
 1

Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii)                                    Quirópteros

Pelo de color pardo leonado

Trago de punta redondeada 
(1)

← 1 Incisivo superior 
con una punta (1)

Borde del uropatagio de color blanco (1)

← 1
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Descripción: 37-58 mm, envergadura 255-300 mm. Color del dorso gris, más claro en la zona ven-
tral; orejas muy grandes, unidas por la base en sus bordes internos, con trago mayor de 5,5 mm y 
pigmentado de gris; partes desnudas de la cabeza de color gris oscuro, con un antifaz oscuro alrededor 
de los ojos.
Especies similares: el tamaño de las orejas diferencia a esta especie de los demás murciélagos de 
Pina.

Distribución y hábitat: se extiende por Asia occidental, norte de 
África y Asia Menor. Ocupa un hábitat muy variable estando presente 
tanto en bosques como en zonas cultivadas y áreas urbanas. Es un 
murciélago relativamente común en Pina estando presente tanto en sus 
zonas arboladas como periurbanas.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen aspecto similar, si bien 
las hembras son algo mayores que los machos. 
Determinación de la edad: los juveniles son de color gris más 
apagado que en los adultos.
Alimentación: captura invertebrados nocturnos, principalmente 
grandes polillas, que coge en vuelo; también los atrapa posados en ho-
jas, troncos u otras superficies. Si la presa es grande la lleva a posaderos 
determinados donde se acumulan los restos desechados.
Reproducción: el celo tiene lugar en septiembre. Después de la hi-
bernación se forman a partir de junio las colonias de cría formadas por 
10 a 30 hembras; los machos en esta época son solitarios. Tienen a fina-
les de junio una cría por parto, raramente dos, que abandonan la colonia 
en agosto.
Costumbres: al menos en la época de actividad es una especie muy 

antropófila utilizando construcciones humanas como refugio y comportándose como fisurícola; para 
hibernar gusta de cavidades subterráneas. Es un murciélago considerado como poco gregario, mos-
trando un comportamiento solitario excepto en los episodios relacionados con la reproducción. Son 
muy sedentarios, con el máximo desplazamiento registrado de 62 km. La esperanza de vida calculada 
para la especie está entre los 5 y 9 años, con un máximo conocido de 14 años. 

Orejudo gris (Plecotus austriacus)                                                              Quirópteros

Orejas muy grandes y color gris

Oreja muy grande con tra-
go mayor de 5,5 mm (1)

← 1
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Descripción: 158-235 mm, cola 186-252 mm. Coloración del dorso variable desde el gris negruzco 
al pardo rojizo; vientre variable también yendo desde el gris al blanco crema con línea de separación 
del dorso visible pero poco definida; hocico puntiagudo; ojos negros; orejas grandes, que alcanzan el 
borde del ojo al estirarse; cola larga y desnuda, de longitud mayor a la de la cabeza y cuerpo.
Especies similares: de aspecto parecido a la rata parda, que tiene la cola más corta que la longitud 
cabeza-cuerpo y el hocico romo.
Distribución y hábitat: con origen en Asia, en la actualidad se encuentra extendida por todas 
las regiones tropicales y templadas del planeta. En Pina ocupa todos los lugares, antropizados o no, 

donde no ha llegado la rata parda, más grande y agresiva.

Determinación de sexo: ambos sexos tienen un as-
pecto similar. 
Determinación de la edad: los juveniles con aspecto 
similar al adulto.
Alimentación: es una especie omnívora capaz de con-
sumir cualquier alimento a su alcance en medios humani-
zados. En las poblaciones silvestres es principalmente fru-
gívora y granívora, sin desdeñar invertebrados y cualquier 

otro recurso como nidos o pequeños vertebrados.
Reproducción: en poblaciones silvestres construye en árboles nidos esféricos de ramas y hierba 
con una sola entrada; también puede excavar madrigueras subterráneas. En poblaciones de medios 
humanizados, con abundancia de comida, el celo puede aparecer durante todo el año y producir hasta 
cinco camadas; en medios silvestres el periodo reproductor suele durar desde febrero hasta octubre 
con un promedio de dos camadas y siete el número medio de crías por parto. La gestación dura 21 días 
y la lactancia un mes. La madurez sexual se adquiere a las siete semanas de vida.
Costumbres: En medios urbanos es una rata prácticamente nocturna si bien en el campo puede 
tener actividad durante el día. Es un animal dotado para la natación y el buceo e igualmente un trepa-
dor extraordinario, lo que le permite subir por superficies verticales y moverse por el ramaje con la 
habilidad de una ardilla; es también muy buen equilibrista siendo capaz de caminar por ramas finas o 
cuerdas. No puede competir con la rata parda, de mayor tamaño, siendo 
desplazada por ésta cuando las dos especies coinciden; en cualquier caso 
cuando comparten hábitat la rata parda ocupa el piso inferior del hábitat 
(sótanos y cloacas en edificios, el suelo en el campo), mientras la rata 
negra aparece en los pisos superiores (desvanes o árboles). El origen de 
esta especie está en el sureste de Asia extendiéndose hacia Europa en 
tiempos históricos aprovechando las rutas comerciales y, de aquí, al resto 
del mundo viajando como polizón en barcos. El nombre de “rata negra” 
proviene de la peste bubónica o Muerte Negra que en la Edad Media aca-
bó en menos de 10 años con 20 millones de europeos (y diezmó también 
la población de ratas ya que sufren la enfermedad). La peste se transmite 
por el bacilo Yersinia pestis que se transfiere entre ratas por la pulga 
murina. El bacilo obstruye el tubo digestivo de la pulga portadora por 
lo que el animal no puede alimentarse y, debido al hambre, aumenta 
la frecuencia de picadas inoculando más bacilos a la rata portadora; 
cuando muere por la enfermedad la pulga busca otra rata y, cuando es-
casean por la epidemia, pasan a humanos o ganado doméstico. Se cree 
que la enfermedad entró en Europa por la ruta de la seda debido a una 
epidemia de peste que asoló a las marmotas centroasiáticas; los tram-
peros aprovecharon la mortandad para quitarles las pieles que fueron 
enviadas a Europa portando las pulgas infectadas. 

Rata negra (Rattus rattus)                                                                                Roedores

Hocico alargado y orejas 
grandes

Cola más larga que el cuerpo
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Descripción: 214-273 mm, cola 172-230 mm. Coloración del dorso gris parduzco; vientre blanco 
sucio o amarillento con línea de separación del dorso poco definida; hocico bastante romo; ojos ne-
gros; orejas cortas y gruesas, que no alcanzan el borde del ojo al estirarse; cola desnuda, de longitud 
menor a la de la cabeza y cuerpo.
Especies similares: de aspecto parecido al de la rata negra, que tiene la cola más larga que la 
longitud cabeza-cuerpo y las orejas grandes que estiradas llegan al ojo.
Distribución y hábitat: con origen en Asia, en la actualidad se encuentra extendido por gran 

parte del planeta. En Pina ocupa preferentemente lu-
gares antropizados (vertederos, cloacas, casas, culti-
vos de regadío ..) de donde desplaza a la rata negra.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un 
aspecto similar. 
Determinación de la edad: los juveniles con as-
pecto similar al adulto.
Alimentación: aunque preferentemente vegetaria-
na, esta rata es realmente una especie omnívora capaz 

de consumir incluso huesos, jabón, cera o carroña. Comen también peces, anfibios y sus puestas, 
huevos e incluso otros micromamíferos de menor talla.
Reproducción: con abundancia de comida puede haber camadas a lo largo de todo el año: En 
huecos en edificios o en madrigueras excavadas en el suelo en el campo, construyen un nido con 
materia vegetal o desperdicios para tener las crías, que estarán cuidadas únicamente por la hembra. La 
gestación dura de 20 a 24 días y el tamaño de la camada está relacionado con el de la hembra, variando 
de 7 a 16 crías. El destete se produce a las 3 semanas y las hembras maduran a los dos meses de vida. 
Pueden producirse de 6 a 7 partos por año y hembra.
Costumbres: es una especie muy nocturna, con olfato y oído muy desarrollados pero con mal sen-
tido de la vista. Es una marchadora lenta, que puede saltar cuando huye, y muy mala escaladora; por 
otra parte nada y bucea muy bien. Tiene unas relaciones sociales muy complejas, con grupos familia-
res formados por un macho dominante, un harén de hembras y varios machos subordinados; las hem-
bras defienden a las crías y los machos el territorio. En situaciones de alta 
densidad poblacional, los clanes territoriales de relajan y aparece una do-
minancia en el acceso a los alimentos: entonces los individuos dominantes 
permiten que los dominados se alimenten sólo cuando están inactivos y no 
molestan, forzando a la actividad diurna; las hembras dominantes tienen 
más posibilidades de sacar crías con éxito que las subordinadas. A partir de 
una sola hembra preñada puede comenzar a formarse una colonia que, en 
situaciones de abundancia de comida como un vertedero, pueden llegar a 
densidades muy altas. Muy desconfiadas, las nuevas fuentes de alimento 
son al principio explotadas con cautela, lo que le quita efectividad al 
uso del veneno como método de erradicación. Su enemigo principal es 
el ser humano, ya que los predadores habituales de roedores capturan 
sólo animales jóvenes dada la peligrosidad de cazar adultos. Sólo el 
búho real la captura sin seleccionarla por su tamaño. Los gatos pueden 
impedir la colonización de un enclave pero es muy difícil que puedan 
erradicar colonias establecidas. En estado silvestre pocos individuos 
superan los 18 meses de vida, si bien en cautividad pueden vivir hasta 
3 años. Esta rata llegó a Europa en el siglo XIX procedente del este de 
Asia y se cree que en España entró siguiendo a los ejércitos napoleóni-
cos. Además de causar pérdidas en cosechas y productos almacenados, 
es vector de hasta 30 enfermedades humanas. 

Rata parda (Rattus norvegicus)                                                                      Roedores

Hocico romo y orejas pe-
queñas

Cola más corta que el cuerpo
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Descripción: 73-102 mm, cola 68-98 mm. Coloración gris plomo, más claro en la zona ventral, sin 
línea de separación entre ambas; hocico puntiagudo; ojos negros; orejas pequeñas y redondeadas; cola 
gruesa y desnuda, de longitud similar a la de la cabeza y cuerpo.
Especies similares: de aspecto parecido al del ratón moruno, que tiene la cola menor que la longi-
tud de cabeza y cuerpo y la línea de separación entre el dorso y la zona ventral es nítida.
Distribución y hábitat: con origen en Asia, en la actualidad se encuentra extendido por todo el 

mundo. Muy antropófilo, en Pina ocupa casas viejas 
y otros lugares habitados.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un 
aspecto similar. 
Determinación de la edad: los juveniles con as-
pecto similar al adulto.
Alimentación: una de las razones del éxito de esta 
especie es su amplitud alimentaria consumiendo des-

de cereales y fruta hasta hongos, lombrices o insectos y aprovechando todos los alimentos que ofrece 
su cercanía al ser humano.
Reproducción: construye nidos esféricos con materiales blandos (lana, pelo, papel, telas, ..), pro-
tegidos en cavidades en edificios o lugares donde puedan estar ocultos. En poblaciones de medios 
humanizados, con abundancia de comida, el celo puede aparecer durante todo el año. La gestación 
dura unos 20 días, por lo que puede haber de 5 a 10 camadas al año. Las crías nacen ciegas y desnudas, 
produciéndose el destete a los 18-20 días, comenzando entonces la exploración de los alrededores del 
nido. La madurez sexual se adquiere a los 30-40 días del nacimiento.
Costumbres: Se ha datado a esta especie conviviendo con el hombre en las estepas asiáticas en 
restos de más de 8.000 años de antigüedad, extendiéndose desde ahí por todo el mundo viajando como 
polizón en mercancías. Su capacidad de adaptación a medios humanizados es muy grande siendo 
capaz de medrar desde en cámaras frigoríficas hasta en minas a 500 metros de profundidad. Es un ani-
mal generalmente silencioso aunque puede emitir gritos agudos; las crías tienen varios repertorios de 
sonidos que van desde llamadas de auxilio en caso de peligro, de detención de agresividad de adultos 
o desencadenantes de comportamiento maternal. Es un animal crepuscular y nocturno,  dejándose ver 
de día si escasea el alimento o en caso de altas densidades de población; no tiene una vista muy desa-
rrollada, sentido que compensa con un oído muy fino. Una comunidad típica de ratones está compuesta 
por un macho dominante, un grupo de machos subordinados y las hembras con su descendencia; si 
hay una alta densidad de ejemplares el macho dominante expulsa a los machos subordinados que pa-
san a formar parte de una población sin territorio. Su capacidad reproductora es tan alta que alcanza 
pronto grados de saturación poblacional que se solucionan expulsando a los juveniles, mediante el 
infanticidio o pérdida de capacidad de maduración sexual por parte de las hembras debido al estrés. 
Por coincidencia de hábitat, sus principales predadores son el gato y la lechuza común. Es una de las 
principales plagas de la agricultura y productos almacenados.

Ratón casero (Mus domesticus)                                                                      Roedores

Detalle de la cabeza Cola tan larga como el cuerpo Separación difusa entre el dorso y la 
zona ventral



187

Fauna de vertebrados

Descripción: 69-91 mm, cola 52-73 mm. Coloración del dorso pardo claro nítidamente separado del 
vientre blanco o crema; cabeza corta y redondeada; ojos negros; orejas pequeñas y redondeadas; cola 
desnuda, de longitud más corta a la de la cabeza y cuerpo.
Especies similares: de aspecto parecido al del ratón doméstico, que tiene la cola igual que la lon-
gitud de cabeza y cuerpo y la línea de separación entre el dorso y la zona ventral es difusa.
Distribución y hábitat: especie propia del Mediterráneo occidental. Es una especie que tole-

ra bien la falta de agua por lo que puede colonizar 
los ambientes semiáridos que ocupan gran parte de 
nuestro término municipal. Poco antropófilo, está 
presente en los huertos urbanos y periurbanos de 
Pina.
Determinación de sexo: ambos sexos tienen un 
aspecto similar. 
Determinación de la edad: los juveniles con 
aspecto similar al adulto.

Alimentación: es un ratón con una dieta fundamentalmente vegetariana, sin desdeñar insectos y 
pequeños invertebrados.
Reproducción: el ciclo reproductor es estacional con periodos de reposo (generalmente en invier-
no y el centro del verano) y de actividad reproductora (el resto del año). La gestación dura 21 días y 
los partos se van sucediendo durante la temporada de reproducción. El número de crías es de 3 a 7 
dependiendo de la edad y tamaño de la hembra. La madurez sexual se alcanza entre las 6 y 7 semanas 
de vida en las hembras y algo más tarde en los machos.
Costumbres: se cree que el origen de esta especie está en el Magreb habiendo sido introducido en la 
Península Ibérica y en algunas islas como pasajero en barcos. Es una especie principalmente nocturna, 
con picos de actividad en las primeras y últimas horas de la noche; en invierno puede estar activo tam-
bién durante el día. Vive en grupos familiares con un macho dominante y 1-2 hembras con las crías, 
tolerando mal la promiscuidad. En encuentros agresivos domina sobre el ratón casero, pero con altas 
densidades acaba desplazando al ratón moruno, que no puede reproducirse en condiciones de estrés 
poblacional. Como es solo raramente comensal del ser humano, no plantea problemas de convivencia 
ni daños en productos almacenados. Forma parte de la dieta de numerosas especies de depredadores 
carnívoros, tanto de aves como de mamíferos y reptiles. 

Ratón moruno (Mus spretus)                                                                         Roedores

Detalle de la cabeza Cola más corta que el cuerpo Separación nítida entre el dorso y la 
zona ventral
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 No es necesario viajar al Amazonas o realizar excursiones lejanas para 
conocer la Naturaleza: hay todo un mundo de animales y plantas conviviendo 
con nosotros dentro del casco urbano de Pina. No hay duda de que el disfrute 
de la belleza más profunda nace siempre del conocimiento: solo se ama lo que 
se conoce, así que extender el conocimiento de nuestro entorno más cercano 
pretende aumentar el aprecio por nuestro pueblo. 


