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1. RESUMEN METODOLÓGICO DEL IFN4 

 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

El Inve ntario Fore stal Nacional (IFN) e s un proye cto hi stóri co, ambi cioso 

y e laborado, cuyo obje ti vo e s re copi lar i nformación úti l y de  cali dad sobre  el 

e stado de  los monte s e spañoles. Se  trata ade más de  un proye cto comple jo, ya 

que  pre te nde  e xpre sar toda la i nformación obte ni da sobre  nue stro di ve rso 

te rri torio naci onal, de  una forma cohe rente y homogé nea. Para salvar e sta 

comple ji dad, e l IFN e stable ce  una se rie de  normas comunes a todo e l te rri torio, 

fi jas e n e l ti e mpo, sobre  la me todología para la captura y proce sado de  datos, 

de  manera que  las me di ciones obte ni das se an comparable s e ntre los di sti ntos 

te rri torios, y e ntre  los ci clos de l propi o IFN. Con e l propósi to de  que  la 

i nformación se a públi ca, abi e rta, transpare nte y uti li zada por la mayor 

canti dad de  usuari os posi ble , e ste  docume nto de scri be  a conti nuación el 

proce so de  re cogi da y análi sis de  datos de l Cuarto Ci clo de l Inve ntario Fore stal 

Naci onal. 

 

1.2. DISEÑO DEL MUESTREO 

 

El Inve ntario Fore stal Naci onal forma parte  de  las mate rias que  

consti tuye n la Información Fore stal Española (Artículo 28 de  la Le y 43/2003, 

de  21 de  novi e mbre , de  Monte s). Como tal, de be  re sponde r a las de mandas 

naci onales para la e laboraci ón de  las políti cas fore stale s y ambi e ntales de l 

país, pe ro ade más si rve  como fue nte  de  i nformación para cumpli r con los 

compromi sos comuni tarios e  i nte rnacionales que  vi nculan a  España. Así, el 

di se ño de l mue streo de l IFN ti e ne una doble  mi sión: conse rvar los paráme tros 

que  lo hace n comparable  con sus ci clos ante riores, e  i ncorporar aque llos que  

re spondan a las nue vas de mandas.  

 

Para cumpli r con e stos obje ti vos e l pri me r paso e s, por tanto, e l diseño 

de la parcela . En e l caso de l IFN4 se  mantuvo la e structura de  la parce la de l 

ci clo ante rior. Se  trata de  parce las de  radi o vari able  o múlti ple , e n las que  un 

pi e  de  cualqui e r e spe ci e fore stal arbóre a (de  las e spe cies de fi ni das como 
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arbóre as e n e l “Manual de  Campo”) e ntra o no e n di cha mue stra e n funci ón de  

su di áme tro normal y de  su di stanci a re duci da al ce ntro de  la parce la . De ntro 

de  la parce la, se  de ci de  qué  paráme tros se rán obje to de  me di ci ón (e n e l caso 

de l IFN4: todos los de l i nve ntario ante rior y algunos nue vos). A conti nuación, 

todos e stos paráme tros son e studi ados por me di o de  una re d de  parce las de  

mue streo que , al tratarse  de  un i nve ntario conti nuo, se  pre paran para que  

se an pe rmanentes y pue dan vi si tarse suce sivas ve ces: di se ño de  mue streo.  

 

El diseño de muestreo  se  basa e n la e strati ficación de  las supe rficies 

fore stale s e n funci ón de  sus caracte rísticas dasomé tri cas, e structurales y 

botáni cas y/o, e n algunos casos, de  condi ci onamientos  ge ográfi cos o 

admi ni strativos; si e ndo la provi nci a la uni dad bási ca para e l proce so de  

análi sis de  la i nformación. La base  cartográfi ca uti li zada e s e l Mapa Fore stal 

Español (MFE) (1:25.000) que  proporci ona la i nformación de  parti da, con la 

que  se  conoce n los usos de  la supe rfi ci e naci onal e n cuatro ni ve les: arti ficial, 

agrícola, agua o fore stal.  

 

 

Il u s tra ci ó n  1 .  De ta l l e  de  l a  i n fo rm a ci ó n  de l  MFE e n  fu n ci ó n  de l  u s o  de l  s u e l o .  

 

A parti r de  la i nformación de l MFE, cada e strato se  forma por agrupación 

de  supe rfi cies fore stales de  caracte rísticas si milares (te se las), cuyo pe rímetro 

e sté  de li mitado a la e scala de  trabajo (normalmente 1:25.000).  
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Il u s tra ci ó n  2 .  Ta m a ñ o  m í n i m o  de  l a s  t e s e l as  MFE e n  fu n ci ó n  de l  u s o  de l  s u e l o .  

 

Re spe cto al tamaño de la muestra , ya e l IFN2 e stuvo condi ci onado por 

la logísti ca , la organi zación de  los archi vos y las fae nas de  campo e n ve z de , 

como e s usual, e n funci ón de  las soli ci tude s y de  la te oría e stadísti ca. Así , se  

adoptaron como puntos de  mue streo los  vé rti ces de  la malla k i lométrica de  la 

cartografía UTM si tuados e n e l i nte rior de  las zonas  clasi fi cadas como 

arboladas. De  e sta mane ra , se  trata  de  un re parto de  la mue stra e n los  

e stratos, con afi jaci ón proporci onal a la e xte nsión de  los  mi smos, un 

e stable cimiento si stemático de  arranque  ale atorio e  i nte nsidad de  mue streo, 

ge ne ralmente, de  una  parce la por k i lómetro cuadrado (100 he ctáreas).  

 

El conoci miento que  ya se  te nía sobre  los si ste mas fore stale s de  las 

di ve rsas provi nci as  pe rmi tía conje turar que , con e sa i nte nsidad de  mue streo, 

se  obte ndría un e rror re lati vo me nor de l 10% e n la e sti mación de l total de l 

volume n made rable  con corte za de  todas  las e spe cies arbóre as de  una 

provi nci a, con un coe fi ciente de  confi anza de l 95%. Así ha  ocurri do, e stando 

di cho e rror, e n la mayoría de  los casos, e ntre el 3% y e l 6%. 
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Al tratarse  de  un i nve ntario fore stal conti nuo, la mue stra de l IFN 4 viene 

condi ci onada por la de l IFN3, así como la mue stra de l IFN3 e stuvo 

condi ci onada por la de l IFN2. Como norma ge ne ral , se  re pi te n todas las 

parce las usadas e n e l proce so de  datos  de l i nve ntario ante rior, añadi é ndose  

las corre spondi e ntes a los nue vos te rrenos  arbolados y e xcluyé ndose , para los 

cálculos de  e xi stencias (no para los de  comparaci ón), las de  aqué llos que  han 

pasado a no fore stal arbolado e n e l últi mo ci clo. 

 

Ade más, se  se le cciona otra mue stra de  parce las e n las zonas de  monte  

de sarbolado, di stri bui das de  la mi sma manera que  sus homólogas arboladas 

(puntos de  cruce  de  las  líne as UTM k i lométricas). Esta mue stra se  ape a total, 

parci almente o no se  ape a se gún los re cursos e conómicos , al se r consi de radas 

de  me nor i nte rés que  las  arboladas. No se  han consi de rado los pocos árboles 

e ncontrados e n e stas parce las  pue s, ade más de  no te ne r ape nas i mportancia 

e n e l total provi nci al, ge ne rarían cifras muy i mpre cisas por e l e le vado e rror 

de  mue streo que  conlle van las ante ri ores ci rcunstancias.  Por e ste  moti vo, la 

i nformación que  se  pre se nta e s más e scasa que  la de  la zona  arbolada y hay 

que  uti li zarla con prude nci a al se r mayor e l e rror de  mue streo . 

 

La i nformación obte ni da se  se para e n la  corre spondi e nte a las zonas de  

“uso fore stal monte  arbolado”, de  las de  “uso fore stal monte  de sarbolado”. De  

e sta se gunda parte  se  han se le ccionado las tablas con la i nformación  

consi de rada como más re le vante. 

 

1.3. CARTOGRAFÍA 

 

En e ste  nue vo ci clo de l Inve ntario Fore stal Naci onal se  ha re suelto 

uti li zar la ve rsi ón actuali zada de l Mapa Fore stal Español (1:25.000) como 

fue nte  para la de te rminación de  las masas fore stales con sus caracte rísticas 

dasomé tri cas, e structurales y e cológi cas ; proye cto re sponsabi li dad de l Área 

de  Inve ntario y Estadísti cas Fore stale s. 

 

 

  



                                                                                                                                                                                                        
 

 
                                                                                                                  

7 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN 

ÁREA DE INVENTARIO Y ESTADÍSTICAS FORESTALES 

1.4. TOMA DE DATOS 

 

Una ve z se le ccionados los puntos de  mue streo UTM, que  se  van a 

conve rti r en parce las, e l paso si gui ente e s transfe rirlos a las más mode rnas y 

ade cuadas fotografías aé re as que  se a posi ble  conse guir. Di chas fotografías 

pasan al je fe  de  los trabajos de  campo que , de spué s de  la pe rti nente 

plani fi cación, las re parte  a los je fe s de  e qui po. Estos, ayudados por los planos 

ge ne rales de  la zona, por las i nformaciones di sponi ble s de l i nve ntario anterior 

y por las fotos, se  de splazan e n un ve hícu lo todote rre no hasta las ce rcanías 

de l punto obje ti vo. De spué s, ya a pi e  y me di ante la obse rvación e stereoscópica 

de  los pare s de  contactos, y los croqui s de  acce so de l IFN3 cuando se  trate  de  

parce las de  re pe ti ción, re corren e l corre spondi e nte terreno i de nti ficado hasta 

lle gar a la parce la. El e mplazamiento de l punto ce ntro de  la parce la, 

de te rminado me di ante una de ci si ón ale atoria si n que  i nfluyan e n e lla la 

topografía, ve ge tación, gustos de l ope rador, e tc., se  formali za clavando un 

re jón me tálico tubular , que  que da oculto al marcharse e l pe rsonal. En las 

parce las de  re pe ti ción e ste  re jón ya e stá e n e l te rre no y se  locali za con la 

ayuda adi ci onal de l rumbo y la di stanci a de  los árbole s me di dos e n e l IFN3, 

que  se  i de nti fi can ahora, y de  un de te ctor de  me tal es. Si  por alguna razón es 

i mposi ble  e ncontrar e l re jón de  e stas parcelas se actúa como si  fue ran nuevas.  

 

En algunas comuni dade s autónomas se  e stán uti li zando ortofotos 

re ci entes e n ve z de  fotografías aé re as. Este  mé todo ti e ne la ve ntaja de  la 

di smi nución de  coste s –se  pue de n uti li zar vue los mode rnos e xi stentes de  

cualqui e r e scala para hace r ortofotos –  y de  la  mayor pre ci si ón de  los puntos 

UTM ubi cados e n los soporte s gráfi cos, y e l  i nconveniente de  la pé rdi da de  la 

vi si ón e stereoscópi ca, pali ada e n parte  con los fotogramas anti guos de l IFN3 

que  se  lle van tambi é n al campo. 

 

Lue go de  ubi carse  e l je fe  de  e qui po e n e l ce ntro de  la parce la, comienza 

la me di ci ón de  los paráme tros se le ccionados para e ste  i nve ntario si gui endo 

las normas e scri tas e n un  manual de  i nstrucci ones de  los trabajos de  campo 

cre ado al e fe cto. Re sulta de  i nte rés  de stacar que  e l tamaño de  la mue stra 

(supe rfi ci e a mue strear) e s vari able  e n funci ón de l  di áme tro de  los i ndi vi duos 

(parce las de  radi o múlti ple  o vari able ), con arre glo a las si gui en tes normas: 
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• 75mm ≤ Dn < 125mm: distancia reducida del árbol al rejón menor o igual a 5 m. 

• 125mm ≤ Dn < 225mm: distancia reducida del árbol al rejón menor o igual a 10 m. 

• 225mm ≤ Dn < 425mm: distancia reducida del árbol al rejón menor o igual a 15 m . 

• 425mm ≤Dn: distancia reducida del árbol al rejón menor o igual a 25 m. 

 

Para cada parce la mue streada se  re coge n todos los datos que  se  

de scri be n e n e l apartado 2. Como e s lógi co, la re cogi da de  e sta gran canti dad 

de  i ntri ncados datos  re qui e re un pe rsonal e spe ci alizado, unos aparatos de  

me di ción y re gi stro muy comple jos y un manual de  i nstrucciones e xte nso y 

mi nucioso. Aunque  no e s obje to de  e ste  docume nto de tallar todas las té cnicas 

de  me di ción e mple adas, sí que  re sulta  i nte resante de stacar que  las me nsuras 

y las e xpli caci ones, me nos algunos di bujos compli cados, se  re gi stran en un  

orde nador portáti l, de  mucha capaci dad y soli de z, me di ante un soporte  lógi co  

(“software ”) de sarrollado e spe cífi camente para e ste  proye cto.  

 

1.5. PROCESO DE DATOS 

 
Los datos de  campo son re copi lados por re gi stro e le ctrónico, para 

aume ntar la se guri dad y la rapi de z logísti ca , y se  uti li zan e n gabi ne te  e n dos  

proce sos i nde pe ndi entes : proce so cartográfi co y proce so alfanumérico .  

 

El pri me ro de  e llos ti e ne como obje ti vo cuanti fi car  la e voluci ón de  las 

masas fore stale s y de  los árbole s i ndi vi duale s e n e l pe ríodo e ntre  i nventarios 

y e mple a las parce las re pe tidas e n e l mi smo si tio con los mi smos árbole s. Con 

e sos datos y los corre spondi e ntes proce samientos se  aqui stan los di sti ntos 

ti pos de  cre ci mientos -brutos, ne tos, por año, e tc.-, las cortas y la mortali dad. 

El se gundo busca obte ne r las tablas de  supe rfi ci es, e xi stencias, i ndi cadores 

dasomé tri cos, de ndromé tricos y otros, con un mé todo de  cálculo pare ci do y 

una e structura de  tablas s i mi lares a los de l IFN3. 

 

Por un lado, se  trabaja e n la parte  cartográfi ca y se  lle ga, de spué s de  

bastante s ope raci ones, a la he chura de  las tablas de  supe rfi cies se gún 

di sti ntos conce ptos, y a la si tuación y e xte nsión de  cada uno de  los e stratos 

e n los que  se  han re parti do los monte s de  cada provi nci a. 
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Por otro lado, con los datos de  los e stadi llos e le ctrónicos y las 

ade cuadas e cuaci ones de  cubi caci ón, de spué s de  un comple jo proce so e n el 

que  se  uti li zan más de  tre i nta di fe rentes programas de  cálculo, se  logran las 

tablas de  otros i ndi cadore s y los valore s por uni dad de  supe rfi ci e de  los 

paráme tros de  e xi ste ncias, así como las re laci ones e ntre  e llos. La uni dad base  

para e stos cómputos e s e l e strato, de l que  se  alcanzan las me di as y  las 

vari anzas de  las di sti ntas vari able s con las parce las asi gn adas a é l e n el  

proce di mi ento cartográfi co.   

 

Inte grando y e laborando las i nformaciones sobre  los e stratos de  cabi das 

y canti dade s me di as se  obti e ne n los cuadros pri nci pale s de  e xi stencias 

provi nci ales. 

 
 

2. RESUMEN DE LA METODOLOGÍA DE TOMA DE DATOS DE 

CAMPO 

2.1. INTRODUCCIÓN 

 

 Estas i nstrucciones ti enen como obje ti vo e xpli car la me todología para 

la toma de  datos de  campo de l Cuarto Inve ntario Fore stal Naci onal (IFN4). Las 

normas aquí re cogi das son ge ne rales para todo e l país . Si  e n alguna 

comuni dad autónoma e xi stiese alguna si tuación e spe cial se  cre ará una nueva 

ve rsi ón de  e ste  manual. 

 

2.2. DESCRIPCIÓN DEL ESTADILLO O IMPRESO DE CAMPO 

 

 La i nformación re cogi da e n  la ope raci ón de  le vantamiento de  parce las 

se  re gi stra e n un e stadi llo di gi tal a travé s de  un  te rmi nal de  datos, si  por 

cualqui e r causa e sto no fue ra posi ble , los datos se  anotarán e n un e stadi llo a 

pape l, i nformando de  e sta ci rcunstancia a la Ofi ci na Té cn ica. El e stadi llo 

consta de  una cabe ce ra y doce  (12) bloque s de  datos. Docume nto Nº7. 

 

La cabe ce ra muestra i nformación re lati va al punto de  mue streo y 

mode los de  combusti ble . 

 

A conti nuación, se  de scri be n bre ve mente cada uno de  los bloque s : 
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 BLOQUE 1. IDENTIFICACIÓN , ti e ne como obje ti vo de jar pe rfe ctamente 

aclarado a qué  punto ge ográfi co corre sponde  la parce la que  se  va a le vantar . 

 

 BLOQUE 2. CLASIFICACIÓN , re fle ja e n cuál de  los di ve rsos grupos  

fore stale s de fi ni dos e n la fase  de  fotoi nte rpre tación pre vi a se  i nte gra la 

parce la. 

 

 BLOQUE 3. ESTRUCTURA DE EDADES Y ORIGEN , re coge  los aspe ctos 

re laci onados con e l naci miento de  las masas , y su caracte rización. 

 

 BLOQUE 4. DENDROM ETRÍA, conte mpla los aspe ctos de ri vados de  las 

me di ciones de  los árbole s y de l matorral pre se ntes e n la parce la. Compre nde  

las se cci ones de  Pi e s Mayore s, Re ge neración, Matorral Le ñoso y Espe cies 

Pre se ntes. 

 

BLOQUE 5. SUELO, re coge  datos re laci onados con e l e stado e dáfi co de  

la parce la. 

 

 BLOQUE 6. RIESGOS , se  ocupa de  factore s re lacionados con la e rosión 

y los i nce ndi os. 

 

 BLOQUE 7. SELVICULTURA se  anotará toda la i nformación re lacionada 

con e l e stado se lvícola de  la masa.  

 

 BLOQUE 8. FISIOGRAFÍA DE LA PARCELA, ti e ne cuatro 

ci rcunferencias concé ntri cas de  radi os  proporci onale s a  los re ale s de  

e scogi miento de  árbole s para ayudar así a di bujar una  re pre se ntación gráfica 

de l te rre no e n e l e ntorno de  la parce la, y tambi é n un conjunto de  casi llas para 

pone r los valore s de  la máxi ma pe ndi e nte le ídos e n la e scala de  los 20 de  un 

hi psóme tro y su ori e ntación e n grados ce nte simales.  

 

 BLOQUE 9. ITINERARIO DE ACCESO Y REFERENCIA, que  se  re llenará 

e n e l mi smo e stadi llo ane xo de l Bloque  8 y que  ti e ne dos apartados. El de  la 

i zqui e rda si rve  para de scri bi r y croqui zar some ramente e l cami no uti li zado 

para lle gar al punto de sde  la base . En e l de  la de re cha se  de tallará e l punto 
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donde  se  e ncue ntra la parce la y los e le mentos o marcas de  re fe rencia que  

se rvi rán de  apoyo para locali zar la parce la e n futuras re vi siones.  

 

 BLOQUE  10. OBSERVACIONES  si rve  para que  e l je fe  de  e qui po re coja 

cualqui e r i nformación re lacionada con la parce la que  pue da se r de  i nte rés y 

no te nga acogi da e n ni ngún otro bloque .  

 

 BLOQUE 11. DATOS DE CONTROL  se  i ncluye , e l  nombre  de l je fe  de  

e qui po, la fe cha y la hora de  i ni c io y fi nali zación de  la parce la , y e l lugar de  

re si de ncia de l e qui po,  

 

BLOQUE 12. FOTOGRAFÍA DE LA PARCELA donde  se  re coge n datos de  

las fotografías tomadas e n la mi sma.  

   

2.3. CUMPLIMENTACIÓN DEL BLOQUE 1. IDENTIFICACIÓN 

 

En e ste  bloque  se  i de nti fica la parce la a  la que  corre sponde  los datos 

que  se  tomarán. Es i mportante  le e r bi e n e stas i nstrucciones, ya que  hay una 

ti pología e xte nsa de  parce las  de bi do fundame ntalmente a la locali zaci ón sobre  

la coorde nada pre ci sa y su re laci ón  con la parce la ande l ante ri or ci clo de l 

Inve ntario. Las parce las fi guran e n las fotografías  aé reas con sus coorde nadas 

ge ográfi cas UTM y con una le tra se gún la codi fi caci ón que  apare ce  e n el 

si gui ente apartado. 

 
2.3.1. CLASES 

 

Parcelas NN : se  le vantarán por pri me ra ve z e n e l IFN4 y son  uti li zadas 

para e l cálculo de  e xi stencias actuale s. Se  cumpli me ntan todos los bloque s 

de l e stadi llo. 

 

Parcelas A: parce las le vantadas e n e l IFN3 que  vue lve n a se r ape adas en 

e l IFN4. Exi ste n cuatro casos y e n cada uno se  actuará se gún se  i ndi ca:  

 

Parcelas A1. Parce las e n las que  se  locali za e l re jón o e l ce ntro de  la 

parce la de l IFN3 y e stá bi e n i mplantada. Se  uti li zan para la comparaci ón de  

i nve ntarios y para e l cálculo de  e xi ste ncias actuales. Se  cumpli me ntan todos 

los bloque s de l e stadi llo. 
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Parcelas A4. Parce las e n las que  no se  locali za e l re jón o e l ce ntro de  la 

parce la  de l IFN3. Se  uti li zan para e l cálculo de  e xi stencias actuale s. Hay que  

le vantarlas e n e l punto locali zado de l IFN4 y cumpli me ntar todos los bloque s 

de l e stadi llo. 

 

Parcelas A4C. Parce las e n las que  no se  locali za e l re jón de l IFN3 y se  

obse rvan que  se  han cortado todos los pi e s e xi stentes e n la parce la durante  

e l pe ri odo de l IFN3 y no hay otros nue vos, así como la si tuaci ón i nversa, no 

pre se ncia de  pi e s mayore s e n la zona e n e l IFN3 i ncorporándose  e n la 

actuali dad pi e s mayore s que  e ntran e n e l cálculo de  e xi ste ncias.  

 

Parcelas A6C. Parce las e n las que  no se  locali ce  e l re jón o e l ce ntro de  la 

parce la de l IFN3, por cambi os totale s e n la cubi e rta fore stal de  la te se la que  

conti e ne la parce la (pé rdi da total de  la masa mue streada e n e l IFN3 e  

i ncorporaci ón de  una nue va masa fore stal). Se  uti li zarán para la comparación 

de  i nve ntarios y para e l cálculo de  e xi ste ncias actuales.  

 

Parcelas de Refuerzo (R) : 

 R1: pri me ra parce la satélite de  una pri nci pal. De  nue va i mplantación 

(chope ra o ri be ra). 

 R2: se gunda parce la saté lite de  una pri ncipal. De  nue va i mplantación 

(chope ra o ri be ra). 

 Rn: … 

 

Las parce las R de l IFN3 que  vue lvan a vi si tarse e n IFN4 se  nombran de  

la si gui ente manera. Pri mero i ndi camos e l núme ro de  parce la R (1.2.3 o 4). A 

conti nuación, i ndi camos la clasi fi cación (1, 4, 4C, 6C). 

 

Las casi llas se  cumpli mentan de  i zqui erda a de re cha, trazando una línea 

e n di agonal para las que  que de n e n blanco. 
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2.3.2. TIPOS 

Una ve z si tuados e n la parce la, é sta se  clasi fi ca se gún la si guiente 

ti pología: 

 

Tipo 0. Parce la normal (Parce la arbolada). Parce la arbolada. Con o sin 

pi e s mayore s, con fracci ón de  cabi da cubi e rta i gual o supe ri or al 10% . 

 

Tipo 1. Parce la i naccesible . Parce la que , por su pe li grosi dad, e xtrema 

di fi cultad, care stía o e xce so de  ti e mpo que  e ntraña su alcance  o ape o no de be  

le vantarse. 

 

Tipo 2. Parce la anulada. Parce la e li minada e n gabi ne te de  la toma de  

datos de  campo. Apare ce rá señalada e n las fotografías con un doble  círculo. 

  

Tipo 3. Parce la no arbolada. Parce la con fracci ón de  cabi da cubi e rta 

me nor al 10%. 

 

Tipo 4. Parce la no anulada. Parce la que  cae  e n te rre no no fore stal, 

que da re fle jado e n la  ortofoto y no ha si do anulada e n gabi ne te. Estas parce las 

de be n se r vi si tadas e n campo, anotando e n obse rvaci ones cuál e s e l uso de l 

sue lo se gún la ortofoto. 

 

2.4. CUMPLIMENTACIÓN DEL BLOQUE 2. CLASIFICACIÓN 

DE LA PARCELA 

 

La líne a supe ri or de l BLOQUE 2 se  re lle na con la i nformación de  la 

te se la e n la que  se  si túa la parce la:  

 Ni ve l de  Usos de l Sue lo. 

 Ni ve l Morfoe structural . 

 Fracci ón de  Cabi da Cubi e rta Total de  la Ve ge tación. 

 Fracci ón de  Cabi da Cubi e rta Total de  la Ve ge tación Arbóre a . 

 Di stri buci ón Espaci al . 

 Composi ci ón Espe cífi ca : Espe ci e , Ocupaci ón y Estado, hasta un máximo 

de  tre s e spe ci es pri nci pales arbóre as.  
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La i nformación de  la te se la e s sumi nistrada e n un li stado a  cada e qui po 

de  campo, y apare ce  automáticamente e n pantalla, si  se  e stá trabajando con 

te rminal portáti l. Apoyándose  e n e sta i nformación y con lo pe rci bi do de  su 

alre de dor, e l ope rador e xpre sará su opi ni ón e n la líne a i nfe rior. 

 

Los di fe re ntes ni veles e n los que  se  clasi fi ca la ve ge tación se  re llenarán 

de  acue rdo a la si gui ente codi fi cación. El ope rador pondrá un solo número, 

aunque  e n la parce la haya más de  un ti po de  ni ve l, i ncli nándose  por el 

domi nante  o pri nci pal. La codi fi cación para los di fe re ntes ni veles e stá recogida 

e n e l docume nto comple me ntario nº 7 , de  acue rdo a las si guientes 

de fi ni ciones: 

 

N1 
Usos del 

suelo 
N2 Usos forestales N3 

Tipo de estructura 
forestal 

1 Uso  fo restal 

1 Monte arbolado (FCC ≥ 20%) 

1 Bosque 

2 Bosque de plantaciones 

3 De hesa 

5 Ribe ra arbolada 

6 Bosquetes pequeños 

7 Aline aciones estrechas 

2 Monte arbolado ralo (10 ≤ FCC < 20%) 

1 Bosque 

2 Bosque de plantaciones 

3 De hesa 

5 Ribe ra arbolada 

6 Bosquetes pequeños 
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N1 
Usos del 

suelo 
N2 Usos forestales N3 

Tipo de estructura 
forestal 

7 Aline aciones estrechas 

3 
Monte arbolado temporalmente sin 

cobertura (FCC< 5%) 

1 Talas 

2 
Supe rficie arbolada 

quemada (Incendios) 

4 
Complementos del bosque 

(cortafuegos) 

7 
Monte desarbolado con arbolado disperso 

(5 ≤ FCC < 10%) 

1 Arbo lado disperso 

3 De hesa hueca 

4 Monte desarbolado  ( FCC < 5%) 

1 Matorral 

2 
He rbazal o Pastizal 

fo restal 

3 Hum edales 

5 Monte desarbolado sin vegetación superior 0 

Supe rficie con escasa o 

nula ve getación (incluye 

Supe rficie desarbolada 

quemada) 

2 Uso  agrícola 0  0  

3 Uso  Artificial 0  0  

5 Uso  agua 0  0  

Tabla 1. Codificación de los niveles según el uso del suelo y su cobertura. 

La "Fracción de cabida cubierta total  de la vegetación" , e s de ci r, el 

coci e nte de  di vi di r la supe rfi ci e proye ctada ortogonalme nte sobre  e l sue lo de  

todas las copas de  la ve ge tación e xi stente e n la parce la por la supe rfi ci e total 

de  di cha parce la , se  e sti mará si n me di ción a cri te rio de l je fe  de  e qui po. En la 

casi lla se  pondrá la ci fra e sti mada e n tanto por ci e nto (%).  

 

La "Fracción de cabida cubierta de la vegetación arbórea" , e s de ci r, 

e l coci e nte de  di vi di r la supe rfi ci e proye ctada ortogonalme nte sobre  e l sue lo 

de  todas las copas de  los árbole s de  la parce la por la supe rfi ci e total de  di cha  

parce la, se  e sti mará si n medi ción a cri te rio de l je fe  de  e qui po. En la casi lla se  

pondrá la ci fra e sti mada e n tanto por ci e nto (%).  
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La "Distribución espacial", e s de ci r, la di sposi ci ón de  la ve ge tación en 

e l e spaci o, se  clasi fi cará se gún la si gui ente codi fi cación:  

1. Uniforme. Cuando e l e strato arbóre o pre se nta conti nuidad e n e l e spaci o.  

 
2. Diseminada en bosquetes aislados.  Cuando la masa arbóre a se  e ncuentra 

di vi di da e n porci one s que  ti e nen una supe rfi ci e i nfe rior a 0,5 ha.  

 

3. Diseminada en individuos aislados.  Cuando los árbole s e stán muy 

se parados e ntre sí  o cuando se  trata de  de he sas. 

 

9. Otras o no se sabe. En caso di fe re nte a los ante ri ores o de sconoce r e l dato  

e xacto. 

 

La "Composición específica" se  de te rminará e n función de  las e species 

pre se ntes, con la si gui ente codi fi cación: 

 

1. M asas homogéneas o puras. Masas monoe spe cí ficas con una úni ca e specie 

arbóre a. La normati va e spañola pre ci sa que  una masa e s monoe spe cífica o 

pura cuando al  me nos e l 90% de  los pi e s pe rte ne cen a la mi sma e spe cie.  

 

2. M asas heterogéneas o mezcladas pie a pie.  Masas de  di fe re ntes e species 

que  se  juntan o bi e n se  e ntre mezclan por golpe s o grupos, si e mpre que  tengan 

una altura  si milar. 

 

3. M asas heterogéneas o mezcladas con subpiso.  Las de  dos o más e species 

me zcladas, que  cuando alcance n e l e stado adulto y la e stabi li dad pre se ntarán 

alturas di fe re ntes. 

 

9. Otras o no se sabe. En caso di fe re nte a los ante ri ores o de sconoce r e l dato  

e xacto.  

 

En "Especie" se  ci tarán las e xi stentes e n la parce la hasta un máximo 

de  tre s, si e mpre  que  se  consi de ren de  ci e rta i mportancia. La clave  se  pre senta 

e n e l docume nto "Clave de las especies forestales arbóreas para el  IFN ". 

 

En "Ocupación" se  mi de  e l grado de  pre se ncia de  las e spe ci es halladas 

e n la parce la. Se  e xpre sará e n tanto por di e z. Si  hay una sola e spe cie la  
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ocupaci ón se rá e l ci e n por ci e n y se  pondrá un di e z (10) e n las casi llas 

corre spondi e ntes. 

 

En "Estado1" se  de te rminará las fase s de  de sarrollo de  las poblaci ones 

codi fi cándose  de  la si gui ente forma: 

 

1. Repoblado. Conjunto de  pi e s proce de nte s de l re ge nerado hasta que  se  

i ni cia la tange ncia de  copas. 

 
2. M onte bravo. Compre nde  de sde  e l e strato y clase  de  e dad ante rior hasta el 

mome nto e n que , por e fe cto de l cre ci miento, los pi e s e mpi ezan a pe rde r las 

ramas i nfe riores; e s  de ci r, que  e n e sta clase  de  e dad las ramas se  e ncuentran 

a lo largo de  todo e l fuste . 

 
3. Latizal . Compre nde  de sde  la clase  ante rior hasta que  los pi e s alcanzan 20 

cm de  di áme tro normal. Se  di vi de  e n bajo lati zal o ve rdascal, que  compre nde  

todos los pi e s de  e sta clase  con di áme tro normal i nfe rior a los 10 cm y alto 

lati zal, que  compre nde  los pi e s  que  ti e nen di ámetros normales e ntre 10 y 20 

cm. 

 

4. Fustal . Esta clase  de  e dad se  caracte riza porque  sus pi e s ti e nen di ámetros 

normale s supe ri ores a 20 cm , llamándose  bajo o jove n fustal a los pi e s con 

di áme tros normales compre ndi dos e ntre  20 y 35 cm, fustal me di o a aque llos 

que  los ti e nen e ntre  35 y 50 cm y  fustal vi e jo o alto fustal, cuando los 

di áme tros normales son supe ri ores a 50 cm.  

 

 

2.5. CUMPLIMENTACIÓN DEL BLOQUE 3. ESTRUCTURA DE 

EDADES Y ORIGEN 

 

La i nformación sobre  e ste bloque  se  re coge con i nde pe nde ncia para cada 

una de  las e spe ci es de  la parce la hasta un máxi mo de  tre s y e n orde n de  

i mportanci a. 

                                                             
 
 

 
1 Notas  d e  se l v i cul tura tomadas  de l  l i b ro Se l v i cul tura d e l  p rofesor José  Luis  RAMO S FIGUERAS 

ed i tado por l a E.T.S.  d e  Ingenie ros  d e  Montes  en 1979 .  
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Las pri me ras casi llas son para pone r e l núme ro de  clave  de  las tres 

e spe ci es más i mportante s, tal como se  hi zo e n e l bloque  ante rior y  las 

si gui entes casi llas para los  suce si vos parámetros. 

 

La "Forma principal  de masa" se  cumpli mentará se gún la si guiente 

codi fi caci ón: 

 

1. Coetánea. Cuando al me nos e l 90% de  sus pi e s ti e nen la mi sma e dad 

i ndi vi dual. Eje mplo típi co las re poblaci one s.  

2. Regular. Cuando al me nos e l 90% de  sus pi e s pe rte necen a la mi sma clase  

arti fi cial de  e dad o mi sma clase  di amé trica e n su de fe cto.  

3. Semirregular. Cuando al me nos e l 90% de  sus pi e s pe rte necen a dos clases 

arti fi ciales de  e dad cícli camente conti guas o dos clase s di amé tricas contiguas 

e n su de fe cto. 

4. Irregular. Cuando no se  cumple n las condi ci one s anteriores, e s de ci r, 

cuando e n cualqui e r parte  de  la masa e xi sten pi e s más o me nos me zclados, de  

todas las clase s de  e dad que  ti e ne la masa o de  vari as clase s di amétricas en 

su de fe cto. 

 

La "Edad" solo se  e sti ma e n las formas pri ncipale s coetáneas y re gulares 

por lo que , si  ni nguna de  las tre s e spe ci es se e ncuentra con e stas formas, las 

casi llas de  e dad que darán e n blanco. 

 

Para e sti mar la e dad se  re currirá a la  i nve stigación di re cta, me di ante 

pe rforaci ón con barre na de  Pre ssle r, o a la i ndi re cta, a travé s de  consultas a 

e nte ndi dos de  la zona, aspe cto, ve rti cilos, tocone s, e tc.  

 

Para e sti mar la e dad me di ante consulta di re cta se  pe rforarán dos  

árbole s re pre se ntativos de l conjunto de  una de te rmi nada e spe cie hasta el 

ce ntro de l tronco y se  sacarán se ndos tacos a los que  se  le s cue ntan los 

ani llos. El núme ro de  ani llos de te rminará los años de l pi e . Si  las dos ci fras de  

e dad así e sti mada di fi e ren e n me nos de  ci nco años , se  e scri be n ambas 

e xpre si ones e n e l apartado de  "Barrena" y su me di a re donde ada por e xce so y 

aume ntada e n tre s años de  e dad e n e l apartado de  "Edad". El punto de  

pe rforaci ón e stará a la di stanci a míni ma de l sue lo que  pe rmi ta mane jar la 

barre na. Si  por alguna razón di cho punto se  si túa más alto se  adve rti rá en 
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obse rvaci ones. En todos los casos la di stanci a se  me di rá e n ce ntímetros y se  

transcri bi rán e n e l apartado de  "Altura de perforación". 

 

Los tacos e xtraídos se  guardan e n un sobre  con los datos i de nti f i cativos 

de  la parce la. Se  e ntre garán pe ri ódi camente a los re sponsable s de  los trabajos 

de  campo para su archi vo y posi ble  comprobaci ón.  

 

Cuando no se a posi ble  e xtrae r tacos de  e dad (di áme tros pe que ños, 

pe li gro de  daños bi óti cos, e tc.) los años de  la masa se  de te rmi narán me diante 

mé todos i ndi re ctos o consultas. Así, se  re lle narán los apartados "Fuente de 

información" y "Fiabil idad" se gún la si gui e nte codi fi cación. 

 

Fuente de la información: 

 

Por e l aspe cto 1 

Por consulta al age nte fore stal de  la zona 2 

Por consulta a la je fatura fore stal comarcal, provi nci al o autonómi ca 3 

Por consulta a los habi tante s de  la zona 4 

Por conte o de  ve rti cilos 5 

Por obse rvaci ón de  tocone s re ci entes 6 

Por otras fue nte s 7  

 

Fiabil idad: 

 

Dudosa  1 

Baja 2 

Me di a 3 

Alta 4  

 

Cuando la  e dad se  haya e sti mado por mé todos i ndi re ctos se  re donde ará 

por e xce so a la  ci fra más ce rcana te rminada e n 0 o e n 5, e xce pto e n las masas 

coe táne as de  cre cimiento rápi do de  me nos de  qui nce  años e n las que  se  pondrá 

la e sti mada. 

 

Mi e ntras no haya contraorde n se  usarán úni camente los mé todos 

i ndi re ctos para la  obte nci ón de  la e dad. 
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Los paráme tros re fe rentes al "Origen de la masa" se  re coge n con 

i nde pe nde ncia para  cada una de  las e spe ci es conside radas e n la parce la.  

 

La pri me ra casi lla se  cumpli menta se gún la si gui ente codi fi cación.  

 

Natural 1 

Arti fi cial 2 

Naturali zado 3 

 

La se gunda casi lla se  cumpli me nta se gún la si gui ente codi fi caci ón.  

 

Se milla 1 

Plantaci ón 2 

Brote  de  ce pa o raíz 3 

Mi xto se mi lla y brote  de  ce pa 4 

Mi xto se mi lla y plantaci ón 5 

Mi xto plantaci ón y brote  de  ce pa (e ucali ptos) 6 

 

El "Tratamiento de la masa" se  de te rmi nará de sde  la pe rspe cti va de  la 

se lvi cultura y se  clasi fi cará se gún la si gui ente codi fi caci ón:  

 

1. M onte alto. Formaci ón e n la que  todos los pi e s proce de n de  se mi lla.  

 

2. M onte medio. Formaci ón e n la que  coe xi ste n pi e s de  la mi sma e specie, 

unos proce de nte s de  se milla (bri nzale s) y otros de  brote  de  ce pa o raíz 

(chi rpi ales). 

 

3. M onte bajo. Formaci ón e n la que  todos los pi e s proce de n de  brote  de  ce pa 

o de  raíz. 

 
 

2.6. CUMPLIMENTACIÓN DEL BLOQUE 4. DENDROMETRÍA  

 

2.6.1.  VUELTA AL HORIZONTE Y ESCOGIM IENTO DE PIES M AYORES 

 

Se  comi enza por lo que  de nomi namos dar la vue lta al hori zonte, e s de cir, 

vi sar con la brújula e n di re cci ón norte y e mpe zar a gi rar e n e l se nti do de  las 
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agujas de l re loj  e scogi endo todos los árbole s que  cumplan las normas para ser 

i nclui dos e n la mue stra de ndromé trica de  la parce la.  

 

Un pi e  de  cualqui e r e spe cie fore stal arbóre a, cuya re laci ón fi gura e n el 

docume nto "Clave de las especies forestales arbóreas para el  IFN" , e ntra o 

no e ntra e n di cha  mue stra e n función de  su di áme tro normal y de  su di stancia 

al ce ntro de  la parce la con  arre glo a las si gui e ntes normas:  

 

 75 mm ≤ Dn < 125 mm: di stanci a de l árbol al re jón me nor o i gual a 5 m.  

 125 mm ≤ Dn < 225 mm: di stanci a de l árbol al re jón me nor o i gual a 10 m. 

 225 mm ≤ Dn < 425 mm: di stanci a de l árbol al re jón me nor o i gual a 15 m.  

 425 mm ≤ Dn: di stanci a de l árbol al re jón me nor o i gual a 25 m.  

 

La di stanci a se  mi de  de sde  e l re jón a un punto si tuado e n la líne a te óri ca del 

e je  de l árbol a 1,30 m de l sue lo. En la prácti ca e ste  punto se  toma e n e l lateral 

de l tronco ya que  e l  e rror i ntroduci do e s de spre ci able . Si  e xi ste algún pie  

dudoso, se  mi de  la pe ndi e nte que  e xiste y se  comprue ba si  e ntra o no te ni endo 

e n cue nta la di stanci a con la corre cci ón de  pe ndi e nte. 

 

Los árbole s vi vos, aunque  e sté n tumbados, de be n i nclui rse e n la 

mue stra. Los mue rtos  con la made ra úti l e n su totali dad, e s de ci r si n nada de  

pudri ci ón y bue na conformaci ón, úni camente se cuentan si  no e stán 

de rri bados. 

 

A los pi e s que  e ntran e n la mue stra se los se ñala pi nchándole s una 

e scarape la de  color  chi llón numerada, que  se  re tira al acabar e l le vantamiento, 

y se  le s mi de  los paráme tros  que  se  ha de ci di do e valuar e n todos los árbole s.  

 

Las normas para e ste  e scogi miento, de scri pci ón de  casos dudosos y 

conse jos para un bue n trabajo pue de n ve rse en e l docume nto corre spondi ente. 
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2.6.2.  M EDICIÓN Y REGISTRO DE LOS PARÁM ETROS DE LOS PIES 

M AYORES 

 

Árbol  número: 

 

La me di ci ón de  e stos paráme tros arranca con la asi gnación a cada 

e je mplar de  un núme ro corre lativo, e mpe zando por e l 1, a me di da que  se  van 

e scogi endo para la  mue stra, se gui da de l se ñalamiento de l tronco con una 

e scarape la fi jada con una  chi ncheta. El núme ro asi gnado al árbol se  anota en 

la casi lla "Arb. nº IFN4". 

 

En la parce la de  clase  A1, de  comparaci ón de  i nve ntarios, se  re llenará 

la casi lla "Arb. nº IFN3" con e l guari smo que  i de nti ficaba a e se  árbol e n el 

i nve ntario ante ri or. Para e llo se  re conoce rán y re lacionarán los pi e s de l 

e stadi llo de l IFN3 con los de l te rre no. 

 

Los pi e s nue vos i ncorporados a la mue stra e n e ste i nventario, que  no 

e xi stían e n e l IFN3, la casi lla "Arb. nº IFN3" se  re lle nará con ce ros, así mismo, 

los árbole s que  e xi stían e n e l  IFN3 pe ro que  ya no e xi ste n (cortas) se  

i de nti ficarán con ce ros e n las casi llas de  "Arb. nº IFN4". 

 

Si  e l núme ro de  pi e s re basa los que  admi te  un e stadi llo de  pape l (sin 

anulaci ones 45) se  conti nuará e n otro e stadi llo con la mi sma i dentificación.  

 

Rumbo: 

 

Para e sti mar e l rumbo se  vi sa e l e je  de l árbol, a la altura normal (1,30  

m), con la  brújula montada sobre  e l bastón soporte , y se  apre ci a e l grado 

ce nte simal. Las ci fras que  se  i rán obte ni endo de be n se r i guale s o mayore s que  

la ante rior y osci larán e ntre 0 y 399. Se  anotarán e n las casi llas de  "Rum". 

 

Si  algún árbol no pue de  ve rse de sde  e l ce ntro de  la parce la se  e sti ma su 

rumbo aproxi madame nte, pe ro no se  de splaza e l re jón. Si  e xi stieran dos pi es 

ali ne ados se  me di rá pri me ro al pi e  más ale jado de l re jón y poste ri ormente el 

más ce rcano, dándole s a ambos e l mi smo rumbo. 
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En e l docume nto corre spondi e nte se di ctan normas para re solve r los 

casos dudosos que  pue de n pre se ntarse con e ste  paráme tro y la me jor manera 

de  mane jar los aparatos. 

 

Distancia: 

 

Se  mi de  colocando la ci nta mé trica parale la al te rre no de sde  e l re jón al 

e je  te óri co de l árbol, ambos a 1,30 m. de l sue lo. Se  anotará e l valor e n la 

casi lla "Dis. m." apre ci ando hasta de címe tros. Si  se  ope ra con di stanci ómetro 

se  mi rará e l punto de l árbol que  e sté  a la mi sma altura sobre  e l sue lo que  los 

ojos de l je fe  de  e qui po. 

 

Si  e l acce so a algún árbol de  la parce la re sulta i mposi ble , se  

de te rminará la  di stanci a medi ante e sti mación aproxi mada.  

 

Tanto e l rumbo como la di stanci a se rvirán para i de nti ficar el árbol  en 

futuras me di ciones. 

 

Especie: 

 

Se  anotará e n "Esp." e l códi go con e l que  se  i de nti fi ca la e spe ci e e n la 

"Clave  de  e spe cies fore stales arbóre as".  

 

Es ne ce sario conoce r al menos todas las e spe ci es ci tadas e n di cha clave.  

Cuando la i de nti fi cación de  una e spe ci e se a dudosa se  avi sará e n e l apartado 

de  obse rvaci ones. Si  para e l je fe  de  e qui po no e s i de nti ficable, tomará 

mue stras de l árbol para e ntre garlas al re sponsable  de  los trabajos de  campo.  

 

Diámetro normal : 

 

Se  me di rá cui dadosame nte a 1,30 m de l sue lo, con una forcípula  

graduada e n mi límetros, e n dos di re cci ones pe rpe ndi culares apre ciando hasta 

e l mi límetro, de  tal mane ra que  e n la pri me ra de  e llas e l e je  de l i nstrumento 

e sté  ali neado con e l  ce ntro de  la parce la. Los valore s me di dos se  anotarán en 

la casi lla "D.n. mm". Si  de bi do al gran tamaño de l di áme tro la forcípula no 

pue de  abarcar e l tronco se  me di rá con ci nta mé tri ca la ci rcunferencia y se  
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re lle narán ambas casi llas con la  mi sma cifra de l di áme tro e qui valente 

obte ni do e n la corre spondi e nte tabla. 

 

La altura normal se  de te rminará mi diendo e n líne a re cta de sde  e l sue lo 

y no si gui endo las curvas de l árbol. Si  los pi e s e stán i nclinados me nos de  10g 

di cha líne a se rá, ade más, ve rti cal e  i ncli nada lo mi smo que  e l tronco cuando 

se  alcance  o sobre pase  di cha ci fra. 

 

Si  la i nclusión e n la mue stra de  un pi e  e s dudosa por te ne r su di áme tro 

normal muy próxi mo a los lími te s de  cambi o de  cate goría, pri me ro se  

de te rminará con e xacti tud la altura normal usando una ci nta o pé rtiga 

graduada, lue go se  colocará, procurando no mi rar la e scala y si n apre tar 

contra e l tronco, la forcípula  ade cuadame nte bajo las di re ctri ces de l je fe  de  

e qui po y e ntonces se  le e rán las  ci fras. Si  aun así e xi sten dudas se  re pe ti rá la 

ope raci ón más ve ce s hasta tomar  una de ci si ón. 

 

Cuando la corte za de  un e ucalipto (o de  otra e spe ci e) e sté  me dio 

de spre ndi da, de  tal forma que  probable me nte  pronto se  cae rá, e l di ámetro 

normal se  me di rá  de spué s de  qui tarla. 

 

Las re glas y conse jos para casos e spe ci ales (bi furcaci ón, troncos 

i ncli nados, nudos, te rre nos con pe ndi e nte , e tc.) se  de tallan e n e l docume nto  

corre spondi e nte. 

 
Calidad: 

 

Para anali zar e ste  paráme tro, "Cal .", se  te ndrá e n cue nta e l e stado 

sani tario, la  conformaci ón con re spe cto al i de al de  la e spe cie de  que  se  trate, 

la posi bi li dad de  sumi nistrar más o me nos bi e ne s de  supe ri or condi ci ón, el 

re basamiento de  la  e dad madura y la si tuaci ón de l e cosi stema.  

 

Todos e stos factore s se  compararán, de ntro de  cada e spe cie, con el 

te óri co me jor e je mplar que  se  pue da hallar e n nue stro país.  

 

El ope rador obse rvará cada pi e  y le  asi gnará e l núme ro de l apartado al 

que  más se  ajuste  de  e ntre  los ci tados a conti nuación:  
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Calidad 1. Árbol sano, vi goroso, ópti mame nte conformado, si n se ñales de  

ve je z, capaz de  proporci onar muchos y vali osos productos, no domi nado y con 

e xce lentes pe rspe cti vas de  futuro.  

 

Calidad 2. Árbol sano, vi goroso, no domi nado, si n se ñales de  ve je z, con algún  

de fe cto de  conformaci ón y capaz de  proporci onar bastante s productos 

vali osos. 

 

Calidad 3. Árbol no totalme nte sano y vi goroso, o algo vi e jo o domi nado, con 

bastante s de fe ctos de  conformaci ón, pe ro capaz de  proporci onar algunos  

productos vali osos. 

 

Calidad 4. Árbol e nfe rmo y dé bi l o vi e jo, con muchos de fe ctos de  

conformaci ón, solame nte capaz de  proporci onar productos de  valor 

se cundari o. 

 

Calidad 5. Árbol muy e nfe rmo, dé bi l o vi e jo, con pé si ma conformaci ón y  

aprove chamientos e scasos y de  poco valor.  

 

Calidad 6. Árbol mue rto, pe ro si n pudri r aún y capaz todavía de  proporci onar  

algún bi e n aprove chable . 

 
Forma de cubicación: 

 

El obje ti vo de  e ste  paráme tro, "Form", e s se parar los árbole s de  una 

mi sma e spe cie e n grupos más homogé neos con re spe cto a la e sti mación de  su 

volume n y así apli carle  di sti ntas e cuaciones más ajustadas a cada pe rfi l.  

 

El ope rador obse rvará cada pi e  y le  asi gnará e l núme ro que  más se  

ajuste  de  los ci tados a conti nuación: 

 

Forma 1. Árbole s fusi forme s prácti camente e n todo su fuste , con troncos  

made rable s, li mpi os y de re chos de  más de  6 m, fle cha i nfe rior al 1% de  su  

longi tud, ve ta no torci da y di áme tro norm al mayor de  20 cm. 
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Forma 2. Árbole s que  cumplan las cuatro condi ci one s si gui e ntes: ser 

fusi forme s, te ne r troncos made rable s de  4 o más me tros, rami fi carse por la 

parte  supe ri or y no pe rte necer a la forma 1. 

 

Forma 3. Árbole s fusi formes pe que ños, e n los que  e l di áme tro de l fuste  de  75 

mm que da por de bajo de  los 4 m de  altura.  

 

Forma 4. Árbole s cuyo tronco pri nci pal se  rami fica ante s de  los 4 m de  altura 

y que  pe rte ne zcan a algunas de  las si gui entes e spe cies: 007, 012, 016, 023, 

041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 055, 056, 057, 066, 067, 071, 

072, 074, 075, 079, 094, 255, 256, 257, 355, 356, 357, 455, 456, 457, 557, 

657, 757, 857. 

 

Forma 5. Árbole s cuyo tronco pri nci pal e s tortuoso, e stá dañado o e s muy  

ramoso, por lo que  no admi te  la clasi fi cación e n formas 1, 2 o 3. Tambi én pies 

de  altura de  fuste  me nor de  4 m si  son de  e spe ci es di fe re ntes a las de  los 

códi gos 4 y 6. 

 

Forma 6. Árbole s de scabe zados o trasmochos a los que  se  le s ha cortado la  

parte  supe ri or de l tronco y las ramas e n puntos próxi mos a su i nse rción en el  

tronco y que  pe rte ne zcan a algunas de  las si gui entes e spe cies: 041, 042, 043, 

055, 056, 071, 072, 094, 255, 256, 355, 356, 455, 456. 

 

Los paráme tros "Calidad del  árbol" y "Forma de cubicación" son 

e sti maciones subje ti vas por lo que  convi e ne uni fi car cri te rios, consi de rando 

que  e n caso de  duda e s me jor pone r cali dad y/o forma i nfe rior  al i gual que  en 

las me di das que  tambi é n be ne ficia más e valuar de  me nos.  

 

Altura total : 

 

Se  consi de ra altura total, "H.t.", la di stanci a e ntre e l plano hori zontal 

de l sue lo y e l parale lo que  pasa por e l punto más alto de l árbol. Úni camente 

se  calculará la  longi tud a lo largo de l tronco cuando los pi e s e stén 

notable me nte curvados o i ncli nados más de  50 grados. 

 

Se  e sti mará, hasta me di os me tros, con hi psóme tro o di stanci ómetro 

se gún las normas usuale s de  de ndrome tría y e l docume nto corre spondi ente. 
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En casos e spe ci ales, de bi dame nte justificados, se  podrá me di r la altura con 

la pé rti ga  te le scópi ca o por comparaci ón con pi e s si mi lares ya me di dos.  

 

Normalmente no e s ne cesario me di r la altura total de  cada árbol antes 

de  pasar al si gui ente. Lo aconse jable  e s hace rlo por grupos con vi si bi lidad 

de sde  una mi sma zona, pe ro si n de jar más de  un cuadrante  pe ndi e nte de  

me di ción. 

 

Estado fitosanitario: 

 

Se  e studi ará e l e stado fi tosani tario para cada uno de  los pi e s mayores 

de  la mue stra te niendo e n cue nta la "Importancia de los daños", las "Causas 

productoras" y e l "Elemento dañado". Si  e xi sten vari os daños por pi e  se  

re fle jará e l que  se  consi de re  más i mportante.  

 

Las casi llas se  cumpli mentarán de  i zqui e rda a de re cha e n e l si guiente 

orde n: 

 
Agentes causantes : 

Clasi f icació n del  agentes causante  Co di f icació n 

No  se  a d vie r te n  d a ños   1 0 0  

Ca usa s d e sco no cid as   2 0 0  

 De sco no cid os  3 0 0  

  Ho ngo s 3 1 0  

  I nse cto s 3 1 1  

 I n te r e spe cíf ico s Mué rd a go  y  a f ine s 3 1 2  

Da ño s b ió t ico s  P la nta s e p íf ita s 3 1 3  

  Fa una  silve str e  3 1 4  

  Ga na d o  3 1 5  

  Do m ina ncia  3 1 6  

  Ma q uina r ia  3 2 0  

 Antr ó p ico s Sa ca  d e  m a de ra  3 2 1  

  Ho m b re  e n  ge ne ral  3 2 2  

 De sco no cid os  4 0 0  

  N ie ve  4 1 0  

  V ie nto  4 1 1  

 Me te or o lógico s Se q uía  4 1 2  

Da ño s a b ió t ico s  Ra y o  4 1 3  

  He la d as 4 1 4  

  Gra n izo  4 1 5  

  Fue go  4 2 1  

 O tr o s De sp r e ndim ie ntos 4 2 2  

  Er o sió n  4 2 3  

Tabla 2. Codificación según el agente causante. 
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Importancia del daño : 

Pe que ña 1  

Me di ana 2  

Grande  3 

 

Elemento dañado : 

Corte za 1  

Hojas 2  

Ramas 3  

Made ra o tronco 4  

Frutos 5 

Flore s 6 

Guía te rminal 7  

Copa 8  

Todo e l árbol 9  

 

Se  consi de rará copa dañada cuando un úni co fe nómeno afe cte  a toda  o  

parte  de  e lla  como conjunto, o se a, a los vari os e le mentos que  la consti tuyen 

(hojas, ramas, frutos, flore s...) y e n cambi o, cuando é stos e sté n pe rjudi cados 

i ndi vi dualmente por causas  di fe re ntes, su re fe rencia se  hará tambi é n por 

se parado. 

 

Los daños de  las plantas e pífi tas se  admi te n  que  afe ctan a l árbol en 

conjunto, así que  al de te rminar los e le mentos dañados se  apuntará un 9, todo 

e l árbol. 

 

Cuando e l vi e nto haya de rri bado árbole s, a la hora de  e le gi r e l e lemento 

dañado se  e scri bi rá e l núme ro 4, corre spondi e nte a made ra o tronco. 

 

Todas e stas normas se  re fi eren al conjunto de  la masa arbóre a de  la 

parce la. 

 

2.6.3.  M EDICIÓN Y REGISTRO DE LOS PARÁM ETROS DE LA 

REGENERACIÓN 

 

El IFN4 consi de ra como re ge neración todos los árbole s con di áme tro 

normal me nor de  75 mm. 
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Di sti nguiéndolos por e spe ci es, se  contarán aque llos que  haya e n un 

círculo de  5 m de  radi o alre de dor de l re jón. 

 

Tipo: 

Para de fi ni r e l ti po de  re ge neración, se  i de nti fi ca e l ori ge n de  los pi es 

con la si gui e nte  clave : 

 

1. Si e mbra o se mi lla. 

2. Plantaci ón. 

3. Brote  de  ce pa o raíz. 

4 . De sconoci do. 

5. Dudoso. 

6. Mi xto. 

 

Categoría de desarrol lo: 

 

Se  i de nti fica la cate goría de  de sarrollo e n funci ón de  la altura y el 

di áme tro de  los pi e s de  las di fe re ntes e spe cies. En e l caso de  que  una e specie 

pre se nte di fe re ntes cate gorías se  cumpli mentará una fi la para cada una de  

e llas. Cuando e l 85 % de  los e je mplares pe rte nezcan a una de te rminada 

cate goría se  consi de rarán a todos de  la mi sma.  

 

Categoría 1. Pi e s con altura i nfe rior a 30 cm. 

Categoría 2. Pi e s con altura compre ndi da e ntre  30 y 130 cm. 

Categoría 3. Pi e s con altura supe ri or a 130 cm y di áme tro normal me nor de  

2,5 cm. 

Categoría 4. Pi e s con altura supe ri or a 130 cm y di áme tro normal 

compre ndi do e ntre 2,5 y 7,5 cm. Corre sponde  a los pi e s me nores de l IFN3.  

 

En funci ón de  la cate goría de  de sarrollo se  cuanti fi carán las de nsi dades 

de  re ge neración de  di fe re nte forma. 

 

Para las cate gorías de  de sarrollo 1, 2 y 3 contando los pi e s e n la parce la 

ci rcular de  5 m  de  radi o y clasi fi cando la de nsi dad con e l si gui ente bare mo.  

 

 

 1. Escasa. De  1 a 4 pi e s e n la parce la. 
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2. Normal. De  5 a 15 pi e s e n la parce la. 

 
3. Abundante. Más de  15 pi e s e n la parce la. 

 

Para la cate goría de  de sarrollo 4, por e spe ci es, se  cue ntan los que  haya 

e n la subparce la  de  5 m de  radi o, se  anota e n la casi ll a "Nº" y se  calcula, 

aproxi madame nte, la altura total  me di a de  cada grupo. 

 

Para la cuanti fi cación de l núme ro e s obli gatori o e mple ar e l conteo 

fore stal de  puntos y rayas e n bloque s de  10 e je mplares, si empre  que  haya más 

de  una e spe ci e o más de  ci nco árbole s. 

 

Cuando apare zcan muchos pi e s de  las cate gorías 1, 2 y 3 e n e l círculo 

de  5 m de  radi o (más de  40), e l conte o basta con que  se a aproxi mado (por  

e je mplo, hace r un cuadrante  y multi pli car por 4). 

 

Los pi e s me nores muertos, aunque  no e sté n podri dos, no con stan para 

e l mue streo. 

 

En ocasi one s los pi nos pe que ños y algunas otras plantas que  e ntran 

de ntro de  las pri me ras cate gorías son di fíci le s de  di sti ngui r por e spe cies. 

Cuando e l je fe  de l e qui po e sté  i nde ci so re parti rá las plantas e xi stentes por  

i gual e ntre  las e spe cies pre se ntes a las  cuale s pue dan pe rte ne cer y avi sará de  

e ste  aconte cimiento e n obse rvaci ones.  

 

Cuando se  trate  de  brote s de  ce pa, cada uno se  consi de rará como una 

planta. 

 

2.6.4.  M EDICIÓN Y REGISTRO DE LOS PARÁM ETROS DEL M ATORRAL 

LEÑOSO 

 

Se  re laci onarán las e spe ci es de  e sa condi ci ón pre se ntes  e n la parce la ci rcular 

de  10 m de  radi o. Lo habi tual e s consi de rar solo aqué llas que  apare ce n e n el 

docume nto "Clave de las especies de matorrales para el  IFN"  pe ro cuando 

se  ve a que , e n la provi nci a de  actuaci ón, alguna e spe ci e fore stal ni  e s, ni  

lle gará a se r, e n un pe ri odo razonable , árbol,  pue de  i nclui rse aquí. 
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El li stado de  las e spe ci es de  matorral consi de radas se  li sta  como ane xo en 

e ste  docume nto. 

 

Para cada e spe ci e se  tomará: 

 

Fracción de cabida cubierta : En tanto por ci e nto (%), con i nde pe nde ncia de  

las de más, y la altura total me di a e n de címe tros.  

 

Para e l re sto de  paráme tros, se  se le ccionará de  cada e spe ci e de  

matorral, un matorral de  di me nsiones medi as (uno ti po), de l que  se  me dirán 

los si gui entes parámetros: 

 Altura media (dm). 

 Diámetro medio de proyección de la copa (cm).  

 Diámetro medio basal  (cm), si e ndo e l áre a basal la parte  de  la 

planta li ge ramente por  e nci ma de  la i nse rción e n e l sue lo.  

 

Ade más, se  tomará e l e stado fi tosani tario de l matorral. 

 

La di sti nci ón e ntre matorral alto y bajo se  hace  e n funci ón de  la e specie 

y no se gún e l tamaño. 

 

Si  e n alguna zona apare ci ese alguna e spe cie de  matorral apare ntemente 

i mportante  de sde  e l punto de  vi sta de  la li gnomasa o de  la caracte rización del  

e cosi stema y no e stuvi ese e n la clave  de  e spe ci es de  matorrale s, los je fe s de  

e qui po comuni carán e l  e ve nto a los re sponsable s de  los trabajos de  campo, 

que  de ci di rán sobre  la ape rtura de  nue vos códi gos e n la clave .  

 

2.6.5.  M EDICIÓN DE LAS ESPECIES FORESTALES ARBÓREAS 

PRESENTES 

 

Se  e scri bi rá e l nombre  y e l núme ro de  todas las que  brote n e n e l círculo 

de  25 m de  radi o, aunque  no e ntren e n pi e s mayore s ni  e n re ge neración, 

e mple ando la de nomi nación  de fi ni da por la "Clave  de  e spe ci es fore stales 

arbóre as". Las que  apare zcan por los  alre de dore s de  di cho círculo, pe ro no 

e sté n de ntro se  anotarán e n obse rvaci ones.  Se  anotarán e n orde n de  

i mportanci a de  su pre se ncia, de  tal mane ra que  la pri me ra e spe cie se rá la de  

mayor pre se ncia de  las pre se ntes y así conse cuti vamente . 
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Cuando e l códi go e nglobe  vari as e spe cies convi ene que  se  de scri ba en 

obse rvaci ones e l  nombre  comple to, si  e l je fe  de  e qui po lo conoce .  

 

El li stado de  las e spe ci es arbóre as consi de radas se  li sta  como ane xo en 

e ste  docume nto. 

 

2.7. CUMPLIMENTACIÓN DEL BLOQUE 5. SUELO 

 

Rocosidad: 

 

 Se  consi de rará e l conjunto de  la parce la clasi fi cando la rocosi dad se gún 

la si gui ente codi fi caci ón: 

 

1. Sin pedregosidad. La supe rfi ci e de  la parce la e stá comple tamente cubierta 

de  ve ge tación. 

 

2. Poco pedregoso. Cuando la supe rfi cie de  la parce la cubi e rta por rocas 

cohe re ntes e s me nor de l 25 %. 

 

3. Pedregoso. Cuando la supe rfi cie rocosa e stá compre ndi da e ntre  e l 25 % y 

e l 50 %. 

  

4. M uy pedregoso. Cuando la supe rfi ci e rocosa se  si túa e ntre  e l 50 % y el 

75%. 

 

5. Roquedo. Cuando la supe rfi cie de  rocas e s mayor de l 75 %. En e ste  caso 

no se  tomará ni ngún dato más corre spondi e nte a sue los.  

 

Textura: 

 

Para e valuar la composi ci ón granulométrica de l sue lo se  hará una 

pe que ña cali cata vi sando de sde  e l ce ntro de  la parce la e l rumbo 300g y e n esa 

di re cci ón y a 2 me tros de l  ce ntro de  la parce la se  de spe ja de  ve ge tación 

(hi e rbas y re stos orgáni cos) una supe rfi cie  de  40 * 40 cm y con una azadi lla 

se  e xcava una cata cuya pare d ve rti cal, de  unos 30 cm  de  profundi dad, se  

si túa e n e l lado aguas arri ba de  la lade ra.  
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Se  consi de rará como hori zonte  de  di agnósti co e l e pi pe di ón u hori zonte  

supe rfi ci al. Esto qui e re de cir que , si  e n los 30 cm de  profundi dad no se  

obse rva ni ngún cambi o si gni ficante, se  tomará la mue stra a lo largo de  e sta 

profundi dad y si  se  obse rva un lími te  brusco o ne to de ntro de  los 30 cm de  la 

cata, se  tomará la mue stra de sde  la supe rfi ci e hasta di cho lími te .  

Con la ti e rra e xtraída, pre vi amente hume de cida si  no lo e stá 

naturalmente, se  i nte ntan  hace r ci li ndros pri me ro grue sos y lue go cada vez 

más fi nos con la ayuda de  las palmas  de  las manos, lo cual se rvi rá para 

clasi fi car la te xtura de l sue lo e n funci ón de  la si gui ente  codi fi caci ón: 

 

1. Suelo arenoso. Si  los ci li ndros se  de shace n si n ape nas formarse .  

 

2. Suelo franco. Es posi ble  hace r ci li ndros grue sos, pe ro no de lgados. 

 

3. Suelo arcil loso. Se  consi guen ci li ndros de  unos 5 mm de  di áme tro.  

 
 
Contenido en materia orgánica: 

 

El conte nido e n mate ria orgáni ca se  e sti mará e n funci ón de l color 

obse rvado de  acue rdo con e l de nomi nado códi go MUNSELL y más 

concre tamente, con la vari able  Valúe  (pure za), que  pe rmi tirá clasificar a los 

sue los con la si gui ente clasificación:  

 

1. Suelo muy humífero. Cuando a 15 cm la pure za e s me nor de  4 o cuando 

la capa de  broza se a de  e spe sor mayor de  5 cm y a 15 cm de  profundi dad la 

pure za se a me nor de  6. 

 

2. Suelo moderadamente humífero.  Cuando a 15 cm la pure za se a me nor de  

6 con capa de  broza nula o de  e scaso e spe sor o cuando di cha capa de  broza 

se a de  e spe sor mayor  de  5 cm y a 15 cm de  profundi dad la pure za se a i gual o 

mayor de  6. 

 

3. Suelo poco humífero. En los re stantes casos.  

 

Reacción del  suelo, pH: 

Se  tomarán unos 20 gramos de  ti e rra proce de nte  de l pri me r hori zonte  

de  la cali cata. Colocarlos e n un vaso, añadi r 50 ml de  agua de sti lada, agi tar, 
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e spe rar unos 15 mi nutos y proce de r a me di r e l pH de  la fase  líqui da tras la 

de cantaci ón, con e l pape l i ndi cador. En  funci ón de l pH se  clasi fi ca e l sue lo 

con la si gui e nte clasi ficación:  

 

Valores del pH de la solución del suelo  Clasif icación del suelo Codificación 

1 Sue lo extremadamente ácido 1 

2 Sue lo muy fuertemente ácido 2 

3 – 4 Sue lo fuertemente ácido 3 

5 – 6 Sue lo moderadamente ácido 4 

7 Sue lo neutro 5 

8 Sue lo moderadamente básico 6 

9 Sue lo fuertemente básico 7 

10 Sue lo extremadamente básico 8 

Tabla 3. Clasificación del suelo según su pH. 

 

Se  re coge rán mue stras de  ti e rra y la di soluci ón para la me di ci ón de l pH 

se  pre parará e n la re si de ncia. 

 

Tipo de suelo: 

 

El sue lo se  clasi fi cará e n dos grande s grupos se gú n pre sente  

condi ci one s sali nas, ye sífe ras o de  hi dromorfía que  de te rminan un ti po de  

ve ge tación condi ci onada por las  propi as caracte rísticas de l sue lo, 

i nde pe ndi entemente de  las condi ci ones  me teorológi cas y fi si ográfi cas de  la 

e staci ón fore stal y e n funci ón de  su re acción o no al  clorhídri co, cali zos o 

si líce os re spe ctivamente. 

 

La pre se nci a de  sale s, ye sos y proce sos de  hi dromorfía darán lugar a la 

si gui ente clasificación con la que  se  cumpli me ntará la pri me ra casi lla:  

 

1. No se observan sales, yesos ni procesos de hidromorfía. 

 
2. Suelo sal ino. Si  pre se nta al me nos dos de  las si gui entes características:  

 

 Pre se ncia de  e flore scencias sali nas e n la supe rfi ci e o a di sti ntas 

profundi dade s. 

 Zonas llanas o e ndorre i cas (cue ncas ce rradas donde  no e xi ste salida 

de  agua) con cli mas se cos que  provocan gran e vaporaci ón.  

 Exi ste nci a de  formaci ones halófi tas, e s de ci r, propi as de  sustratos 

sali nos. 
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Formaciones vegetales indicadoras de suelos sal inos:  

 

 Sali corniales: formaci ones de  matas le ñosas crasas de  los gé neros 

Salicornia, Arthrocnemun y Haloxylon. 

 Bosque s halófi tos de l gé ne ro Tamarix e n lagunas sali nas y cauces 

e staci onales. 

 Saladar o sosar, formaci ón con pre domi ni o de  Suaeda vera. 

 Saladar blanco, formaci ón con pre domi ni o de  Atriplex halimus . 

 
3. Suelo yesífero. Si  pre se nta alguna de  las si gui entes características:  

 

 Pre se ncia de  mate ria ye sífe ra e n la supe rfi ci e o a di sti ntas 

profundi dade s. 

 Exi ste nci a de  formaci ones o e spe ci es gi psófi las, e s de ci r, plantas que  

pre fi e ren vivir  sobre  sustratos ye sosos. 

 

Formaciones vegetales indicadoras de suelos yesíferos o margosos:  

 

 Aznallar: matorral de  Ononis tridentata . 

 Tomi llares gi psófi los: formados por pe que ñas matillas le ñosas e n las 

que  apare ce n algunas de  las si gui entes e spe cies i ndi cadoras:  

- Lepidium subulatum 

- Gypsophila spp. 

- Matthiola f ruticulosa  

 
4. Suelo hidromorfo. Sue los que  pre se ntan síntomas de  hi dromorfía acusada, 

e s de ci r, saturaci ón pe rmanente (o prácti camente pe rmanente) de  agua. Serán 

aque llos e n los que  se  cumplan al me nos dos de  las si gui e ntes caracter ísticas: 

 Zona e ncharcada pe rmanentemente o casi  pe rmanentemente de  

forma natural. Durante  e l ve rano si  no e xi ste  e ncharcamiento el 

sue lo pre se nta gri etas. 

 Zona llana o e ndorre i ca con cli mas húmedos.  

 Pre se ncia de  formaci ones ve getales i ndi cadoras de  hi dromorfi smo. 

 

Formaciones vegetales indicadoras de hidromorf ía:  

 

 Formaci ones ri be re ñas que  re qui e ren hume dad pe rmanente e n el 

sustrato y se  asoci an con largos pe ri odos de  i nundaci ón:  
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- Sauce das y mi mbreras (Salix spp. asoci ados con cursos de  aguas 

y áre as e ncharcadi zas). 

- Ali se das (Alnus glutinosa ). 

 

 Bre zale s hi dromorfos formados por bre zos ci li ados ( Erica ci l iaris  y 

Erica tetral ix ). 

 Turbe ras arboladas (Betula spp. o Frangula alnus ) e xce pto e n la 

Corni sa Cantábri ca y Pi ri neos. 

 Turbe ras de  montaña con grande s e spe sores de  mate ria orgáni ca en 

hondonadas e ndorre i cas. Pre se ncia de  musgos e mpapados 

(Sphagnum) y fre cue ntemente Erica tetral ix. 

 Ce rvunales húme dos e n cube tas de  montaña con pre domi ni o de  

Nardus stricta. 

 Carri zales y e spadañares con e spe cies herbáce as de  gran porte  de  los 

gé ne ros Phragmites, Tipha, Cladium, e tc. 

 Junque ras (gé neros Scirpus y Juncus). 

 Pasti zale s encharcadi zos con cári ces (Carex spp.). 

 Mari smas. 

 

Para re lle nar la se gunda y te rce ra casi lla de l bloque  "Tipo de suelo" se  

e chará a lo largo de l pe rfi l ve rti cal de  la cali cata unas gotas de  clorhídri co y 

se  comprobará su re acci ón, clasifi cando e l sue lo con la si gui ente codi fi cación: 

 

1. Suelo cal izo. Cuando más de l 50 % de  la ve rti cal de l pe rfi l de  la cali cata 

da e fe rvescencia con áci do clorhídri co. A parti r de  los datos obte ni dos de l pH 

se  clasi fi cará el sue lo como: 

 

1. Suelo cal izo moderadamente básico.  Cuando e n supe rfi cie el pH 

se a i nfe rior o i gual a  8,5. 

 

2. Suelo cal izo fuertemente básico.  Cuando e n supe rfi ci e e l pH sea 

supe ri or a 8,5. 

 

2. Suelo sil íceo. Cuando me nos de l 50% de  la ve rti cal de l pe rfi l de  la cali cata 

da e fe rvescencia con áci do clorhídri co. Con los datos obte ni dos de l pH se  

codi fi cará como: 
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1. Suelo sil íceo moderadamente ácido.  Cuando e n supe rfi c i e e l pH sea 

i gual o supe ri or a 5,5. 

 

2. Suelo sil íceo fuertemente ácido.  Cuando e n supe rfi ci e e l pH sea 

i nfe rior a 5,5. 

 
 

2.8. CUMPLIMENTACIÓN DEL BLOQUE 6. RIESGOS 

 

M anifestaciones erosivas : 

 

Se  obse rvará la parce la y sus alre de dore s hasta una di stanci a de  60 m 

de l ce ntro y se  codi fi cará la e xi ste ncia de  mani festaciones se gún la si guiente 

clave : 

 

1. No hay ni nguna manifestación. 

2. Los cue llos de  las raíce s e stán al de scubi e rto, con acumulación de  re si duos 

aguas arri ba de  los tallos y obstáculos y abundanci a supe rfi ci al de  pi e dras.  

3. Pre se ncia de  re gue ros parale los de  un pa lmo de  profundi dad (20 cm) como 

máxi mo. 

4. Cárcavas y barrancos e n V. 

5. Cárcavas y barrancos e n U. 

6. De sli zamientos de l te rre no. 

 

 
Incendios - modelos de combustible : 

 

Se  de te rmi nará la clase  de  combusti ble  que  e s más pr obable  que  

propague  e l fue go si  hubi e se un i nce ndi o e n la zona, hasta un máxi mo de  60 

m: pasto, matorral, hojarasca de  bosque  o de she chos o re stos de  corta. Se  

de te rminará el mode lo de  combusti ble  a parti r  de  la si gui e nte clave : 

 

GRUPO 
MODELO DE 

COMBUSTIBLE 
DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

PASTOS 
1 

- Pasto  fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. 

- Pue den aparecer algunas plantas leñosas dispersas ocupando menos 

de  1/3 de la superficie. 

2 - Pasto  fino, seco y bajo, que recubre completamente  el suelo. 
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GRUPO 
MODELO DE 

COMBUSTIBLE 
DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

- Las plantas leñosas dispersas cubren de 1/3 a 2/3 de la  superficie, 

pe ro la propagación del fuego se realiza por el pasto. 

3 

- Pasto  grueso, denso, seco y alto (> 1m).  

- Pue de haber algunas plantas leñosas dispersas. 

- Los campos de cereales son representativos de este modelo. 

MATORRAL 

4 

- Matorral o plantación jove n muy densa; de más de 2 m de altura; con 

ramas muertas en su interior.  

- Propagación del fuego por las copas de las plantas. 

5 

- Matorral disperso, denso y ve rde, de menos de 1 m de altura. 

- Propagación del fuego por la  ho jarasca, e l pasto, las ramillas y  el 

m atorral. 

6 

- Parecido al m odelo 5, pero con especies m ás inflamables, de mayor 

ta lla , pudiéndose encontrar ramas gruesas en el suelo.  

- Propagación del fuego con vientos moderados a fuertes. 

7 
- Matorral de especies muy inflamables; de 0,5 a 2 m de altura, situado 

com o sotobosque en masas de coníferas.  

HOJARASCA 

BAJO 

ARBOLADO 

8 

- Bosque denso, sin matorral. 

- Propagación del fuego por la hojarasca m uy compacta formada por 

acículas cortas (5 cm o menos) o por hojas planas no muy grandes.  

9 

- Parecido al modelo 8, pero con hojarasca menos compacta formada por 

acículas largas y rígidas (P. pinaster) o  fo llaje de frondosas de hojas 

grandes y rizadas (castaño o robles). 

10 
- Bosque con gran cantidad de leña y árboles caídos, como consecuencia 

de  ve ndavales, plagas intensas, etc. 

RESTOS DE 

CORTA Y 

OPERACIONES 

SELVÍCOLAS 

11 

- Bosque claro y fuertemente aclarado. Restos de poda o aclarado ligeros 

(diámetro <7,5 cm)  

- Re stos de poda o aclareo dispersos, con plantas herbáceas rebrotando. 

- La ho jarasca y el matorral presente ayudarán a la  propagación del 

fue go. 

12 

- Pre dominio de los restos sobre el arbolado.  

- Re stos de poda o aclareo cubriendo todo el suelo, más pesados que los 

de l modelo 11 . 

13 
- Grandes acumulaciones de restos gruesos y pesados, cubriendo todo 

e l sue lo. 

Tabla 4. Modelos de combustible. 

 

Incendios - espesor de la capa muerta, césped, musgo y l íquenes : 

 

Su e sti mación consi ste  e n me di r la altura de sde  e l sue lo mi neral, en 

ce ntímetros, de  la  masa de  acículas, hojas, rami llas, ce nizas, musgo u otros 

e le mentos ve ge tales pe gados  al sue lo que  rode a la zanja ante ri ormente 

e xcavada. 
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Cuando la capa se a profunda convi e ne abri r un hue co con la mano hasta 

tocar e l sue lo fi rme , pue s de  e sa mane ra se  favore ce  la me di ción.  

 

Se  anotará con la si gui ente codi fi cación:  

 

00. Espe sor me nor de  0,5 cm 

 

01. Espe sor de  0,5 a 1,4 cm  

 

02. Espe sor de  1,5 a 2,4 cm  

 

03. Espe sor de  2,5 a 3,4 cm  

 

Y así suce si vamente. 

 

Si  e n la parce la hay zonas con di fe re ntes e spe sores de  capa mue rta se  

apunta e l valor  me di o e sti mado. 

 

Presencia de regeneración: 

 

En e l caso de  que  la parce la cai ga sobre  supe rfi ci e clasificada como 

“M onte temporalmente desarbolado”  por habe r sufri do un i nce ndi o,  talas, 

e tc., se  i nve stigará si  e xiste regeneración natural de  cualqui e r espe cie forestal 

arbóre a y e sta ci rcunstancia se  anotará con la si gui e nte clasi ficación: 

 

0. No e xi ste  re generación natural.  

1. Exi ste  re ge neración natural.  

 

Efectividad de la regeneración: 

 

En e l caso de  e xi stir re ge neración natural se  e sti m ará, e n funci ón de l 

aspe cto, la de nsi dad de  plantas de  di áme tro menor de  2,5  cm e n la parce la de  

25 m de  radi o se gún e l si gui ente bare mo: 

 

1. Escasa 

2. Normal 

3. Abundante  
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2.9. CUMPLIMENTACIÓN DEL BLOQUE 7. SELVICULTURA 

 

Este  bloque  se  re fi ere al e stado de l arbolado e xi ste nte e n la parce la y 

e n su e ntorno. 

 

Tipo de cortas de regeneración: 

 

Son las cortas he chas e n si ste mas fore stale s arbolados ya maduros y 

cuyo obje ti vo pri nci pal e s la conse cución de  made ra. Se  anotarán se gún la 

si gui ente codi fi cación: 

 

0. No se  obse rvan cortas  

1. Se  obse rvan cortas  

 

Tratamiento de mejora sobre el  vuelo:2 

 

El obje ti vo pri nci pal e s la me jora de  la poblaci ón arbóre a que  que da 

de spué s de l tratamiento. El tratamiento de  me jora sobre  e l vue lo se  anotará 

se gún la si gui ente  codi fi caci ón. 

 

0. No se observan  

 

1 . L impias  (si e gas, rozas, de sbroce s, e tc.) : consi ste  e n la e xtracci ón de  los 

ve ge tales, matorrale s, arbustos o árbole s, e xtraños al vue lo de  la masa 

pri nci pal. 

 

4 . Podas: e sta ope raci ón consi ste e n la e li minación medi ante corta de  

de te rminadas ramas de  un pi e , con e l fi n de  que  las de más re ci ban más luz o 

para dar al ve ge tal una forma pre fi jada di fe re nte de  su porte  natural.  

 

9. Otros 

 

                                                             
 

 
 
2
 Notas  d e  se l v i cul tura tomadas  de l  l i b ro d e  Se l v i cul tura d e l  p rofesor José  Luis  Ramos  F igueras  

ed i tada por l a E.T.S.  d e  Ingenie ros  d e  Montes  en 1979 .  
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Tratamiento de preparación del  suelo3: 

Se  anotarán se gún la si gui ente clasi ficación:  

 

1. Ahoyado manual. Es un proce so locali zado de  pre paraci ón de l sue lo por  

e xcavación de  hoyos a brazo di stri bui dos re gularmente o no, con he rramientas 

manuales de  ti po zapapi co, e xtraye ndo la ti e rra con azada y de posi tándola en 

su proxi mi dad. 

 

2. Ahoyados mecanizados. Proce so de  pre paraci ón de fi ni do para la 

plantaci ón me di ante hoyos ci líndri cos e xcavados e n e l sue lo por rotaci ón de  

una barre na he li coidal de  e je  ve rti cal acci onada por un tractor agrícola.  

 

3. Subsolado. Pre paraci ón me canizada y li ne al por rotura y que brantamie nto 

e n líne as e qui di stantes de  los hori zonte s i nfe riores de l sue lo si n alte rar su 

di sposi ci ón con e l fi n de  proporci onar profundi dad ampli a a las raíce s de  las 

plantas para su rápi do de sarrollo.  

 

4. Acabal lonado. Pre paraci ón mecanizada y li ne al de l sue lo para la plantación 

formando cordone s lomos o caballone s se gún curvas de  ni ve l.  

 
5. Aterrazados. Pre paraci ón me canizada y li ne al de l sue lo para la fore stación 

formando te rrazas se gún curvas de  ni vel de  anchura supe rior a 2,80 m capaces 

de  pe rmi tir e l ulte ri or paso de  un tractor, con pe rfi l transve rsal en 

contrape ndi e nte. 

 

6. No se identifican 

 

9. Otros 

  

                                                             
 

 
 
3 Def ini c i ones  tomadas  de  l a Monograf í a nº  9  "Técnicas  d e  re fores tac ión" ed i tadas  por e l  Ins ti tuto para  

l a Conservac ión de  l a Natural e za d e l  Mini s te r i o d e  Agri cul tura,  P esca y  Al imentac ión en 1977  
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2.10. CUMPLIMENTACIÓN DEL BLOQUE 8. FISIOGRAFÍA Y 

LOCALIZACIÓN DE LA PARCELA / BLOQUE 9. ITINERARIO 

DE ACCESO Y REFERENCIA 

 

2.10.1. FISIOGRAFÍA Y LOCALIZACIÓN 

Este  bloque  si rve  pri ori tari amente para que  e l ope rador di buje  los 

pri nci pale s acci de ntes ge ográficos que  afe cte n a la parce la (ríos, arroyos, 

barrancos, cami nos, canale s, líne as e lé ctricas, cortafue gos, e tc.). 

Aprove chando que  ti e ne i mpre sas a e scala las cuatro ci rcunferencias de  radios 

5, 10, 15 y 25 m y la di re cci ón de l norte  magnético, de be  procurar cartografiar 

lo más e xactamente posi ble  di chos acci de ntes.  

  

La pe ndi e nte que  se  qui e re  valorar e s la máxi ma que , pasando por el 

ce ntro, pre se nte  la parce la , pe ro suavi zada de  posi ble s i rre gularidade s de  

me nor cuantía que  haya e n e l te rre no (hoyos, zanjas, cami nos, promi nencias, 

caballone s...); e s de ci r, hay que  consi de rar úni camente los grande s planos 

topográfi cos, aunque  se an i maginarios, como ali samiento de  zonas que bradas. 

Por tanto, e l je fe  de  e qui po, que  normalmente e sti ma la pe ndi e nte de sde  el 

ce ntro de  la parce la, de be  de splazarse  cuando se  e ncuentre con alguna de  las 

i rre gularidade s ci tadas e n la di re cción de  la máxi ma pe ndi ente y e n la longi tud 

ne ce saria para sali r de  e lla. 

 

La me di ción se  e fectúa con e l hi psómetro vi sando, a la altura de  los ojos 

de l ope rador, al ayudante  o a un jalón colocado a la di stanci a y e n la posi ci ón 

ade cuada. Se  uti li zará la e scala de  los 20 de l aparato poni e ndo los guari smos 

le ídos e n e l apartado “Máxi ma pe ndi e nte”.  

 

En e l di agrama se  di bujará la líne a de  e sa máxi ma pe ndi ente con una 

fle cha i ndi cando e l se nti do de  aguas abajo, para lo cual con la brújula se  

habrá e sti mado e l rumbo cuyo valor, e n grados ce nte simales, se  coloc a e n el 

apartado “Ori e ntación” de  di cho bloque .  

 

Se  da la posi bi li dad de  re lle nar un se gundo grupo de  pe ndi e nte y 

ori e ntación, para los casos e n que  la parce la se  e ncuentre e n un cambio 

brusco de  pe ndi e nte (di vi soria de  aguas, vaguadas, pi e s de  lade ra…)  
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Este  bloque  se  te rmina calificando la mayor o me nor di fi cultad de  las 

ope raci one s que  conlle va la toma de  datos, re lle nando las casi llas 

corre spondi e ntes de  la parce la con arre glo a la si gui e nte tabla:  

 

Acceso 

1 . Fáci l 

2. Normal 

3. Di fíci l 

 

L ocal ización 

    

1. Fáci l  

2 . Normal  

 3. Di fíc i l  

 

L evan tamiento 

 

1. Fáci l  

 2 . Normal  

3. Di fíc i l  

 

2.10.2. ITINERARIO DE ACCESO Y REFERENCIA 

 

Se  re lle nará de  acue rdo con las i nstrucciones e spe cificadas 

ante riormente en e l apartado 6.  

 

 

2.11. CUMPLIMENTACIÓN DEL BLOQUE 10. 

OBSERVACIONES. 

 

Acabada la re cogi da e standari zada de  datos, e s posi ble  que , a jui ci o de l 

je fe  de  e qui po, e xi stan más i nformaciones, tambi é n i nte resantes y 

cone xi onadas con e l i nve ntario, que  no han si do consi de radas e n ni nguno de  

los otros bloque s de l e stadi llo. Para e lla s o para cualqui e r aconte cimiento 

re laci onado con e l ape o se  de ja re se rvado e l bloque  “10. OBSERVACIONES" 



                                                                                                                                                                                                        
 

 
                                                                                                                  

44 
 

 

DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN 

ÁREA DE INVENTARIO Y ESTADÍSTICAS FORESTALES 

 

 Así, pue de  anotar aquí las e spe cies arbóre as de  los alre de dore s, las de  

matorral no re cogi das e n la clave , los pi e s que  e ntran o no por muy poco, lo s 

árbole s atípi cos, las de fi ci e ncias de  los aparatos, las dudas pre se ntadas, las 

me di ciones aproxi madas, los e rrore s de te ctados, las si tuaci ones extrañas o 

i ncongruentes, e l de splazami ento de  las parce las y sus causas , e tc…. 

 

2.12. TOMA DE FOTOGRAFÍAS DE LA PARCELA 

 

Una ve z fi nali zado e l le vantamiento de  la parce la e l je fe  de  e qui po 

tomará dos fotografías de  la zona de  trabajo.  

 

 La pri me ra la sacará si tuado e n e l re jón, ori e ntado haci a la zona de  la 

parce la que  é l consi de re más re pre sentativa y apuntará e n e l bloque  “12. 

FOTOGRAFÍA" y e n e l apartado Foto 1 e l rumbo con que  la ha tomado.  

 

 En la se gunda foto sacará una panorámi ca de  toda la parce la e n la que  

se  di sti nga e l bastón soporte  i nte ntando abarcar e n su totali dad la supe rficie 

de  le vantamiento y anota rá e n e l apartado Foto 2 e l rumbo y la di stanci a al 

ce ntro de  la parce la con que  la ha sacado.  

 

 El Je fe  de  Equi po procurará hace r las fotos e n las parce las re medi das 

de l IFN4, lo más pare ci das posi ble s a las fotos de l IFN3. Para e llo se  faci litarán 

e stas fotos e n pape l para que , comparándola, e l Je fe  de  Equi po tome  la 

fotografía. 

 

 Se  hará una te rce ra foto (o más) de  te ma li bre , e n e l caso de  que  se  

consi de re  sufi ci entemente relevante. Está te rce ra foto i rá de sti nada a 

pai saje s, pi e s de  formas e xtrañas que  no se  adaptan a ni nguna de  las 

de fi ni ciones de l manual, pi e s que  cre ce n parale los al sue lo y lue go se  

e nde re zan, pi e s con ramas de  formas capri chosas, pi e s que  nace n e n huecos 

de ntro de  otro…Estos pi e s, se  i de nti ficarán tanto e n e l e stadi llo como e n el 

nue vo e stadi llo para árbole s monumentales que  se  e xpli ca a conti nuación, 

si e mpre  que  se an pi e s me di dos e n de ndrome tría.  
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2.13. DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

 

2.13.1. CLAVE DE ESPECIES FORESTALES ARBÓREAS PARA EL IFN  

 

CÓDIGO ESPECIE NOMBRE IFN NOMBRE COMÚN 

001 Heberdenia excelsa Ade rno 

007 Acacia spp. Acacia  

008 Phillyrea latifolia Labiérnago 

010 Sin asignar Sin asignar 

011 Ailanthus altissima Ailanto  

012 Malus sylvestris Manzano silve stre 

013 Celtis australis Alm ez 

014 Taxus baccata Te jo 

015 Crataegus spp. Crataegus 

016 Pyrus spp. Pe ral silvestre 

017 Cedrus atlantica Ce dro 

018 Chamaecyparis lawsoniana Chameciparis 

019 Otras coníferas Otras coníferas 

020 Pinos Pinos 

021 Pinus sylvestris Pino  silve stre 

022 Pinus uncinata Pino  uncinata 

023 Pinus pinea Pino  piñonero 

024 Pinus halepensis Pino  halepensis 

025 Pinus nigra Pino  laricio 

026 Pinus pinaster Pino  pináster 

027 Pinus canariensis Pino  canario 

028 Pinus radiata Pino  radiata 

029 Otros pinos Otros pinos 

030 Mezcla de coníferas Coníferas, excepto pinos 

031 Abies alba Pinabete 

032 Abies pinsapo Pinsapo 

033 Picea abies Píce a 

034 Pseudotsuga menziesii Se udotsuga 

035 Larix spp. Ale rce 

036 Cupressus sempervirens Ciprés 

037 Juniperus communis Ene bro común 

038 Juniperus thurifera Sabina albar 

039 Juniperus phoenicea Sabina negral 

040 Quercus Que rcus 

041 Quercus robur Roble pedunculado 

042 Quercus petraea Roble 

043 Quercus pyrenaica Re bollo 

044 Quercus faginea Que jigo  fagínea 

045 Quercus ilex Encina 

046 Quercus suber Alcornoque 

047 Quercus canariensis Que jigo  bética 
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CÓDIGO ESPECIE NOMBRE IFN NOMBRE COMÚN 

048 Quercus rubra Roble americano 

049 Otros quercus Otros quercus 

050 Mezcla de árboles de ribera Árbo les ripícolas 

051 Populus alba Álam o 

052 Populus tremula Chopo temblón 

053 Tamarix spp. Taraje 

054 Alnus glutinosa Aliso  

055 Fraxinus angustifolia Fre sno 

056 Ulmus minor Olm o 

057 Salix spp. Sauce  

058 Populus nigra Chopo 

059 Otros árboles ripícolas Otros árboles ripícolas 

060 Mezcla de eucaliptos Eucaliptos 

061 Eucalyptus globulus Eucalipto  globulus 

062 Eucalyptus camaldulensis Eucalipto  rostrata 

063 Otros eucaliptos Otros eucaliptos 

064 Eucalyptus nitens Eucalipto  nitens 

065 Ilex aquifolium Ace bo 

066 Olea europaea Ace buche 

067 Ceratonia siliqua Algarrobo 

068 Arbutus unedo Madroño 

069 Phoenix spp. Palmera 

070 Mezcla de frondosas de gran porte 
Frondosas de gran porte excepto 

Quercus (H.t.>10 m) 

071 Fagus sylvatica Haya 

072 Castanea sativa Castaño 

073 Betula spp. Abe dul 

074 Corylus avellana Ave llano 

075 Juglans regia Nogal 

076 Acer campestre Arce  

077 Tilia spp. Tilo  

078 Sorbus spp. Sorbus 

079 Platanus hispanica Plátano 

080 Laurisilva Laurisilva  

081 Myrica faya Faya 

082 Ilex canariensis Ace biño 

083 Erica arborea Bre zo arbóreo 

084 Persea indica Viñátigo 

085 Sideroxylon marmulano Marm ulan 

086 Picconia excelsa Palo  blanco 

087 Ocotea phoetens Til 

088 Apollonias barbujana Barbusano 

089 Otras laurisilvas Otras laurisilvas. 

090 Mezcla de pequeñas frondosas 
Frondosas de pequeño porte (H.t.<10 

m ) 

092 Robinia pseudoacacia Acacia robinia 

094 Laurus nobilis Laurel 

095 Prunus spp. Prunus 
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CÓDIGO ESPECIE NOMBRE IFN NOMBRE COMÚN 

096 Rhus coriaria Zum aque 

097 Sambucus nigra Saúco  negro 

098 Carpinus betulus Carpe 

099 Otras frondosas Otras frondosas 

207 Acacia melanoxylon Acacia melanoxylon 

215 Crataegus monogyna Majue lo 

217 Cedrus deodara Ce dro deodara 

219 Tetraclinis articulata Arar 

235 Larix decidua Ale rce común 

236 Cupressus arizonica Ciprés arizónica 

237 Juniperus oxycedrus Ene bro oxicedro 

238 Juniperus turbinata Sabina canaria 

243 Quercus pubescens Roble pubescente 

244 Quercus lusitanica Que rcus lusitanica 

245 Quercus ilex subsp. ilex Alsina 

253 Tamarix canariensis Tarajal 

255 Fraxinus excelsior Fre sno excelsior 

256 Ulmus glabra Olm o montano 

257 Salix alba Sauce  blanco 

258 Populus x canadensis Chopo híbrido 

264 Eucalyptus viminalis Eucalipto  viminalis 

268 Arbutus canariensis Madroño canario 

273 Betula alba Abe dul pubescens 

275 Juglans nigra Nogal 

276 Acer monspessulanum Arce  de Montpelier 

277 Tilia cordata Tilo  cordata 

278 Sorbus aria Mostajo 

279 Platanus orientalis Plátano oriental 

281 Myrica rivas-martinezii Faya herreña 

282 Ilex platyphylla Naranjero 

283 Erica scoparia Te jo, brezo arbóreo escopario 

289 Pleiomeris canariensis De lfino 

292 Sophora japonica Acacia so fora 

293 Pistacia atlantica Cornicabra canaria 

294 Laurus novocanariensis Loro, laurel 

299 Ficus carica Higue ra  

307 Acacia dealbata Acacia dealbata 

315 Crataegus laevigata Espino  majuelo 

317 Cedrus libani Ce drus libani 

319 Thuja spp. Thuja 

335 Larix leptolepis Ale rce leptolepis 

336 Cupressus lusitanica Ciprés lambertiana 

337 Juniperus cedrus Ene bro canario 

344 Quercus alpestris   

355 Fraxinus ornus Fre sno orno 

356 Ulmus pumila Olm o pumilo 

357 Salix atrocinerea Bardaguera 
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CÓDIGO ESPECIE NOMBRE IFN NOMBRE COMÚN 

364 Eucalyptus gomphocephalus Eucalipto  gonfo 

373 Betula pendula Abe dul péndula 

376 Acer negundo Arce  negundo 

377 Tilia platyphyllos Tilo  común 

378 Sorbus aucuparia Se rbal de cazadores 

389 Rhamnus glandulosa Sanguino 

392 Gleditsia triacanthos Acacia gle ditsia 

395 Prunus avium Ce rezo silvestre 

399 Morus spp. Morera 

415 Crataegus laciniata Majo leto 

435 Larix x eurolepis Ale rce híbrido 

436 Cupressus macrocarpa Ciprés americano 

455 Fraxinus spp. Fre sno 

456 Ulmus spp. Olm o 

457 Salix babylonica Sauce  llorón 

464 Eucalyptus robusta Eucalipto  robusto 

469 Phoenix canariensis Palmera 

476 Acer opalus Arce  ópalus 

478 Sorbus domestica Se rbal común 

489 Visnea mocanera Mocan 

495 Prunus lusitanica Loro, Hija 

499 Morus alba Morera blanca 

515 Crataegus azarolus Espino  

557 Salix cantabrica Sauce  cantábrico 

569 Dracaena draco Drago  

576 Acer pseudoplatanus Arce  seudoplátano 

578 Sorbus torminalis Se rbal torminal 

595 Prunus padus Prunus padus 

599 Morus nigra Morera negra 

657 Salix caprea Sauce  cabruno 

676 Acer platanoides Arce  platanoide 

678 Sorbus latifolia Se rbal de hoja ancha 

757 Salix elaeagnos Sarga 

776 Acer spp.  Arce  

778 Sorbus chamaemespilus Se rbal chame 

857 Salix fragilis Mim bre 

858 Salix canariensis Sauce  canario 

957 Salix purpurea Mim brera 
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2.13.2. CLAVE DE LAS ESPECIES DE M ATORRALES PARA EL IFN 

 

CÓDIGO ESPECIE NOMBRE IFN 

0102 Erica spp. 

0105 Quercus coccifera 

0106 Calluna vulgaris 

0107 Arctostaphylos uva-ursi 

0109 Lavandula spp. 

0110 Daphne spp. 

0111 Pistacia lentiscus 

0112 Ligustrum vulgare 

0113 Phillyrea angustifolia 

0114 Rosmarinus officinalis 

0115 Viburnum spp. 

0116 Berberis vulgaris 

0117 Halimium spp. 

0118 Cotoneaster spp. 

0119 Rosa spp. 

0120 Daboecia cantabrica 

0121 Rubus spp. 

0122 Rhamnus spp. 

0124 Bupleurum spp. 

0126 Artemisia spp. 

0127 Santolina rosmarinifolia 

0129 Thymus spp. 

0130 Ruscus aculeatus 

0131 Ribes spp. 

0132 Clematis spp. 

0133 Atriplex spp. 

0136 Pterospartum tridentatum 

0137 Vaccinium myrtillus 

0138 Asparagus spp. 

0139 Coriaria myrtifolia 

0140 Globularia alypum 

0141 Hedera helix 

0142 Helianthemum spp. 

0143 Jasminum fruticans 

0144 Lonicera spp. 

0146 Nerium oleander 

0149 Smilax aspera 

0151 Thymelaea spp. 

0153 Cytisophyllum sessilifolium 

0154 Dorycnium pentaphyllum 

0155 Genista spp. 

0156 Ononis tridentata 

0157 Ulex parviflorus 

0165 Teline spp. 

0167 Cytisus arboreus 

0169 Aphyllanthes monspeliensis 

0171 Phlomis spp.  

0173 Ephedra spp. 
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CÓDIGO ESPECIE NOMBRE IFN 

0177 Echinospartum spp.  

0179 Teucrium spp. 

0181 Flueggea tinctoria 

0182 Lithodora spp. 

0200 Amelanchier ovalis 

0300 Frangula alnus 

0500 Euonymus europaeus 

0600 Myrtus communis 

0900 Cornus sanguinea 

1095 Prunus mahaleb 

1101 Cistus ladanifer 

1102 Erica arborea 

1103 Ulex spp. 

1109 Lavandula latifolia 

1110 Daphne gnidium 

1117 Halimium halimifolium 

1122 Rhamnus lycioides 

1124 Bupleurum fruticosum 

1127 Santolina spp. 

1129 Thymus mastichina 

1132 Clematis flammula 

1134 Spiraea hypericifolia 

1135 Osyris alba 

1137 Vaccinium spp. 

1138 Asparagus acutifolius 

1139 Juniperus sabina 

1144 Lonicera etrusca 

1154 Dorycnium hirsutum 

1156 Genista hirsuta 

1165 Retama sphaerocarpa 

1166 Erinacea anthyllis 

1167 Cytisus scoparius 

1170 Vella spinosa 

1171 Phlomis lychnitis  

1179 Teucrium fruticans 

1189 Cytisus striatus 

1190 Cytisus villosus 

1202 Erica tetralix 

1255 Genista anglica 

1355 Genista cinerascens 

1455 Genista falcata 

1555 Genista florida 

1655 Genista hispanica 

1755 Genista hystrix 

2101 Cistus populifolius 

2102 Erica australis 

2103 Adenocarpus spp. 

2104 Calicotome spinosa 

2105 Calicotome spp. 

2109 Lavandula stoechas 

2110 Daphne laureola 
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CÓDIGO ESPECIE NOMBRE IFN 

2111 Cistus psilosepalus 

2115 Viburnum tinus 

2121 Rubus idaeus 

2124 Bupleurum fruticescens 

2127 Santolina chamecyparissus 

2128 Helichrysum spp. 

2132 Clematis vitalba 

2135 Osyris lanceolata 

2138 Asparagus albus 

2144 Lonicera implexa 

2156 Genista triacanthos 

2165 Retama monosperma 

2167 Cytisus cantabricus 

2171 Phlomis purpurea  

2910 Buxus balearica 

2950 Prunus spinosa 

2970 Sambucus racemosa 

3101 Cistus albidus 

3102 Erica vagans 

3109 Lavandula lanata 

3110 Daphne mezereum 

3115 Viburnum lantana 

3144 Lonicera periclymenum 

3152 Coronilla juncea 

3155 Genista scorpius 

3163 Adenocarpus telonensis 

3164 Ulex minor 

3167 Cytisus multiflorus 

3690 Chamaerops humilis 

3700 Juniperus communis ssp. alpina 

4101 Cistus clusii 

4102 Erica multiflora 

4103 Retama spp. 

4104 Cytisus spp. 

4109 Lavandula pedunculata 

4115 Viburnum opulus 

4117 Halimium atriplicifolium 

4167 Cytisus oromediterraneus 

5101 Cistus monspeliensis 

5102 Erica cinerea 

5104 Coronilla spp. 

5117 Halimium ocymoides 

5144 Lonicera xylosteum 

6101 Cistus salviifolius 

6102 Erica scoparia 

6103 Ulex europaeus 

6104 Astragalus spp. 

6117 Halimium umbellatum 

6122 Rhamnus alaternus 

7101 Cistus crispus 

7102 Erica umbellata 
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CÓDIGO ESPECIE NOMBRE IFN 

7103 Colutea arborescens 

7104 Dorycnium spp. 

7155 Genista umbellata 

8101 Cistus laurifolius 

8102 Erica ciliaris 

8104 Ononis spp. 

8155 Genista cinerea 

9100 Buxus sempervirens 

9102 Erica erigena 

9103 Spartium junceum 

9261 Co lutea spp. 

9262 Linum  suffruticosum 

9263 Lonicera pyrenaica 

9264 Salvia lavandulifolia 

9300 Pistacia terebinthus 
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2.13.3. ESTADILLO DE CAM PO IFN4. 
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