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Resumen

El Sistema Nacional de Detección Temprana de Lluvias Acidas (SNDTLA) fue creado en 1984 cuando
el Servicio Forestal Canadiense decidió establecer un programa nacional para detectar los síntomas

precoces de deterioros causados por la contaminación atmosférica en los bosques del Canadá. Desde
entonces, se han establecido más de 150 parcelas del SNDTLA a través del Canadá para vigilar cambios
en la vegetación forestal y en los suelos causados por la contaminación atmosférica y por los cambios
ambientales. Actualmente se están vigilando más de 10.000 árboles en la red de parcelas del SNDTLA.

Los métodos originales del SNDTLA fueron puestos en práctica en 1984, fueron modificados un poco
en 1985 y después de algunas modificaciones ligeras, se publicó su versión definitiva en 1986. A finales
de 1991 se empezó una revisión de los métodos originales guiada por un triple objetivo: hacerlos
prácticos, significativos y repetibles. Los métodos de terreno deben ser prácticos de forma que se puedan
efectuar de modo uniforme y eficaz y así evitar las pérdidas de tiempo. Los métodos deben proporcionar
datos que, una vez analizados, sean significativos para satisfacer los objetivos de estudio del SNDTLA.
Deben ser también repetibles de forma que los datos obtenidos sean fiables. Todos los componentes de los
Métodos del SNDTLA fueron examinados con respecto a estos objetivos.

Las directrices para el establecimiento de parcelas fueron revisadas con objeto de incluir una reserva
administrativa obligatoria y una zona tampón. Se clarificaron las directrices para la selección de rodales y
la localización de parcelas, así como también los procedimientos para el trazado de parcelas del
SNDTLA. Se añadieron métodos detallados para numerar los árboles, medir los anillos de crecimiento y
seleccionar árboles fuera de la parcela para muestreo destructivo. Se prohíbe todo muestreo destructivo
dentro de un perímetro de 10 m. por 40 m. alrededor de los límites de las parcelas del SNDTLA. Se
modificaron ligeramente la información básica sobre las parcelas y las exigencias para el levantamiento
cartográfico de los árboles de la misma.

Se revisó el protocolo de recogida de datos generales de las mediciones quinquenales sobre la
posición vertical y horizontal de la copa, el diámetro a la altura del pecho (DAP) y la altura del árbol. Se
añadió el registro de la forma de los pedúnculos para señalar defectos estructurales importantes donde
hubiera lugar. La medida del ancho de la copa viva fue sustituida por una evaluación visual del cierre de
la cubierta arbórea (proximidad) formada por los árboles vecinos. La medida de la altura de la copa viva
fue dividida en dos campos: la altura hasta la cima de la copa viva y altura hasta la base de la copa viva.
Se simplificó la evaluación de los vástagos de las coníferas al tener en cuenta solamente la pérdida de
agujas y la longitud de los mismos y se abandonó completamente la evaluación de los vástagos de las
frondosas. Se añadieron instrucciones para medir repetidamente en el mismo árbol los incrementos de los
anillos.

Se revisó el análisis del suelo, haciendo facultativo el análisis de los microelementos. El análisis del
follaje fue revisado para suprimir la necesidad de establecer el peso medio de los fascículos y para
clarificar las modalidades de la recogida de muestras.

Se revisó la evaluación anual de los parámetros del estado de los árboles (examen de la copa,
conservación de las agujas y daños al tejido leñoso). El estado de la copa de las frondosas se evalúa según
el aspecto y cantidad de follaje, y según la cantidad de ramos y ramas muertas en la parte exterior de la
copa. El estado de la copa en las coníferas se evaluará dividiendo verticalmente la copa en tres tercios y
evaluando los daños en cada tercio. La conservación de las agujas es una manera de estimar visualmente
la edad de los vástagos internodales que conservan por lo menos el 25% de su follaje. Se abandonó la
evaluación del estado de las ramas y la valoración del nivel de daños al tejido leñoso fue reemplazada
por el registro de la ubicación de los daños en el árbol. Se agregaron otras categorías más detalladas para
registrar el nivel de los daños causados por agentes diversos. Se clarificaron los procedimientos para
determinar la identidad, la abundancia y el nivel de daños causados por agentes bióticos y abióticos
conocidos. Se simplificaron y unificaron en una sola hoja de recuento los informes de evaluación, otrora
separados, sobre plagas conocidas de las frondosas y de las coníferas. 
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La evaluación de la vegetación del suelo y de la regeneración fue revisada y es ahora bienal. El
tamaño y el número de las subparcelas se aumentó de tres subparcelas de 1m2 a cuatro subparcelas de
4m2, se añadieron los árboles jóvenes a la evaluación de regeneración y se agregó también una estimación
de la cantidad de vegetación del suelo según la especie o el grupo de especies.

Se añadieron muchas figuras para describir parámetros e indicar los procedimientos a seguir en
situaciones anormales. Se han incluido nuevos anexos con listas de códigos para las especies de árboles y
con resúmenes de los valores de otros códigos utilizados. Se normalizaron los códigos con otros estudios
llevados a cabo por el Estudio de Insectos y Enfermedades Forestales.
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Introducción

Los contaminantes atmosféricos y los cambios climáticos son temas de preocupación mundial. Esta
preocupación sobre los efectos de la contaminación atmosférica en los bosques de Norteamérica ha

suscitado muchos debates tanto científicos como públicos. Los efectos cumulativos de todo tipo de
contaminantes atmosféricos en suspensión - precipitaciones húmedas, deposiciones secas, substancias
contaminantes en estado gaseoso y materias en suspensión en el aire - combinadas con los cambios
climáticos pueden afectar directa o indirectamente la salud de los bosques de América del Norte.

La preocupación por el futuro de los bosques de Norteamérica se ha intensificado a causa de los
informes sobre daños forestales en otras partes del mundo. La red de parcelas del Sistema Nacional para
la Detección Temprana de Lluvias Acidas (SNDTLA) fue creada en 1984 cuando el Servicio Forestal
Canadiense decidió establecer un programa nacional con objeto de detectar los signos precoces de
deterioro forestal causados por la contaminación atmosférica. Desde entonces, los Estados Unidos y
Méjico han establecido unas redes de parcelas forestales parecidas del SNDTLA.

Los objetivos del programa del SNDTLA son:

1) detectar clara y precisamente los daños a los árboles y suelos de los bosques ocasionados por los
contaminantes atmosféricos o identificar daños sufridos por los bosques canadienses (árboles y
suelos) no imputables a causas naturales o a técnicas de explotación forestal; y

2) realizar observaciones de la vegetación y suelos, a largo plazo, para detectar los cambios futuros
atribuibles a los contaminantes atmosféricos en ecosistemas forestales representativos.

Se encargó al Estudio de Insectos y Enfermedades Forestales (EIEF) de establecer las parcelas, vigilar
los cambios de los parámetros biológicos y de colaborar en la toma de muestras de hojas y suelos para
someterlos al análisis químico. Se han establecido y se están manteniendo parcelas permanentes en todas
las regiones del Canadá a fin de observar lo siguiente:

1) el estado de los rodales y los cambios que puedan sufrir;

2) la presencia y fluctuación de factores bióticos y abióticos que influyen sobre el estado de los
bosques (insectos, enfermedades,cambios observados en los rodales, temperatura, etc.);

3) los cambios y signos de deterioro no atribuibles a los factores mencionados en el punto 2; y

4) los efectos de los contaminantes atmosféricos sobre el estado de diversas especies de árboles.

Los métodos originales del SNDTLA fueron puestos en práctica en 1984, sufrieron algunas
modificaciones en 1985 y se completaron en 1986. A finales de 1991 se inició una revisión de los métodos
originales. El objetivo de esta revisión era de mejorar la eficacia y el valor científico del SNDTLA. Dicho
reexamen fue guiado por el triple objetivo de obtener métodos: prácticos, significativos y repetibles. Los
métodos de terreno deben ser prácticos de modo que puedan ser efectuados de modo uniforme y eficaz
para evitar las pérdidas de tiempo. Los métodos deben proporcionar datos que, una vez analizados,
serán significativos para satisfacer los objetivos de investigación del SNDTLA. También deben ser
repetibles de modo que los datos sean de una alta fiabilidad.

Se examinó el valor de todos los componentes de los métodos existentes del SNDTLA con respecto a
los objetivos anteriormente mencionados. Los comentarios del personal que trabaja sobre el terreno
pusieron de relieve muchas áreas poco prácticas. El análisis de datos reveló también ciertas áreas en las
que la significación de los datos era dudosa. Durante el verano de 1992 se ensayaron nuevos métodos a
fin de averiguar si serían repetibles. 

De modo general, los métodos siguen siendo los mismos. Se revisaron las instrucciones para que
fueran más completas. Se quitaron varios parámetros del estudio y se añadieron otros. Se revisó a fondo
la recopilación de datos de árboles numerados fuera de las parcelas. También se han agregado muchas
figuras y directrices para los árboles difíciles de estudiar.
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Este documento describe los métodos que hay que emplear para estudiar las parcelas existentes de la
red del SNDTLA y los procedimientos a seguir al establecer nuevas parcelas. Este documento es un
manual de instrucción para usar sobre el terreno. La explicación de las razones por las cuales deben
hacerse las diversas evaluaciones es muy sucinta. El manual está dividido en tres partes: la primera parte
describe el SNDTLA y cómo establecer una parcela, la segunda parte describe los procedimientos
específicos que hay que utilizar para realizar las diversas evaluaciones y la tercera parte contiene anexos.
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Patre I. Descriopción del SNDTLA
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Parámetros superficiales en las parcelas SNDTLA

El Estudio de Insectos y Enfermedades Forestales (EIEF) es la entidad del Servicio Forestal Canadiense
responsable de efectuar las evaluaciones de superficie, elaborar los datos e informar sobre los

resultados obtenidos en las parcelas del SNDTLA. La toma de muestras propiamente dicha es efectuada
por EIEF y las muestras son analizadas por el personal del Grupo sobre Desplazamiento a Gran Distancia
de Contaminantes Aéreos (GDGDCA) del SFC. El personal del EIEF también colabora en la toma de
muestras de suelos según las modalidades convenidas con el personal regional del GDGDCA.

No todos los parámetros de superficie se evalúan con la misma frecuencia, algunos exigen varias
visitas a la parcela (Tabla 1). El momento preciso de tales visitas debe sincronizarse con el desarrollo
estacional de los parámetros a evaluar. Para cada parcela del SNDTLA existe un año de referencia
durante el cual se efectúan las evaluaciones de todos los parámetros; esta información forma los datos
básicos.

La evaluación de algunos parámetros requiere muestreo destructivo, como el corte de ramas o los
barrenamientos de crecimiento. Sin embargo, ninguna parcela de árboles debe sufrir tratamiento alguno
que, de algún modo, afecte su estado natural o que influya en los cambios producidos por factores
externos. En consecuencia, toda toma de muestras de tipo destructivo debe efectuarse en árboles de la
especie apropiada situados fuera de la parcela y con un estado de copa representativo del que existe en la
parcela. Esto implica un cierto grado de interpolación e inferencia, pero elimina la introducción de
factores extraños que falsearían las conclusiones.

Calendario de ejecución de los trabajos en la parcelas de SNDTLA

La secuencia cronológica de las evaluaciones debe estar sincronizada con las condiciones biológicas de la
parcela. Algunas evaluaciones deben hacerse una vez terminado el ciclo anual de crecimiento. Otras,
especialmente, el estado de las plagas forestales, deberían efectuarse varias veces durante la temporada
de crecimiento. Las distintas evaluaciones deberían efectuarse en los momentos óptimos del desarrollo
estacional del parámetro que se está evaluando en los componentes de la parcela (Tabla 2).

Insectos y enfermedades

Para facilitar el análisis de la mayoría de los parámetros del SNDTLA es necesario hacer una evaluación
minuciosa de las plagas forestales (población, variaciones, daños causados y otros efectos sobre los
árboles). Dado que los daños ocasionados por estos organismos son estacionales, su evaluación debe
hacerse detalladamente. En las parcelas propiamente dichas, la evaluación se limita a los aspectos
generales; las evaluaciones detalladas se hacen en los árboles situados fuera de la parcela. 

Todos los métodos de evaluación de plagas forestales fueron escogidos de técnicas utilizadas
corrientemente en, por lo menos, un cierto número de unidades del EIEF en Canadá y su aplicación no
deberá, por lo tanto, causar ninguna dificultad a los miembros del EIEF calificados para evaluar los
insectos y las enfermedades forestales. El EIEF evalúa regularmente las plagas forestales. Estas
actividades coinciden a menudo con otros tipos de evaluación. No es necesario evaluar todos los
parámetros cada vez que se visita una parcela. Si una plaga, como la roya de las agujas, es evaluada en su
momento álgido de proliferación, no es necesario evaluar las agujas restantes en la próxima visita ya que
este segundo conteo, además de inútil, podría crear datos engañosos.

Pautas para la seleccion de parcelas

Después de establecidas, las parcelas del SNDTLA se someten a un programa de observación
uniformizado de una región a otra de Canadá a fin de permitir comparaciones. La uniformización de

los métodos de recopilación de datos tiene una importancia capital. No obstante, es posible que en ciertas
circunstancias sea imposible emplear los métodos prescritos para efectuar ciertas mediciones, lo que no
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Año de referencia
Características de la parcela 
Levantamiento cartográfico de árboles 

Año de referencia y evaluaciones quinquenales
Crecimiento radial de los árboles
Crecimiento vertical de los árboles
Estructura y densidad de la copa  
Toma de muestras del follaje para análisis
Toma de muestras del suelo para análisis
Crecimiento de vástagos de las coníferas

Cada dos años
Regeneración y árboles jóvenes 
Vegetación del suelo

Año de referencia y a cada año
Mortalidad de los árboles en el rodal
Estado de los árboles

Varias evaluaciones por temporada de crecimiento
Signos abióticos del follaje
Insectos y enfermedades
Producción de semilla

Tabla 1. Frecuencia de evaluación de parámetros

Temporada de
crecimiento

Mediados de
(Junio/Julio)

Finales de
Agosto

Después del
crecimiento 

En cualquier
tiempo

Tipos de evaluación

Plagas
Síntomas abióticos del follaje
Cosecha de semillas de

frondosas

Plagas 
Evaluación árboles de la parcela
Evaluación árboles fuera de la

parcela 
Síntomas follaje abiótico
Cosecha de semillas de frondosas
Regeneración y árboles jóvenes
Vegetación del suelo
Vástagos de las coníferas
Muestras de follaje

Datos de los árboles de la
parcela

Datos de los árboles fuera de la
parcela 

Muestras del suelo
Barrenamientos de los anillos

Establecimiento de parcelas

Levantamiento cartográfico de la
parcela

Levantamiento cartográfico de la
parcela

Componente

Parcela/Rodal
Arboles de la parcela
Arboles de la parcela

Parcela/Rodal 
Arboles de la parcela
Arboles fuera parcela

Arboles de la parcela
Arboles de la parcela
Subparcelas
Subparcelas
Arboles fuera de la parcela
Arboles fuera de la parcela

Arboles de la parcela

Arboles fuera de la parcela

Rodal/parcela
Arboles fuera de la parcela

Parcela/Rodal

Parcela/Rodal     

Arboles interno

Número del
Formulario
SNDTLA

8,8a
4 
4

8,8a
4
X4 

4
4 
5 

6 
7

3

X3

12

1

2

2

Frecuencia

Estacional
Estacional
Estacional

Anual
Anual
Anual

Anual
Anual
Bienal 
Bienal 
Quinquenal 
Quinquenal 

Quinquenal 

Quinquenal

Quinquenal
Quinquenal

Año de
referencia

Año de
referencia

Quinquenal

Tabla 2. Calendario de ejecución de las evaluaciones de las parcelas del SNDTLA



disminuye, por otra parte, la importancia del parámetro estudiado. Es necesario tratar de mantener la
uniformidad, pero usar al mismo tiempo, el sentido común, a fin de reunir datos fiables.

Ubicación de las parcelas del SNDTLA

Las parcelas deben establecerse en cada región del Servicio Forestal Canadiense y deben ser lo más
representativas posible de los regímenes de deposición ácida ( en las regiones afectadas) y de las especies
de interés económico y comercial.

La recomendación de que las parcelas deben estar repartidas uniformemente en las diferentes zonas
de deposición ácida puede, a veces, contradecir la recomendación de que haya una distribución pareja de
parcelas en los rodales que contengan especies de importancia económica (por ejemplo, la pequeña zona,
fuertemente afectada por las deposiciones ácidas, en el sureste de Quebec probablemente no tenga las
mismas especies de árboles en la misma proporción que la vasta región situada al norte de esta provincia
donde las precipitaciones ácidas son menos importantes). Obviamente, debería haber parcelas del
SNDTLA en las diferentes zonas de deposición, así como también una muestra representativa de las
diferentes especies de árboles teniendo en cuenta las diferencias de sensibilidad de los suelos a los
cambios provocados por la contaminación atmosférica. La distribución de las parcelas se deja a la
discreción de los establecimientos regionales del EIEF.

A fin de tener en cuenta las variaciones debidas al clima y a otros factores abióticos en el curso de la
evaluación, es importante recolectar el máximo de datos pertinentes. En la medida de lo posible, las
parcelas del SNDTLA deberían establecerse cerca de las estaciones meteorológicas o de detección de
lluvias ácidas. Además, deberían ubicarse cerca de otras parcelas de estudio puesto que estas pueden
proporcionar un buen contexto de información. Sin embargo, las parcelas del SNDTLA no deberían
solaparse ni deberían ser perturbadas por las actividades de investigación en las parcelas adyacentes.

Habría que evitar la ubicación de parcelas del SNDTLA en lugares donde podrían ser influenciadas
por focos conocidos de concentración contaminantes como por ejemplo fundiciones y centrales eléctricas.
Estas fuentes de contaminación suelen tener su zona de deposición a favor del viento la cual no es
representativa de la situación regional de la contaminación atmosférica.

Puesto que las parcelas del SNDTLA se establecen por una duración de 20 a 25 años su seguridad es
importante. Es preferible elegir tierras de la corona, pero si se seleccionan tierras de propiedad privada,
se debe firmar un contrato escrito con el propietario a fin de asegurar el futuro de la parcela. 

Las parcelas del SNDTLA deben estar dotadas de una zona tampón, con límites bien identificados y
tanto las parcelas como las zonas tampón deben constar en el registro provincial de tierras reservadas. La
zona tampón debe ser lo suficientemente grande para eliminar las influencias de las perturbaciones
locales como por ejemplo el polvo de los caminos y carreteras. Las parcelas del SNDTLA no deberían ser
fronterizas con los rodales,deberían estar ubicadas en terrenos lo suficientemente grandes para
contenerlas y para permitir situarlas un poco lejos de los bordes de los rodales. También deberían
proporcionar bastante resguardo de los disturbios locales y contener bastantes árboles fuera de la parcela
para permitir el muestreo destructivo.

Edad y composición de los rodales de las parcelas del SNDTLA

Debido a que se trata de un proyecto a largo plazo, es necesario elegir rodales de edad mediana, de
composición apropiada. De esta manera, los árboles tendrán una edad suficiente para haber estado
expuestos a las condiciones existentes y podrán seguir viviendo durante el período de estudio de 20 a 25
años, durante el cual podrán reaccionar a los cambios ecológicos eventuales. La composición de las
especies en la parcela es igualmente capital. Originalmente se había recomendado seleccionar rodales
puros de especies que tuvieran la mayor importancia económica, en cada una de las regiones. Sin
embargo, nos hemos dado cuenta que esta recomendación no era realista por las siguientes razones:

1) En ciertas regiones no existen rodales puros de las especies más importantes.
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2) Debido al número relativamente limitado de parcelas establecidas en cada una de las regiones se
pueden realizar pocas repeticiones, lo que influye sobre la exactitud de las comparaciones.

3) En ciertas regiones, el tamaño de los árboles de edad mediana dificulta las evaluaciones (que se
hacen demasiado costosas).

4) Las especies de árboles más importantes en el plano económico pueden ser menos susceptibles de
presentar signos precoces de degradación.

5) La importancia económica de las especies varía de una región a otra.

Los establecimientos regionales del EIEF son los más indicados para elegir la composición de los
rodales que se conforme mejor a las directivas generales de selección del SNDTLA. Podría ser preferible
delimitar muchas parcelas en rodales mixtos que contengan unos pocos árboles pertenecientes a una
especie de interés económico y que se extiendan sobre una superficie vasta, que establecer una parcela en
un rodal puro de esta especie, de manera que resulte imposible comparar los cambios de un punto a otro
de la región. Si las condiciones de la región son propicias se puede alcanzar en mismo objetivo
estableciendo parcelas en rodales puros, de manera que, aún cuando estén alejadas unas de otras, estén
situadas en zonas representativas.

El programa es suficientemente flexible para que, al mismo tiempo, los establecimientos regionales
puedan elegir las especies apropiadas y las zonas pobladas de especies más vulnerables que constituyan
mejores indicadores. La única restricción impuesta es que cada región disponga al menos de una parcela
del SNDTLA que contenga piceas blancas (Picea glauca). Esta especie ha sido seleccionada porque crece
en todo Canadá, tiene interés económico en todas las regiones y se trata de una de las especies más
sensibles, prestándose así a las comparaciones previstas en el cuadro del programa SNDTLA.
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Parte II. Metodos del SNDTLA



Introducción

Estas instrucciones forman la parte del programa del SNDTLA que trata de los métodos que se deben
aplicar en terreno y el laboratorio. Anulan las directivas y formularios presentados en las versiones

anteriores del programa del SNDTLA.

Los métodos se presentan en el orden numérico de los formularios del SNDTLA (salvo en lo que
concierne al establecimiento de las parcelas), independientemente de que se trate de una evaluación
anual o quinquenal, que se deba ejecutar dentro o fuera de la parcela o de la importancia que se le
atribuya (evaluación obligatoria o facultativa).

Las columnas sombreadas en las hojas de datos sobre el terreno sirven para inscribir los decimales de
los valores de los parámetros medidos. La columna sombreada representa la coma de los decimales.

En esta sección, el cero (0) tiene un sentido particular en numerosas categorías (por ejemplo, nulo,
ausente, 0%, normal, etc.) y por ello no debe utilizarse en los formularios como equivalente de “no hay
datos disponibles” o “no tiene objeto”. Para indicar que el parámetro ha sido examinado, pero que
ninguna de las dos últimas categorías es aplicable, el observador debe poner un guión (-) en la casilla
apropiada. Por ejemplo, para un árbol sin cima desnuda se inscribiría “0,0.” para registrar el valor de
“longitud de cima desnuda”. Un árbol cuya cima no es visible no tiene necesariamente una longitud de
cima igual a “0,0”. En este caso, la longitud de la cima desnuda debería registrarse con un guión. Si fuera
necesario, deberían usarse prismáticos para observar la parte superior de la copa de los árboles.

Las directivas se presentan de la manera siguiente:

• Cada uno de los formularios SNDTLA constituye una unidad en sí (a excepción de los anexos).

• Dentro de cada unidad, cada formulario está paginado como sigue: en la esquina inferior se indica
el número de la sección y el número de la página de la unidad. Por ejemplo, las página de la
partida intitulada “estudio de la vegetación” y el formulario SNDTLA número 6 llevan los
números 6/1, 6/2 etc.

• La primera página de cada sección da las reglas generales, los comentarios y las directivas.

• En la segunda página se encuentra el formulario SNDTLA correspondiente. En cada formulario las
columnas están numeradas de acuerdo con los números de columna que se encuentran en el
manual original si se ha conservado el parámetro de dicho manual. Se han asignado nuevos
números a las nuevas columnas.

• La tercera página y las siguientes explican las diversas etapas de la evaluación pertinente.
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Establecimiento de parcelas

El establecimiento de una parcela comprende, por una parte, la delimitación del terreno y, por otra, la
recopilación de los datos de base correspondientes. Es necesario respetar estos métodos generalmente

aceptados que admiten sólo ligeras modificaciones para responder a necesidades particulares.

Jalonamiento

1) Sólo se deben utilizar estacas de madera para jalonar las parcelas. No es aconsejable utilizar
estacas de metal (especialmente de aluminio) porque algunos metales están implicados en los
cambios producidos por la lluvia ácida en los suelos.

2) Primero se deben poner los postes de esquina, luego subdividir la parcela siguiendo la ilustración
que aparece en la Ilustración 1. Se debe tener especial cuidado de no perturbar el suelo al jalonar
las cuatro subparcelas de 2m. por 2m. puesto que sirven para evaluar la regeneración y la
vegetación. Es aconsejable jalonar las subparcelas sin dilación.

3) Los límites de la zona tampón se deben identificar bien siguiendo el método que se haya elegido
de común acuerdo con el organismo que tenga jurisdicción sobre el área (ya sea terreno de la
Corona o de propiedad privada). Preferentemente este jalonamiento se debe efectuar en
colaboración con el organismo concerniente. Las áreas de la parcela y de la zona tampón se deben
inscribir ante las autoridades competentes a fin de proteger la seguridad de la parcela.

4) Las estacas pueden sufrir daños (animales, personas, podredumbre) y deben ser reemplazadas a
medida que sea necesario.

Al situar las subparcelas dentro de las parcelas existentes, habría que seguir las mismas directrices que
para el establecimiento de parcelas nuevas excepto cuando estas áreas han sido muy holladas, en este caso
las subparcelas deberían ser trasladadas a un área más representativa y menos perturbada, a lo largo del
perímetro de la parcela. Las subparcelas deberían permanecer dentro de los límites de la parcela.

Sistema de numeración de parcelas

En cada región del SFC, las parcelas se identifican con números consecutivos de dos cifras. Estos
números están precedidos por otra cifra que identifica la región. Por ejemplo, la parcela número 5 de
Quebec lleva el número 3-05. Si se discontinúa una parcela, su número no debería usarse de nuevo al
reemplazarla; en su lugar, la nueva parcela debería ser designada con el próximo número consecutivo
disponible. De esta manera es posible establecer 99 parcelas del SNDTLA por región. Las designaciones
regionales son las siguientes:

1 Terranova y la Región del Labrador

2 Región de las Marítimas (Nuevo Brunswick, Nueva Escocia y la Isla del Príncipe Eduardo)

3 Región de Quebec

5 Región de Ontario

8 Región del Noroeste (Alberta, Saskatchewan, Manitoba y los Territorios del Noroeste)

9 Colombia Británica y Región del Yukón

Ilustración 1. Marcado de la parcela.
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Tamaño de las parcelas del SNDTLA

Cada parcela debería medir 10 m. por 40 m. (0,04 ha.) y debería estar dispuesta en sentido longitudinal y
de modo más paralelo posible a una curva de nivel en el rodal. A fin de paliar los efectos de las posibles
diferencias microambientales, el costado más largo de la parcela no debería estar orientado en el sentido
de la pendiente. Además, una parcela orientada en sentido longitudinal hacia un fuerte declive
introduciría errores en las mediciones de las distancias horizontales. 

Selección del rodal

Los rodales deben ser suficientemente grandes para contener las parcelas, permitir que estas estén
situadas lejos de sus bordes, amortiguar suficientemente los efectos de los perturbaciones locales y
contener suficientes árboles fuera de la propia parcela para tomar muestras destructivas. El área mínima
recomendada para el rodal es de 2 ha.

Ubicación de la parcela dentro del rodal deseado.

Hay que seleccionar cuidadosamente el “mejor” lugar dentro del rodal deseado. La parcela debe estar
lejos de los efectos perturbadores de los caminos o carreteras locales, también debe estar situada lejos de
los bordes del rodal. Una directriz de tipo general es de situar la parcela a una distancia mínima que
triplique la altura de los árboles más altos del borde del rodal. Por ejemplo, si el rodal tiene árboles de
15m. de altura, la parcela debería estar situada, por lo menos, a 45m. del borde. La parcela también
debería estar emplazada en un área representativa del rodal. Por ejemplo, si el rodal contiene numerosos
pequeños calveros, entonces una parcela representativa debería incluir parte de un calvero. Si por otra
parte, el rodal es muy denso, con gran número de tallos por hectárea y un pequeño calvero, incluirlo en
la parcela no sería representativo del rodal. La parcela debería ser una muestra de las especies y tamaños
de los árboles del rodal. Esto no es un problema en los rodales con especies puras y de edad homogénea,
pero en rodales mixtos es posible que se necesite una cierta planificación. Antes de jalonar la parcela,
debería estimarse qué árboles formarán parte de la parcela a fin de determinar si serán representativos
del rodal en lo que se refiere a las especies y tamaños presentes.

Numeración de los árboles de la parcela

1) Los números de los árboles consisten de cuatro cifras.

2) Los árboles deben ser marcados de manera permanente. No se deben utilizar clavos de metal para
fijar etiquetas, porque se pueden desplazar en el árbol. Si los números se pintan sobre el árbol,la
pintura se debe elegir con cuidado. En efecto, gran número de pinturas contienen elementos (por
ejemplo, plomo) que serán analizados en las muestras del suelo. Se recomienda poner las
etiquetas utilizando alambres revestidos de plástico de calibre 18 o 24. No apretar. La tensión de
los alambres se debe reajustar cada vez que se repintan los números. Los árboles también se
pueden numerar utilizando productos a base de silicona, como el material de cierre vendido en
tubo que se emplea para las bañeras. Las cifras deben tener unos 10 cm. de alto y estar orientadas
de modo que sean visibles en el curso de los trayectos efectuados generalmente en la parcela. Es
posible que sea necesario alisar la corteza de algunas especies de árboles para asegurar que el
material de silicona se adhiera a ellos. Hay que tener cuidado de no dañar el árbol. Estos números
se deben repintar cada cierto tiempo.

3) Todos los árboles de pie, vivos o muertos, cuyo diámetro a la altura del pecho (DAP) sea de 10 cm.
o más deben ser numerados. La excepción a esta regla son los árboles muertos del monte bajo
cuyas copas no alcanzan a llegar a la cubierta forestal.

4) El tronco del árbol debería ser marcado en dos lados, usando una substancia no tóxica imborrable,
1 cm. por debajo del nivel al cual se tomarán mediciones periódicas del diámetro a la altura del
pecho (DAP). Las marcas deberían tener 5 cm. de longitud y estar orientadas horizontalmente. Las
mediciones del DAP se tomarán a 1 cm. sobre las marcas. La altura del pecho queda fijada a
130 cm. del suelo, partiendo del punto medio del suelo (pendiente). Observar la Ilustración 5 para
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saber donde medir el DAP en tallos anormales. Un método alternativo consiste en poner un
bastón de 130 cm. en el punto medio del terreno; el tope superior del bastón indicará la altura del
pecho. Si este procedimiento se sigue a cada evaluación quinquenal, no es necesario marcar la
altura del pecho para los árboles sin malformaciones. Para los árboles con anormalidades, la
altura del pecho puede ser determinada siguiendo la ilustración de la Ilustración 5.

5) Los árboles con troncos bífidos cuya horquilla se encuentra a 130 cm. o menos del nivel del suelo,
se consideran árboles separados (y se les asignan números individuales). Los árboles que se
ahorquillan más arriba de la altura mencionada son considerados como un sólo árbol.

6) Los árboles limítrofes de la parcela serán considerados como pertenecientes a esta si el punto de
germinación del árbol se halla dentro de sus límites. El punto de germinación es el lugar donde la
semilla arraigó y creció. Así pues, aunque un árbol se incline fuera de la parcela su punto de
germinación podría convertirlo en uno de dentro. Inversamente, un árbol puede inclinarse hacia
dentro, pero su punto de germinación podría convertirlo en un árbol fuera de la misma. a los
árboles en grupo que crecen y brotan en un mismo punto de origen. Se atribuye el mismo punto
de germinación a los árboles en grupo que crecen y brotan en un mismo punto de origen; por
consecuente, todos los tallos del grupo pertenecen o no a la parcela. Los árboles en grupo deberían
numerarse del mismo modo que los árboles bífidos que acabamos de describir en el punto 5.

Crecimiento de los anillos

Una vez establecida la parcela, los arbolitos jóvenes deberían ser considerados como árboles adultos una
vez alcanzan los 10 cm.de DAP y deberían ser incluidos en la primera evaluación quinquenal. Estos
arbolitos deben ser numerados y cartografiados en un formulario nº 2 del SNDTLA, y después deben ser
considerados como cualquier otro árbol de la parcela.

Numeración de los árboles fuera de la parcela

1) Seleccionar 10 árboles dominantes o codominantes de fuera de la parcela de cada especie que
integra por lo menos el 10% de la cubierta arbórea.

2) El tamaño general, el cierre de la cubierta y el estado de los árboles fuera de la parcela deberían
ser representativos de los que están dentro y son de la misma especie. No seleccionar los 10
“mejores” árboles.

3) No seleccionar árboles de fuera de la parcela que tocan o se apoyan en árboles de la parcela. No
seleccione árboles que se encorvan hacia la parcela (Ilust.2).

4) Los árboles fuera de la parcela deberían ser marcados del modo descrito en (2) y (4) para numerar
los árboles de la parcela.

5) Los números de los árboles de fuera de la parcela se componen de una letra seguida de tres
dígitos. Estos números no pueden ser los mismos que los que se usan para los árboles de la
parcela; deben ser distintos.

Arboles aleatorios fuera de la parcela

Cada parcela debe tener un número suficiente de árboles fuera de parcela para tomar muestras
destructivas. No es necesario numerar ni hacer el levantamiento cartográfico de este tipo de árboles, pero
no deberían inclinarse hacia la parcela ni tocar ningún árbol de la misma.

Reemplazo de árboles numerados fuera de la parcela

Durante los años que siguen al establecimiento de una parcela, habrá que reemplazar algunos árboles
numerados de fuera de parcela. El personal regional decidirá cuando reemplazarlos. Utilizar el sentido
común y las siguientes directrices:

• Reemplazar un árbol numerado de fuera de parcela cuando la toma de muestras destructiva le
haya causado daños importantes. La toma de muestras destructiva incluye el barrenamiento de
troncos, el corte de ramas y los daños ocasionados a las raíces al excavar hoyos.
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• Reemplazar árboles numerados de fuera de la parcela cuando no son representativos de los
árboles de la parcela a cause de algún agente localizado. Por ejemplo, una infección de raíces
localizada podría afectar la mayoría de los árboles de fuera de la parcela pero no los de dentro.

• Reemplazar un árbol numerado de fuera de la parcela cuando cesa de ser dominante o
codominante.

Un deterioro general del estado de los árboles de fuera de la parcela que se refleja en los árboles de
dentro no es razón válida para reemplazar los árboles numerados de fuera de la parcela.

Al reemplazar un árbol numerado de fuera de la parcela, seleccionar un nuevo árbol siguiendo las
directrices para establecer una parcela. Dar un número nuevo al árbol, no reutilizar el antiguo número.
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Perímetro de la copa del árbol
Tallo al nivel del suelo

Arbol inclinado hacia la parcela

Arbol que toca a otro árbol de la parcela

Arbol de la parcela que se inclina hacia fuera.

Arbol de fuera de la parcela numerado aceptablemente (Ejemplo X001)

Arbol que no está ni dentro ni fuera de la parcela (inclinado hacia la parcela, 
que toca a un árbol de la misma, intermedio)

Arbol de la parcela (Ejemplo .0001)

Ilustración 2. Arboles numerados de dentro/fuera de la parcela.



Informacion basica sobre la PARCELA:
Formulario del SNDTLA Nº 1

Este formulario debe rellenarse una sola vez para cada parcela. Este formulario, que se llena después
de establecida la parcela, da algunas de las características básicas de la parcela. Elimina también la

necesidad de recopilar todos los años la misma información básica en los diversos formularios del
SNDTLA (como por ejemplo las coordenadas de nueve cifras de la cuadrícula MTU).
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Formulario 1

1

Ubicación

SNDTLAInformación basica sobre
la parcela

Tipo de evaluación

Posición del terreno

141176

34

12

Año de establecimiento

29

19

108 9 13

Número de la parcela

53 4

2

1

Aspecto

RES 1363 (95/08)

3332

Declive %

31301715 16

Orientación de la parcela 

2826 27

2523 24

Fecha del levantamiento cartografico

2220 21

18

M

Comentarios

Coordenadas de la cuadrícula MTU

Hacia el EsteZone

D-J

Zona

Y-A M-M

Elevación (m)

1

0

Recursos naturales
Canada 

Estudio de Insectos y Enfermedades Forestales (EIEF)



Informacion basica sobre las parcelas:
Formulario del SNDTLA nº 1

Tipo de evaluación: 
(Cols. 1–2) 

Número de parcela: 
(Cols. 3–5) 

Cuadrícula MTU: 
(Cols. 6–14) 

Ubicación: 

Orientación de la parcela:
(Cols. 15–17) 

Año de establecimiento:
(Cols. 18–19) 

Fecha del levanta miento
cartográfico: 
(Cols. 20–25)

Altitud: 
(Cols. 26–29) 

Declive: 
(Cols. 30–31) 

Aspecto: 
(Cols. 32–33) 

Posición del terreno: 
(Col. 34) 

Este número de dos cifras del formulario del SNDTLA, por ejemplo 01
significa Formulario nº1 e indica el tipo de información o evaluación
(Información básica sobre la parcela).

Una cifra única designa la región, seguida del número de parcela de dos
cifras, ejemplo 305 (Región de Quebec, parcela nº 5),

La ubicación de las parcelas del SNDTLA está determinada al Km2 más
próximo. Poner las coordenadas de nueve cifras de la cuadrícula Mercator
Tranversal Universal (MTU). Las dos primeras cifras representan la zona
MTU (cols.6-7), las tres cifras próximas representan la latitud este (cols. 8-
10) y las cuatro últimas dan la longitud norte (cols. 11- 14), ejemplo, 20 504
4997 (Upper Musquoboit, Nueva Escocia). Opción: Las coordenadas de la
cuadrícula MTU pueden inscribirse redondeando a los 100m. más
próximos usando las casillas sombreadas a la derecha de las columnas 10 y
14 para las cifras extra del este y norte respectivamente.

Describir dando los detalles necesarios. Proporcionar la información
apropiada tal como el nombre de la parcela, pueblo más cercano, distrito,
municipalidad y provincia, así como los nombres y las distancias de las
carreteras cercanas.

Posición en relación al norte magnético. Número de tres cifras dando la
orientación de la línea más larga del centro de la parcela determinada, a
partir del norte en el sentido de las manecillas del reloj. Ejemplo, 67 grados
se escribe 067.

Número de dos cifras que indica el año en que se estableció la parcela.
Ejemplo 1985 = 85.

Incluye las seis cifras del año/mes/día. Ejemplo 15 de septiembre de 
1985 = 850915

Número de cuatro cifras que indica la elevación  sobre el nivel del mar en
metros. Ejemplo, 800 m = 0800,

Número de dos cifras que indica el porcentaje de gradiente de la parcela.
Ejemplo 5% de desnivel = 05. Si la parcela es llana, el desnivel = 00

La dirección magnética del declive de la parcela. Escoger entre N, NE, E,
SE, S, SO, O o NO. Una parcela con desnivelación despreciable se designa
como P (plana).

La posición de la parcela en relación a la topografía circundante. La parcela
debería considerarse como un todo usando la ilustración de la Ilustración 3
como guía. Usar los códigos siguientes para designar la posición en el
terreno.
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Posición del terreno: 
(Col. 34) 

Comentarios: 

La posición de la parcela en relación a la topografía circundante. La parcela
debería considerarse como un todo usando la ilustración de la Ilustración 3
como guía. Usar los códigos siguientes para designar la posición en el
terreno.

1 Cumbre y parte superior del declive — zona convexa de la parte superior
del perfil.

2 Declive medio — zona uniforme, bastante regular del medio del perfil.
3 Escalón — zona de terreno llano entre dos declives medios.
4 Declive bajo — zona cóncava de la parte inferior del perfil.
5 Terreno llano — terreno plano o casi plano que no forma parte ni está

relacionado con ningún cambio de elevación en el terreno.
6 Terreno bajo — zona de alto nivel freático.

Esta casilla debería usarse para inscribir cualquier información importante,
tal como el origen y la historia del bosque o del rodal, si es conocida, o las
huellas dejadas por los incendios o las talas pasadas.

Ilustración 3. Posición en el terreno

1 Cumbre y parte 
superior del declive

2 Declive medio

2 Declive medio
3 Escalón

4 Declive bajo

5 Terreno llano6 Terreno bajo



Levantamiento cartográfico de los arboles 
de la parcela: Formulario del SNDTLA Nº 2

Para indicar su ubicación dentro de la parcela, debería hacerse el mapa de todos los árboles
numerados de la parcela cuyo DAP no sea inferior a los 10 cm. La información suplementaria

registrada para cada árbol debería indicar la especie del árbol (usando los códigos del EIEF), el estado del
árbol (muerto o vivo) y los comentarios sobre otras características permanentes que puedan afectar el
estado de salud futuro del árbol. Los árboles muertos que quedan en pie, de 10 cm de diámetro o más,
deberían registrarse en el mapa a menos que sean árboles muertos bajos y suprimidos.

Los formularios nº 2 del SNDTLA se deben llenar en el año de referencia. Hay que rehacer el mapa a
intervalos de 5 años para incorporar los árboles nuevos que han alcanzado un DAP mínimo de 10 cm. Se
debe rellenar un nuevo formulario del SNDTLA nº 2 para estos árboles.

Para hacer la planimetría de los árboles de la parcela habría que usar el método de coordenadas.
Simultáneamente se debe hacer la planimetría de todas las subparcelas. 

19Formulario 2
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Tipo de evaluación: 
(Cols. 1-2) 

Nº de la parcela: 
(Cols. 3-5) 

Fecha del mapa: 
(Cols. 20-25) 

Ubicación: 

Página _ de _ : 

Nº del árbol: 
(Cols. 33-36) 

Especie del árbol: 
(Cols. 37-39) 

Tipo de árbol: 
(Col. 40) 

Estado del árbol: 
(Col.41)

Ubicación del árbol: 
(Cols. 42-46) 

Comentarios: 

21Formulario 2

Escribir el número del formulario del SNDTLA en dos cifras. Ejemplo,
Formulario nº2 - Levantamiento cartográfico de los árboles de la 
parcela = 02.

Escribir las tres cifras que identifican a la parcela, es decir una cifra para la
región y dos para la parcela. Ejemplo, 305 (región de Quebec, parcela número
05).

Escribir los números de dos cifras que corresponden al año, al mes y al día
en ese orden. Ejemplo, 7 de septiembre de 1985 = 850907.

Descripción breve de la ubicación de la parcela.
Mapa hecho por: Nombre y apellido de quienes realizaron el mapa.

Completar después de evaluar el último árbol, para facilitar la consulta de
formularios.

Escribir el número de cuatro cifras correspondiente. Ejemplo, árbol 
57 = 0057.

Escribir las tres cifras código de la norma reconocida por la EIEF para
designar las especies. Ejemplo, el abeto balsámico = 003. El Anexo 1
contiene los códigos utilizados por la EIEF para designar las especies.

Escribir 
1 para las coníferas o
2 para las frondosas.

Escribir
0 para muerto o
1 para vivo.

Determinar la ubicación del centro del tronco (distancia a lo de cada árbol
midiendo la distancia a lo largo y desde la largo del eje apropiado. La línea
central línea del centro) en sentido longitudinal constituye el eje de las Y, la
línea central en sentido transversal el eje de las X. En consecuencia las
coordenadas del centro de la parcela son las siguientes: Y = 0, X = O. A nivel
del suelo, medir la distancia hasta el centro del tronco de cada árbol a lo
largo de los dos ejes. Escribir Y (tres cifras) y X (dos cifras) redondeado los
valores hasta el 0,10 m. con el decimal queda sobreentendido por las
columnas sombreadas. Utilice los signos + y - según el caso (véase el
ejemplo ilustrado en la figura 4).

Para cada árbol, anotar rasgos permanentes que puedan afectar su salud
futura, tales como un tronco ahorquillado más abajo que la altura del
pecho, los casos en los que un árbol es un tallo de un grupo, árboles que
comparten los sistemas de raíces, o un árbol que crece en la grieta de una
roca. 

Levantamiento cartografico de los arboles 
de la parcela : Formulario del SNDTLA Nº 2
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(Y)

(X)

A 0002

A 0001

A 0004

A 0003

+16.0

-3.6

+1.2

+4.8

-6.4

+2.8

-0.7

0,0

+20

-20
+5-5

10 m X

0

040 m
Y

-12.0

Nº de árbol Especie T E Distancia Y Distancia X Comentarios

33 34 35 36 37 38 39 40 41 +/- 42 43 44 +/- 45 46

0 0 0 1 0 0 3 1 1 + 0 4 8 + 1 2

0 0 0 2 0 4 3 1 1 + 1 6 0 - 3 6

0 0 0 3 0 4 3 1 0 - 1 2 0 - 0 7 Arbol muerto

0 0 0 4 1 1 0 2 1 - 0 6 4 + 2 8

Ilustración 4. Mapa detallado (no hecho a escala).

Ejemplos



Datos sobre los arboles: Formulario SNDTLA Nº 3, X3

Todos los árboles numerados deberían ser evaluados sobre sus características y su forma, primero al
establecer la parcela y luego a cada 5 años. Todos los árboles numerados fuera de la parcela deberían

evaluarse al mismo tiempo. Este procedimiento proporciona una descripción del estado físico de cada
árbol y del conjunto del rodal. Hay que numerar todos los árboles jóvenes que han alcanzado el tamaño
adulto (10 cm. o más DAP, más de 2m. de altura) desde que se completó el formulario del SNDTLA nº 3,
también hay que hacer su levantamiento cartográfico en un formulario del SNDTLA nº 2 y evaluarlos en
el formulario actual del SNDTLA nº 3.

Arboles vivos de la parcela

Los parámetros evaluados cada cinco años comprenden: las características verticales y horizontales de la
copa, la situación de cada árbol en la cubierta arbórea (dominio), el diámetro a la altura del pecho (DAP)
y la forma del árbol. La longitud de las cimas muertas y la longitud de la copa viva se calculan a partir de
las medidas de la copa vertical inscritas en este formulario.

Arboles muertos de la parcela

Habría que inscribir el número y la especie de los árboles viejos que están muertos. Además del número,
debería inscribirse también el DAP de los árboles que han muerto recientemente.

Altura de los árboles

Las medidas de la altura de los árboles (altura total, altura hasta la cima de la copa viva y altura hasta la
base de la copa viva) pueden efectuarse para cada árbol o para cada 30 árboles representativos de cada
especie. Habría que emplear el segundo método cuando hay más de 30 árboles de una especie dada,
eliminando así la necesidad de hacer muchas mediciones de altura en parcelas densamente pobladas por
una sola especie. El mínimo de 30 árboles puede sobrepasarse cuando se necesita obtener una buena
muestra de la proporción entre la altura y el diámetro. Los árboles seleccionados para las mediciones de
altura deben ser representativos de la gama de diámetros, altura, dominancia y tipo de cubierta árborea
de la especie. No es aceptable seleccionar para la mediciones de altura solamente árboles cuyas cimas son
fácilmente visibles. Quizás estos árboles sean representativos de la gama de diámetros y dominancias
pero su muestra sesgaría las medidas de las zonas con alta densidad, en las que los árboles quizás sean
más bajos que en las zonas de menor densidad árborea. Los árboles numerados fuera de la parcela
pueden ser utilizados como parte de la muestra de los 30 árboles exigidos, pero hay que recordar siempre
que esos árboles serán siempre dominantes o codominantes. Deben medirse los tres parámetros de altura
en los árboles seleccionados. Para verificar la distribución de los árboles medidos puede utilizarse la
tabla nº 3 a fin de asegurarse de una buena relación entre la altura y el diámetro.

Debería medirse la altura de todos los árboles de la parcela con cimas rotas. Sin embargo, estas
medidas no deben usarse para establecer la razón entre la altura y el diámetro.

Arboles numerados fuera de la parcela

Estos árboles deben ser evaluados cada 5 años utilizando los mismos procedimientos que para los
árboles numerados de la parcela. El formulario nº 3 debería completarse hasta la columna 45 inclusive
(cubierta arbórea). Rellenar las columnas 46 a 62 es discrecional. Rellenar un formulario separado e indicar
que la evaluación es de tipo X3. Los datos pertenecientes a los árboles fuera de la parcela no deberían
inscribirse en el mismo formulario que los datos pertenecientes a los árboles de la parcela. Para los
árboles fuera de la parcela con una evaluación  tipo clasificada X3 debería completarse un formulario
separado del SNDTLA nº3. 
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Tipo de evaluación:
(Cols. 1–2)

Número de la parcela: 
(Cols. 3–5)

Fecha de la evaluación:
(Cols. 20–25)

Ubicación:

Evaluación hecha por:

Número del árbol:
(Cols. 33–36)

Especie de árbol:
(Cols. 37–39).

Dominancia:
(Col. 40).

DAP:
(Cols. 41–44):

25Formulario 3

Escribir las dos cifras correspondientes al número de formulario SNDTLA.
Ejemplo, 03 significa Formulario nº3 para árboles de la parcela y X3 para
árboles fuera de la parcela.

Escribir la cifra de la región seguida del número de dos cifras que designa
la parcela. Ejemplo 305 (región de Quebec, parcela nº 5).

Escribir el número de seis cifras que corresponden al año, al mes y la día.
Ejemplo, 7 de septiembre de 1985 = 850907.

Dar una breve descripción de la localización de la parcela.

Nombre y apellido de las personas que hicieron la evaluación en el terreno.

Escribir el número de cuatro cifras que corresponda. Ejemplo, el árbol 
57 = 0057

Utilizar los códigos normalizados del EIEF. Ejemplo, abeto balsámico =003.
Ver el anexo 1 para los códigos del EIEF sobre especies de árboles.

Debería evaluarse la copa de cada árbol con respecto a la cantidad de luz
solar recibida y a la proximidad de los árboles vecinos. Para árboles
muertos al momento de establecer la parcela, estimar la categoría de
dominancia antes de morir (no usar la categoría 9 para la evaluación al
establecer la parcela, los árboles suprimidos no deberían ser numerados al
establecer la parcela). Utilizar los códigos siguientes para clasificar la
dominancia:

1 = Dominante: La copa del árbol se extiende sobre el nivel general del
follaje y recibe toda la luz solar desde arriba y parcialmente de los
lados.

2 = Codominante: La copa del árbol se halla a nivel general del follaje
y recibe toda la luz solar desde arriba pero muy poca de los lados;
puede estar algo apiñado por los lados.

3 = Intermedio: La copa del árbol se extiende al nivel general del
follaje pero es más baja que las codominantes; recibe poca luz de
arriba.

4 = Suprimido: la copa del árbol se encuentra completamente debajo
de la altura general del follaje.

9 = El árbol ha muerto desde la última evaluación
– Sin objeto; el árbol estaba muerto durante la última evaluación

quinquenal.

Si el terreno está inclinado, medir el diámetro a una altura de 1,3 m. a partir
de un punto situado a la mitad de la base del árbol (muerto o vivo desde la
última evaluación de hace 5 años) en el lado más alto y la base del árbol en
el costado más bajo (Ilust. 5D). Si la AP ya ha sido marcada, la nueva
medición debería tomarse 1,0 cm. más arriba de las marcas existentes.
También se puede usar un “bastón” de 1,3 m. para determinar la AP.
Escribir las cuatro cifras correspondientes redondeadas al 0,1 cm. más

Formulario del SNDTLA Nº 3,X3: Datos sobre los arboles
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Cubierta arbórea
(Col. 45):

Forma del tallo:
(Col. 46)

Altura total del árbol:
(Cols. 51–53)

Altura hasta la cima de la
copa viva:
(Cols. 57–59)

próximo. Ejemplo, DAP 35,7 cm = 0357. La figura 5 ilustra dónde hay que
medir el DAP en árboles con tallos anormales. Los comentarios sobre el
tipo de árbol problema encontrado y dónde se midió el DAP debería
escribirse en la sección “Comentarios”. Si se trata de la primera medición, el
árbol debería ser marcado 1,0 cm. por debajo del punto en el cual se midió
el DAP de modo que dentro de 5 años, el DAP pueda medirse de nuevo a lo
largo de la misma circunferencia del tronco. 

Para cada árbol vivo o recientemente (durante los últimos 5 años) muerto,
estimar el número de lados de la copa viva que tocan o se sobreponen a
árboles vecinos dominantes o codominantes. Incluir la influencia de los
árboles fuera de la parcela. No tener en cuenta los árboles vecinos
intermedios, suprimidos o muertos. Examinar la mitad superior de la copa
pero no tener en cuenta los árboles vecinos que sólo tocan o se sobreponen a
la parte inferior de la copa. Escribir el número lados que se tocan o se
sobreponen de acuerdo con las directrices siguientes: dividir la copa en
cuatro cuadrantes iguales, disponer los ejes de los cuadrantes de modo
reduzcan al mínimo los cuadrantes en los que los árboles vecinos se tocan o
se sobreponen en la mitad superior de la copa viva (Ilustración 6). Contar el
número de cuadrantes que se tocan o se sobreponen. Cuando la mitad
superior de la copa no es visible, hacer una estimación lo más precisa posible.
Utilizar los siguientes códigos para inscribir el tipo de cubierta arbórea:

0 Ninguno
1 Contacto o superposición en 1 cuadrante
2 Contacto o superposición en 2 cuadrantes
3 Contacto o superposición en 3 cuadrantes
4 Contacto o superposición en 4 cuadrantes
8 No tiene objeto; árbol intermedio o suprimido
– No tiene objeto; árbol ya muerto durante la última evaluación

quinquenal 

Escribir las características generales de la forma del tallo de cada árbol
teniendo en cuenta lo que es normal para cada especie. Utilizar los códigos
siguientes:

0 Normal, sin deformidades
1 Tallo principal roto
2 Cima del árbol rota
3 Tallo principal anormalmente ahorquillado por debajo de la copa viva
4 Tallo muy retorcido (en espiral)
5 Arbol con inclinación superior a los 15º de la vertical
9 Otros (especificar en la sección comentarios)
– Arbol muerto 

Desde el punto medio del suelo (pendiente) de la base del árbol, medir
hasta el punto más alto (vivo o muerto) de cada árbol seleccionado en la
parcela redondeando al 0.1 o 0.5m. más cercano según sea apropiado
(Ilustración 7). La altura total debe escribirse utilizando tres cifras. Ejemplo
9,2m. = 092. 

Desde el punto medio del suelo (pendiente) de la base del árbol, medir
hasta el punto más alto de cada árbol seleccionado en la parcela
redondeando al 0.1 o 0.5m. más cercano según sea apropiado (Ilust.7). Si no



I. Protuberancia a 1,3 m
(Medir 30 cm por encima)

A. Rajadura o hendedura 
grande

B. Raíces elevadas 
(Medir 1,3 m por encima 
del cuello de las raíces)

C. Tronco doblado 
(Perpendicular 

al tronco a 1,3 m)

D. Arbol en pendiente E. El árbol se bifurca
entre 1,3 y 1,5 m

(Medir a 30 cm debajo de bifurcación)
 

F. Arbol inclinado

G. Rama a 1,3 m
(Medir 30 cm por encima)

H. Arbol se bifurca 
entre 1,0 y 1,3 m

(Medir cada tronco 
30 cm por encima)

2 3
Código

2
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Ilustración 5. Donde medir el DAP en troncos con anormalidades.

Ilustración 6. Ejemplos de cierre de la copa.

Formulario 3
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Altura hasta la base de la
copa viva:
(Cols. 60–62)

Comentarios

Formulario 3

hay cima desnuda la medida coincidirá con la altura total del árbol. La
altura hasta la cima de la copa viva debe escribirse utilizando tres cifras.
Ejemplo 8,5m. = 085. La longitud de las ramas muertas de la cima puede
calcularse restando la altura hasta la cima de la copa viva de la altura total.

La base de la copa viva quedará determinada por una línea horizontal
formada por la rama más baja con follaje vivo. Esta rama no necesita ser un
verticilo completo de ramas. Los vástagos bulbosos y las ramas dispersas,
que normalmente no contribuyen mucho a la salud de los árboles, deberían
excluirse. Sólo las ramas que mantienen follaje vivo y productivo deberían
tenerse en cuenta. Las ramas que han perdido sus hojas recientemente
deberían tenerse en cuenta si parece que se van a recuperar, si están ya
muertas no deberían ser consideradas.

Cuando la copa presenta grandes aberturas (de más de 2 m. de altura) hay
que decidir si las ramas más bajas, separadas del conjunto, contribuyen a la
salud del árbol. Por ejemplo, una copa de 5 m. seguida de una abertura de 2
m. seguida por 3 m. de ramas inferiores sanas debería medirse desde el
follaje más bajo de la parte inferior de los 3m.de ramas sanas (Ilust.8). Sin
embargo, si el mismo árbol mantuviera solo un verticilo de ramas enfermas
debajo de la abertura de 2 m., el verticilo inferior no se incluiría (Ilust. 8E).
Por otra parte, un árbol con una copa de 5m. seguido de una abertura de
1m. seguido por un verticilo de ramas enfermas, debería medirse a la altura
de las ramas inferiores del verticilo debajo de la abertura porque esta mide
menos de 2m. (Ilust. 8A,8D).

Allí donde las ramas bajan sólo por un lado del árbol, el follaje de la rama
más baja que puede considerarse formará la base de la copa viva (Ilust. 8B,
8G). No hay que hacer la media de los dos lados de un árbol con las bases
de la copa desiguales.

Desde el punto medio del suelo (pendiente) de la base del árbol, medir la
altura de la base de la copa viva de cada árbol seleccionado en la parcela
redondeando al 0,1 o 0,5m. según sea apropiado (Ilust. 7) La altura hasta la
base de la copa viva debería escribirse con tres cifras. Ejemplo, 2,4 m. = 024.
La longitud de la copa viva puede calcularse substrayendo el altura hasta la
base de la copa viva de la altura hasta la cúspide de la misma. No es
necesario inscribir este valor.

Anotar cualquier característica adicional del árbol o las dificultades
encontradas para obtener datos para el formulario nº 3 (ejemplo, “DAP
medido 30 cm. encima de la protuberancia). Escribir todas las decisiones
tomadas con respecto a la recopilación de datos de modo que durante las
evaluaciones futuras, se pueda usar el mismo enfoque para recoger datos
comparables y determinar los verdaderos cambios en los árboles y en las
características del rodal, no sólo los cambios debidos a interpretaciones
diferentes de estas instrucciones. ( De modo opcional: Anotar la posición y
la distancia del árbol donde se tomaron las medidas Sunto de modo que en
el futuro se puedan tomar mediciones desde el mismo punto en el suelo.)
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Ilustración 7. Medidas de altura. Formulario 3 (a) Frondosas (b) Coníferas.

Altura hasta 
la base de la 

copa viva

Centro del Suelo  

Punto más alto
Punto más alto vivo

Base de la copa viva

Altura hasta 
la cima de la 

copa viva

Altura total 
del árbol

Altura hasta 
la base de la 

copa viva

Altura hasta 
la cima de la 

copa viva

Altura total 
del árbol

(a)

(b)
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D.  Sin abertura de 2m.

I.  El follaje más bajo no contribuye
a la salud del árbol

E.  El follaje más bajo no contribuye
a la salud del árbol

F

HG. Dos árboles separados
(para este árbol)

A B C

>2 m

>2 m

Para este
arbol

Para este
arbol

Ilustración 8. Determinación de la base de la copa viva.
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Esta tabla puede usarse para determinar si se ha hecho un buen muestreo de los
árboles de cada especie de la cual se ha medido las variables de altura
correspondientes a 30 árboles (Cols. 5162) Esta tabla no debe emplearse si se ha
medido la altura de todos los árboles de una especie. Además, se debe medir la altura
de los árboles con cimas quebradas pero no se deben incluir en la relación
altura/diámetro.

Método 1: Verificar la distribución después de medir la altura de 30 árboles y el DAP de todos
ellos.

Después de haber seleccionado y medido 30 árboles, hacer una marca en la casilla
apropiada de la tabla para cada dominancia medida (col.40), la clase de DAP (cls. 41-
44) y ancho de copa (col.45). Examinar las hojas de datos en busca de árboles de la
misma especie cuya altura no haya sido medida, anotar que casilla corresponde a sus,
DAP, dominancia y ancho de copa. Si no hay ninguna marca en la casilla del árbol que
no se ha medido, regresar a este árbol y medir las tres variables de altura. Examinar
todos los árboles que no han sido medidos a fin de asegurarse que sus casillas han sido
marcadas.

Método 2: Verificar la distribución a medida que se va confeccionando

Verificar la casilla apropiada para cada árbol de una especie una vez que las tres
variables de altura hayan sido medidas. Para el próximo árbol de la misma especie,
observar la casilla apropiada; si no tiene una marca, medir la altura del árbol. Repetir
este procedimiento hasta que todos los árboles de una especia hayan sido medidos.
Contar las marcas. Si el total es inferior a 30, volver a medir las tres variables de altura
en tantos árboles de la parcela, seleccionados al azar, como sea necesario hasta
alcanzar un total de 30.

Formulario 3

Tabla 3. Tabla para determinar la distribución de los árboles según la altura

Clase DAP (cm)

10,0 12.0 14.0 16,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 28,0 30,0 
Ancho a a a a a a a a a a +

Dominancia de copa 11,9 13,9 15,9 17,9 19,9 21,9 23,9 25,9 27,9 29,9

Dominante 0–1

y 2

Codominante 3–4

Intermedio 8

Suprimido 8



Evaluacion de los arboles de la parcela: 
Formulario del SNDTLA Nº 4, X4

El formulario nº 4 se debe completar anualmente. Comprende todos los árboles numerados de la
parcela (tipo de evaluación 04).

La evaluación se efectúa habitualmente hacia el término de la temporada de crecimiento, una vez que
la mayor parte de los insectos y organismos patógenos han cesado de crecer y causar daños, pero antes
de que la coloración otoñal del follaje interfiera con las observaciones de daños visibles. Se aconseja hacer
una evaluación de datos detallada de los árboles situados fuera de la parcela (Formulario del SNDTLA
nº8) antes de evaluar los árboles de la parcela propiamente dicha. Los datos recopilados fuera de la
parcela facilitarán la evaluación de la mayoría de los daños observados. No hay que tomar muestras
destructivas en los árboles de la parcela.

Esta evaluación abarca parámetros para determinar:

1) el estado de la copa del árbol, incluyendo follaje, ramos y ramas;

2) los daños causados por factores abióticos desconocidos

3) los daños causados por insectos y enfermedades (incluyendo factores abióticos conocidos) al
follaje y al tejido leñoso.

La producción de semilla debería evaluarse sólo para los árboles dominantes y codominantes de
cada especie dentro de la parcela.

Arboles fuera de parcela

Los árboles vivos numerados que están fuera de la parcela también deben ser evaluados anualmente.
Debería completarse el formulario nº 4 del SNDTLA hasta e incluyendo la columna 42L. Rellenar las
otras columnas es discrecional. Los datos pertenecientes a los árboles que están fuera de la parcela no
deberían inscribirse en el mismo formulario que los datos pertenecientes a los árboles de la parcela.
Llenar un formulario 4 por separado indicando que se trata de una evaluación de tipo X4. 

33Formulario 4
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Tipo de evaluación
(Cols.1–2)

Número de la parcela:
(Cols. 3–5)

Fecha de la evaluación:
(Cols. 20–25)

Ubicación

Evaluación hecha por:

Página_de_ 

Número del árbol:
(Cols. 33–36)

Especie del árbol
(Cols. 37–39)

Tipo de árbol:
(Col. 40)

Estado de la copa
(Cols. 41–42)

Escribir las dos cifras correspondientes al número de formulario del
SNDTLA. Ejemplo 04 = Formulario nº 4 para árboles numerados de la
parcela y X4 = Formulario 4 para los árboles fuera de la parcela. 

Escribir las tres cifras que identifican la parcela; la primera para la región
las dos cifras siguientes para indicar el número de parcela. Ejemplo 
305 = Región de Quebec, parcela nº 5.

Escribir los números de dos cifras que corresponden al año, al mes y al día.
Ejemplo, 7 de septiembre de 1985 = 850907. 

Describir brevemente la localización de la parcela.

Nombre y apellido de las personas que hicieron la evaluación sobre el
terreno.

Llenar después de haber evaluado el último árbol, para facilitar la consulta
de los formularios.

Escribir el número de cuatro cifras que corresponda. Ejemplo, árbol nº 57 =
0057

Utilizar los códigos normalizados del servicio de EIEF (Ver Anexo 1).
Ejemplo, abeto balsámico = 003. 

Escribir:
1 = Conífera
2 = Frondosa

Determinar el estado de la copa de todos los árboles numerados de la
parcela mediante el uso del sistema de clasificación del estado de las
coníferas o de frondosas. (Las coníferas reciben una evaluación secundaria
que se inscribe de las columnas 42U a 42L). Clasificar los alerces en las
frondosas

Formulario 4

Evaluacion de los arboles de la parcela : Formulario del SNDTLA Nº 4 

Arboles muertos

En la evaluación inicial, efectuada durante el año del establecimiento de la parcela, todos los árboles
muertos se clasifican en la categoría 09 independientemente de que hayan muerto recientemente o lleven
cierto tiempo muertos. En todas las otras evaluaciones anuales, los árboles que han muerto recientemente
se clasifican en la categoría 08 del año en que,por primera vez,se observó su muerte. En las observaciones
hay que anotar la causa probable de la muerte (Ejemplo, árbol suprimido, roto por el viento, arrancado,
infectado por Choristoneura fumiferana, podredumbre de la raíz, etc.). La nota debería ser lo más
descriptiva y lo más específica posible. Las columnas restantes del formulario nº 4 no deberían
completarse (Ejemplo, las columnas 42U hasta 72). En vez de ello, habría que trazar una línea recta por
todo el resto de la página, excepto para la sección “Comentarios”. En años subsecuentes, los árboles que
estaban ya muertos durante la última evaluación se clasifican en la categoría 09. Nuevamente aquí, las
columnas 42U hasta 72 no deberían completarse; debería trazarse una línea recta sobre el resto de la
página excepto en la columna de comentarios. Anotar en la columna de comentarios cualquier cambio en
el estado físico de los árboles muertos desde hace tiempo (categoría 09), ejemplo, árbol caído, apoyado
sobre un árbol vecino, arrancado, etc. (Tabla 4).
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Tabla 4. Como inscribir los árboles muertos

Sistema de clasificacion de las copas de las frondosas

El sistema de clasificación de la copa de las frondosas se basa en la evaluación de las partes visibles de la
copa, es decir,

• la cantidad y calidad del follaje en el exterior de la copa;

• el porcentaje del exterior de la copa que tiene ramos desnudos; 

• el porcentaje del exterior de la copa que tiene ramas muertas.

Al clasificar las frondosas no se tienen en cuenta la ramos desnudos o las ramas muertas; las ramos
desnudos no sostienen hojas vivas aunque puedan estar muertos o vivos. El perímetro de la copa exterior
incluye ramos muertos y ramos desnudos (Ilust. 9), pero excluye los chupones o ramas adventisas así
como también las ramas viejas muertas que han perdido sus ramos y ramas secundarias. Consultar el
Anexo 2 para otras definiciones y diagramas.

Clasificar el estado de la copa de las frondosas usando los códigos siguientes:

10 = Copa con follaje completo. No muestra daños. 
20 = Copa con follaje ralo, descolorido. Sin ramas muertas ni ramitas desnudas.
30 = Copa sin ramas muertas.* Las ramitas desnudas ocupan hasta el 5%.
35 = Copa sin ramas muertas.* Las ramitas desnudas ocupan hasta el 6%.
40 = Copa cuyas ramas muertas* y ramitas desnudas ocupan hasta el 15%.
45 = Copa cuyas ramas muertas y ramitas desnudas ocupan entre el 16 y el 25%.
50 = Copa cuyas ramas muertas y ramitas desnudas ocupan entre el 26 y el 37%.
55 = Copa cuyas ramas muertas y ramitas desnudas ocupan entre el 38 y el 50%.
60 = Copa cuyas ramas muertas y ramitas desnudas ocupan entre el 51 y el 75%.
65 = Copa cuyas ramas muertas y ramitas desnudas ocupan el 76% o más de la misma.
70 = Más del 50% de la copa está muerta. Sólo aparecen pequeñas ramas adventisas,

generalmente a la base de la copa o del tallo.
08 = Arbol muerto desde la última evaluación. Indicar las causas probables de la muerte

en la columna de comentarios. 
09 = Arbol muerto. Todos los árboles muertos clasificados en las categorías 08 o 09 en la

última evaluación deben ser reclasificados en la categoría 09. Indicar los cambios en
el estado físico del árbol (caído, arrancado, etc.) en la columna de comentarios.

Formulario 4

Evaluación

Establecimiento
de la parcela

Evaluación
anual

Evaluación
anual

Estado del árbol

Considerar todos los árboles
muertos como muertos desde
hace mucho tiempo

Muerto al hacer la última
evaluación

Muerto después de la última
evaluación

Categoría
(Cols.4142) 

09

09

08

Columnas 
42U a 72 

Trazar una línea
recta a través de
las columnas

Trazar una línea
recta a través de
las columnas

Trazar una recta a
través de las
columnas

Comentarios 

Anotar cualquier indicio
explicativo de la causa de
la muerte

Anotar cualquier cambio
en el estado físico del
árbol. Ej. Caído, apoyado,
etc.

Describir la causa
probable de la muerte,
inclusive factores
primarios y secundarios

*En 30,35 y 40
ignorar las
pequeñas
ramas muertas
que no son
representativas
del resto de la
copa.



 Follaje inferior contribuye
a la salud del árbol

Excluir ramas marchitas muy viejas

37

Ilustración 9. Perímetro de la copa externa.

Formulario 4
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Sistema de clasificación de las copas de las coniferas

Las coníferas (excepto los alerces) se clasifican según el grado de defoliación de la copa. La defoliación se
define como la pérdida de las hojas, por la razón que sea, del follaje “normal” de la especie de árbol. Hay
que considerar las cimas desnudas como defoliadas. Consultar el Anexo 2 para ver los diagramas que
ilustran los perímetros de copa.

Clasificar el estado de las copas de las coníferas usando los códigos siguientes:
01 = Copa sin defoliación.
02 = Copa que ha perdido sólo las hojas del año. Defoliación inferior al 25%.
03 = Copa en que las hojas del año y algunas hojas más viejas han sufrido una defoliación inferior al 25%.
04 = Defoliación del 25 al 50%.
05 = Defoliación del 51 al 75%.
06 = Defoliación del 76 al 90%.
07 = Defoliación superior al 90%.
08 = Arbol que ha muerto después de la última evaluación. Especificar las causas probables de la

muerte en la columna de comentarios.
09 = Arbol muerto. Todos los árboles muertos que hayan sido clasificados en la categoría 08 o 09 en la

evaluación precedente, deben ser clasificados en la categoría 09. Indicar cualquier cambio en el
estado físico del árbol caído, arrancado, etc.) en la columna de comentarios.

Formulario 4

Coníferas 1/3:
(evaluación de daños a las
copas de las coníferas por
tercios) (Cols. 42U-42L)

Hay que evaluar los daños a las copas de todas las coníferas numeradas y
vivas. Esta evaluación es distinta de inscrita en las columnas 41-42. Aquí se
consideran los daños a la copa y no sólo la defoliación. Para las frondosas y
los alerces, trazar una línea a través de las columnas 42U hasta 42

Determinar la base de la copa viva 
(Ver Formulario nº 3, columnas 60-62)

Hay que fijar la base de la copa viva en la línea horizontal inferior formada por la rama más baja con
follaje vivo productivo. La rama más baja con follaje productivo no es necesario que sea un verticilo
completo de ramas. Los chupones y las ramas dispersas, que generalmente no contribuyen mucho a la
salud del árbol, no deberían incluirse. Sólo aquellas ramas con follaje vivo y productivo deberían
incluirse. Las ramas que han perdido sus hojas recientemente pero que se espera se recuperen
deberían ser incluidas. Las ramas defoliadas sin probabilidades de recuperación no deberían incluirse.

Cuando aparecen aberturas importantes en la copa ( que sobrepasan los 2 m. de altura), hay que
decidir si la ramas dispersas más bajas contribuyen a la salud del árbol. Por ejemplo, una copa de 5m.
seguida de una abertura de 2m. seguida de 3m. ramas bajas sanas debería medirse a partir del follaje
inferior de los 3 metros de las ramas más bajas. Si el mismo árbol tuviera solo un verticilo de ramas
enfermas por debajo de la abertura de 2m., entonces, el verticilo inferior no debería incluirse (Ilust.
10D). Un árbol con una copa de 5m. seguida de una abertura de 1m. seguida de un verticilo de ramas
enfermas, debería medirse a la altura del verticilo más abajo de la abertura ya que esta mide menos de
2m. (Ilust. 10C). En los árboles donde las ramas descienden sólo por un lado, la rama inferior que
soporta follaje vivo por este lado formará la base de la copa viva (Ilust. 10B). No hay que hacer la
media de los dos lados de un árbol con bases de copa desiguales.

División de la copa en tercios

Localizar el punto más alto del árbol sin tener en cuenta que esté vivo o muerto. Dividir la copa en
tres secciones verticales iguales desde la base de la copa viva hasta la cima del árbol (Ilust.10).

Los árboles con una longitud de copa inferior a 3m. no deben ser divididos en tercios. En vez de
ello, hay que evaluar al completo los daños de toda la copa, registrarlos en la columna 42U y trazar
una línea a través de las columnas 42M y 42L.



39

Ilustración 10. Tercios de las copas de las coníferas. 

Formulario 4

C.  Sin abertura de 2m. D.  El follaje más bajo no contribuye
a la salud del árbol

E.  Dos árboles separados F

A B

>2 m

Superior

Media

Inferior

Superior

Media

Inferior

Superior

Media

Inferior

Superior

Media

Inferior

Superior

Media

Inferior

Superior

Media

Inferior

Superior

Media

Inferior



Evaluar daños de las copas

Evaluar visualmente los daños para cada tercio de la copa empezando por el tercio superior. Evaluar el
interior y el exterior de la copa empleando la información del Anexo 2 como guía para medir el perímetro
de la copa. Repetir el procedimiento para los tercios medio e inferior. Escribir los porcentajes de daños
para el tercio superior, medio e inferior en las columnas 42U,42M y 42L, respectivamente, usando los
códigos siguientes:

0 Ningún daño visible
T 1–5 (huellas)
1 6–15
2 16–25
3 26–35
4 36–45
5 46–55
6 56–65
7 66–75
8 76–85
9 86–100
– Imposible a evaluar (fuera del alcance visual)

Definición de directrices para evaluar daños

Las áreas dañadas deberían incluir aquellas partes de la copa que han sufrido los efectos de agentes que
restan vigor al árbol. Anotar estados poco corrientes en las columnas de comentarios utilizando la
experiencia profesional. Además de otros elementos, según sea apropiado, incluir siempre:

• las ramitas, ramas y puntas muertas;
• la defoliación — contar el follaje de los dos años más antiguos como si fuera la mitad del follaje

nuevo (ejemplo, a una picea que le falta follaje de 6 o 7 años se la considera defoliada en un 6%
en vez de 12,5%);

• el follaje dañado o enfermo hasta tal punto que no es productivo (ejemplo, jaspeado); y 
• escobas de bruja, muérdago.

40 Formulario 4

Longitud de las puntas
desnudas (Cols. 43, 44) 

Para las frondosas, hacer una estimación visual de la longitud del
marchitamiento descendente de la punta (ramas y ramitas sin hojas vivas).
No hay que estimar la longitud total de la rama (Ilust. 11).

Para las coníferas, hacer una estimación de la longitud continua (de arriba a
abajo) del tallo más importante que no tiene hojas vivas (Ilust. 7b). Cuando
una conífera tiene más de un tallo principal, evaluar el tallo con la punta
desnuda más corta y anotar en la columna de comentarios el estado de
otros tallos si parecen muy diferentes del tallo evaluado. (Considerar el
alerce como una conífera).

Estimar la longitud de la punta desnuda redondeando al 0,5m. más
próximo y anotar el valor con dos cifras con el decimales en la columna
sombreada 44. Ejemplo, 1,5m. debería inscribirse 15. Para las puntas
desnudas de más de 9,5m. debería inscribirse 99. Si la cima del árbol no se
puede ver, no hay que inscribir 00; en vez de ello, trazar una línea a través
de las columnas 43–44. 
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Retención de agujas 

Daños debidos a las
tormentas
(Col. 46)

Evaluar la retención de las agujas para todas las coníferas excepto alerces,
cedros y enebros. Si es posible, habría que evaluar 30 árboles por especie y
parcela. La evaluación de más árboles es discrecional. La retención de
agujas se define como la edad del espacio internodal más viejo que retiene
por lo menos el 25% de sus agujas.

Los espacios internodales pueden estar irregularmente foliados. Por
ejemplo, un vástago con el 50% de agujas del corriente año, con el 0% de
sus agujas de 1 año, 40 % de sus agujas de dos años y ninguna aguja más
vieja, debería inscribirse como código 2, no código 0. 

Usar prismáticos para examinar la parte visible de la mitad superior de las
ramas de la copa. Determinar, en varios intervalos de la copa, la edad del
espacio internodal que posee, por lo menos, el 25% de sus agujas. A los
vástagos del año en curso se les considera de edad 0, los del año anterior de
edad 1 y así sucesivamente. Hay que tener en cuenta la defoliación por
cualquier razón que sea ( debida a los insectos, floración excesiva, etc.). Al
estimar el 25% de la retención de las agujas hay que tener cuidado en
considerar la morfología de la especie puesto que ciertas especies no
retienen la agujas a lo largo de todo el año del vástago (ejemplo, pino de
blanco del este). Escribir la edad de los brotes más viejos que retienen por lo
menos el 25% del follaje usando los siguientes códigos:

0 sólo para las agujas del año en curso
1 agujas de un año 
2 agujas de 2 años
3 agujas de 3 años
4 agujas de 4 años
5 agujas de 5 años
– No tiene objeto (frondosas,alerces, enebros y cedros) o imposible a

evaluar (la cubierta forestal demasiado densa no permite ver la
mitad superior de la copa).

Tener en cuenta solamente los daños físicos que han ocurrido desde la
última evaluación. Hacer una estimación ocular de los daños sufridos por
la toda la copa viva del árbol y evaluar los nuevos daños la tallo principal
vivo o al as ramas de los vástagos que forman por lo menos el 5% de la
copa viva del árbol.(En los casos en que los daños se hayan producido en

Formulario 4

Ilustración 11. Medición del extremo superior deshojado.
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Defoliación del año en curso
(Col. 47):

Síntomas abióticos del
follaje (Cols. 48-51):

diferentes lugares de la copa, verificar si el total de las áreas dañadas
excede el 5%). Anotar los daños más importantes si hay más de una parte
de la copa afectada (Ej. el tallo principal muestra más daños que las ramas,
estas más que los ramos, estos más que los vástagos y estos más que el
follaje). No hay que tener en cuenta los daños a las áreas muertas de la
copa, tales como una cima o una rama muertas que se han roto. Inscribir los
daños utilizando los códigos siguientes:

0 Sin daños nuevos desde la última valuación
1 Daños al follaje
2 Ramos vivos rotos
3 Rama(s) viva(s) secundarias rotas
4 Rama(s) principales rotas o seriamente resquebrajadas
5 Parte del tallo principal vivo roto o seriamente resquebrajado
8 Otros (especificar en la columna de  comentarios)
9 No tiene objeto

Hacer una evaluación ocular de la defoliación sin tener en cuenta las causas
basada en el examen del follaje de las frondosas o de los vástagos del año
en curso de las coníferas. El alerce debe ser considerado como una
frondosa. Utilizar “–” (no tiene objeto) para los cedros y los enebros.
Inscribir la defoliación del año en curso utilizando los códigos siguientes:

0 Follaje completo
T 1–5% (huella de defoliación)
1 6–15%
2 16–25%
3 26–35%
4 36–45%
5 46–55%
6 56–65%
7 66–75%
8 76–85%
9 86–100%
– No tiene objeto

Esta sección está reservada para anotar la coloración del follaje y otros
daños de origen abiótico desconocido. Los daños causados o atribuibles a
los insectos y/o enfermedades (hongos) deberían escribirse en las columnas
57–60. Hay que inscribir los daños abióticos de origen conocido como si
fueran enfermedades (columnas 59–60).

Con la ayuda de prismáticos, examinar el árbol y anotar uno o los dos
estados, si en efecto existen. A ser posible, habría que inscribir en la
columna de comentarios, el agente que se sospecha ser el causante de los
daños. Inscribir los daños abióticos de follaje utilizando los códigos
siguientes; los daños que no aparecen en la lista deberían escribirse en el
código “99” y ser descritos en la columna de comentarios.

Formulario 4
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Extensión de los daños
(Col. 65):

Producción de semillas
(conos) 
(Col. 56):

00 Follaje verde (normal) – sin síntomas abióticos indeterminados
85 Clorótico (verde amarillo)
86 Amarillo (follaje del año)
87 Amarillo clorótico (follaje viejo- sólo para la evaluación de los

árboles)
88 Jaspeado (manchas amarillas)
89 Descoloración marginal de la punta o del borde de la hoja (castaña,

roja, amarilla)
90 Descoloración por bandas de todos los haces de las agujas.
91 Descoloración por bandas de ciertos haces de las agujas
92 Moteado – áreas necróticas en las hojas o en las agujas
93 Descoloración intervenal
94 Aguja u hoja enteramente roja o castaña
95 Puntas de las agujas necróticas y quebradas a la misma altura en

los haces afectados
96 Agujas u hojas rojas o castañas en la totalidad de un vástago o de

una rama.
99 Otros (describirlos en la columna de comentarios)

Registrar el porcentaje del follaje afectado por todos los daños enumerados
en la sección “síntomas abióticos del follaje” (Cols. 48–51) utilizando los
códigos siguientes:

0 Ninguna
T 1–5% (huella )
1 6–15%
2 16–25%
3 26–35%
4 36–45%
5 46–55%
6 56–65%
7 66–75%
8 76–85%
9 86–100%

La temporada para observar este parámetro dependerá de la especie de
árbol. Las observaciones deberían efectuarse durante la visita a la parcela
que resulte más adecuada a cada especie. Estimar y registrar la producción
de semillas (conos) sólo de los árboles dominantes y codominantes
utilizando los códigos siguientes:

0 Ausencia de conos o semillas
1 Muy ligera
2 Ligera
3 Mediana
4 Cuantiosa
– No tiene objeto

Formulario 4
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Daños debidos a las plagas
forestales
(Cols. 57–63, 66–72):

Tipos de insectos filófagos
(Col. 57):

La evaluación de los insectos y enfermedades en los árboles de la parcela
debe limitarse a aspectos muy generales puesto que no deben tomarse
muestras destructivas dentro de la misma.

Identificar solamente el insecto y la enfermedad más frecuente según el tipo
(grupo) de efecto causado y la categoría de daños globales. Si se puede
identificar el insecto u organismo en el terreno, habrá que registrar su
nombre (científico de preferencia) en la columna de comentarios. Cuando
hayan dos o más especies igualmente abundantes, es necesario señalarlo
anotando el nombre de la más dañina.

El follaje y las partes leñosas del árbol se evalúan de forma independiente.
Los “daños” se clasifican de acuerdo a categorías generales. Esta evaluación
se puede hacer en forma escalonada durante toda la temporada, en función
del ciclo de vida de los principales grupos de organismos.

Los daños al follaje se clasifican según los tipos de insectos y enfermedades
que causaron los daños y según la extensión del daño causado. Los daños
foliares abióticos se clasifican como enfermedades si se conoce su causa
(ejemplo, factores climáticos, daños físicos, daños causados por animales,
etc.) y como un síntoma (cols. 48–51) cuando se desconoce la causa.

El daño al tejido leñoso se clasifica según el agente (insecto o enfermedad)
causante y según la ubicación de los daños. Los daños abióticos al tejido
leñoso producidos por el viento, el granizo, los animales, etc. se clasifican
por separado basándose en la extensión(intensidad) y ubicación.

Identificar el tipo de insecto dominante (causante de los “daños”
identificables) en el follaje, las yemas y los vástagos del año. Cuando hayan
dos o más organismos igualmente abundantes, identificar el más dañino.
Señalar este tipo de insecto filófago en la columna 57 utilizando los códigos
de la lista que sigue. Registrar el nombre del otro organismo en la columna
de comentarios.

0 Ningún daño observado
1 Insectos defoliadores polífagos (oruga de las yemas de la picea,

oruga geómetra del tsuga del Pacífico, gusano telarañoso, etc.)
2 Insectos enrolladores de la hoja, tiñas minadoras de las hojas,

descarnadores de las hojas y minadoras de las agujas (tórtrix del
arce, descarnador de la hojas del abedul, minadora de la agujas del
pino contorta, etc.)

3 Gusanos telarañosos y constructores de nidos (gusano telarañoso
de América, lida de la picea, etc.)

4 Minadoras de las yemas de los vástagos (minadora de las yemas
del arce, mosca  sierra de los brotes del abeto, etc.,)

5 Insectos galícolas (cecidonia del pino balsámico, eriófodo vesicular
del arce, etc.)

6 Insectos chupadores (pulgón lanígero del aliso, plugón del abeto,
etc.,)

8 Otros – especificar cuáles en la sección de comentarios.
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Extensión de los daños
foliares causados por
insectos
(Col. 58):

Tipos de enfermedades
foliares 
(Col. 59):

Extensión de los daños
foliares causados por las
enfermedades 
(Col. 60):

Evaluar la totalidad de los daños foliares causados por los insectos. Cuando
hay varios insectos a la vez, evaluar los daños causados por todas las
especies juntas aunque sólo se haya registrado la especie más dañina en la
columna 57. Registrar la extensión de los daños utilizando los códigos
siguientes: 

0 Ningún daño visible
T 1–5% (huella )
1 6–15%
2 16–25%
3 26–35%
4 36–45%
5 46–55%
6 56–65%
7 66–75%
8 76–85%
9 86–100%

Identificar la enfermedad más corriente (o causante de “daños”): Si dos o
más enfermedades concurren, identificar la enfermedad más dañina.
Inscribirla en la columna 59 utilizando los códigos siguientes. Señalar el
nombre de la otra enfermedad en la columna reservada a comentarios.

0 Ninguna enfermedad
1 Roya de las agujas/ de las hojas
2 Defoliación
3 Quemadura de las hojas
4 Moteo
5 Antracnosis
6 Ampollas de las hojas
7 Daños físicos ( debidos al viento, granizo, hielo, etc.)
8 Otros – especificar en la sección de comentarios

Evaluar los daños foliares globales debidos a enfermedades. Cuando hay
más de una enfermedad, evaluar los daños causados por el conjunto de
enfermedades aunque sólo la más dañina haya sido inscrita en la columna
59. Registrar la extensión de los daños utilizando los códigos siguientes: 

0 Ningún daño visible
T 1–5% (huella )
1 6–15%
2 16–25%
3 26–35%
4 36–45%
5 46–55%
6 56–65%
7 66–75%
8 76–85%
9 86–100%
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Tipos de insectos del tejido
leñoso 
(Col. 61):

Ubicación de los daños
causados por insectos del
tejido leñoso 
(Col. 66):

Tipo de enfermedad del
tejido leñoso 
(Col. 63):

Identificar el insecto dominante que puede causar mayores daños al árbol
(ej. el barrenillo del alerce americano probablemente mata al árbol mucho
antes que la polilla de los brotes del alerce cause daños apreciables aún
cuando este último insecto es más abundante). Escribir el tipo de insecto
del tejido leñoso utilizando los códigos siguientes:

0 Ningún insecto
1 Insectos chupadores (pulgón lanígero del abeto balsámico,

cochinilla del haya, etc.)
2 Insectos galícolas (gorgojo galícola del pino, cinípido del roble

gotoso, etc.)
3 Minadores de las puntas, minadores de los brotes, (gorgojo del

pino blanco, polilla de los brotes del alerce, etc.)
4 Barrenillos de la corteza (barrenillo del pino rodeño, barrenillo de

la picea, etc,).
5 Insectos barrenadores de la madera (cerambicido perforador negro,

sírex azul, etc.)
6 Insectos de la raíz y del cuello de la raíz (gorgojo gris de las raíces,

gorgojo arcilloso, etc.)
8 Otros - especificar en la columna de comentarios

Se trata de ubicar el lugar del árbol donde fueron causados los daños por
los insectos indicados en la columna 61. Si el tejido leñoso presenta varias
áreas dañadas y no hay código definido para denotar las áreas combinadas,
indicar dónde se concentran los daños más importantes en lo que concierna
al futuro estado de salud del árbol. Indicar la ubicación del daño utilizando
los códigos siguientes:

0 Ningún daño
1 Tallo de la copa – el tronco principal o los tallos de la copa
2 Parte superior del tronco – la mitad superior del tronco

comprendida entre las raíces y la copa.
3 Parte inferior del tronco – la mitad inferior del tronco entre las

raíces y la copa
4 Raíces (descarnadas) y tocón (hasta 25 cm, de altura)
5 Tronco completo – Comprende los códigos de 1 a 3)
6 Ramas y ramitas – pedúnculos leñosos secundarios
7 Vástagos y yemas – sólo los del año en curso
8 Toda la copa – comprende los códigos 6 y 7
9 Otros – especificar en la columna de comentarios

Identificar la enfermedad dominante que tenga capacidad para producir
mayores daños al árbol, ej. la podredumbre de la raíz puede matar al árbol
antes de que la escoba de bruja perturbe su crecimiento). Señalar el tipo de
enfermedad del tejido leñoso utilizando los siguientes códigos:

0 Ninguna
1 Roya del tronco y de las ramas (no globulosa)(Cronartium, etc.,)
2 Chancro del tronco (Atropellis, Hypoxylon, Nectria, etc.)
4 Chancro de las ramos, chancro de los ramas (Cytospora, Sclododerris, etc.,)
5 Escoba de bruja, muérdago
6 Fructificaciones de hongos en el tronco
7 Podredumbre de la raíz (Armillaria, Poria, Polyporus tormentosus, etc.,)
8 Otras – especificar en la sección de comentarios (ej. quemadura de
los vástagos debido al Sirococus)
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Ubicación de los daños
causados por las
enfermedades del tejido
leñoso 
(Col. 68):

Tipos de otros agentes
dañinos 
(Col. 70):

Ubicación de los daños
causados por otros agentes
(Col. 71):

Es el lugar donde los daños al tejido leñoso fueron causados por el tipo de
enfermedad indicada en la columna 63. Si el árbol presenta varias áreas
dañadas y no hay código definido para denotar las áreas combinadas,
indicar dónde está el daño más extenso por lo que se refiere al futuro
estado de salud del árbol. Inscribir la ubicación de los daños utilizando los
siguientes códigos:

0 Ningún daño
1 Tallo de la copa el tronco principal o los tallos de la copa
2 Parte superior del tronco – la mitad superior del tronco

comprendida entre las raíces y la copa.
3 Parte inferior del tronco – la mitad inferior del tronco entre las

raíces y la copa
4 Raíces (descarnadas) y tocón (hasta 25 cm, de altura)
5 Tronco completo – Comprende los códigos de 1 a 3)
6 Ramas y ramitas – pedúnculos leñosos secundarios
7 Vástagos y yemas – sólo los del año en curso
8 Toda la copa – comprende los códigos 6 y 7
9 Otros – especificar en la columna de comentarios

Identificar otros agentes que probablemente han dañado al árbol. Cuando
hay varios agentes implicados anotar el más dañino. Escribir el tipo de
agente utilizando los códigos siguientes:

0 Ningún agente
1 Animales
2 Nieve
3 Hielo
4 Granizo
5 Viento
6 Heladas
7 Daños mecánicos (ej. azotamiento, etc,)
8 Otros – especificar en la columna de comentarios

Es el lugar donde los daños al árbol fueron causados por el tipo de agente
indicado en la columna 70. Si el árbol presenta varias áreas dañadas y no
hay código definido para denotar las áreas combinadas, indicar donde ha
ocurrido el daño más importante en lo que concierne el futuro estado de
salud del árbol. Inscribir la ubicación de los daños utilizando los códigos
siguientes:

0 Ningún daño
1 Tallo de la copa – el tronco principal o los tallos de la copa
2 Parte superior del tronco – la mitad  superior del tronco

comprendida entre las raíces y la copa.
3 Parte inferior del tronco – la mitad inferior del tronco entre las

raíces y la copa
4 Raíces (descarnadas) y tocón (hasta 25 cm, de altura)
5 Tronco completo – Comprende los códigos de 1 a 3)
6 Ramas y ramitas – pedúnculos leñosos secundarios
7 Vástagos y yemas – sólo los del año en curso
8 Toda la copa – comprende los códigos 6 y 7
9 Otros – especificar en la columna de comentarios
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Extensión de los daños al
tejido leñoso causados por
otros agentes 
(Col. 72):

Comentarios:

48

Evaluarlos daños globales al tejido leñoso ocasionados por otros agentes.
Cuando hay varios agentes, evaluar los daños causados por el conjunto de
agentes combinados aunque solo se haya inscrito el más dañino en la
columna 70. Escribir la extensión de los daños utilizando los códigos
siguientes:

0 Ningún daño visible
T 1–5% (huella )
1 6–15%
2 16–25%
3 26–35%
4 36–45%
5 46–55%
6 56–65%
7 66–75%
8 76–85%
9 86–100%
– No tiene objeto

Utilizar esta columna cuando sea necesario, para anotar comentarios como:
hojas de las frondosas más pequeñas de lo normal, el nombre de los
insectos y enfermedades (con nombres científicos si se saben), o cualquier
información suplementaria que no figura en los códigos.

Formulario 4



Estudio de la regeneracion y de los arboles jovenes
Formulario del SNDTLA Nº 5

El estudio de la regeneración y de los árboles jóvenes se realiza bienalmente en la parcela durante los
años pares (ejemplo, 1994, 1996, etc.).

Los estudios se hacen en las subparcelas. Sólo deberían incluirse las plantas cuyo punto de origen se
halla dentro de los límites de la subparcelas. Estas mismas subparcelas se utilizan para el estudio de la
vegetación del suelo, así como también para repetir las mediciones en años futuros. Es importante evitar
perturbar las plantas. Hay que tratar cada subparcela separadamente, rellenando un formulario nº 5 para
cada una. No se deben combinar los totales de las cuatro subparcelas en un sólo formulario nº 5. Si, por
alguna razón, resulta necesario discontinuar el estudio de una parcela y esta es reemplazada por otra,
utilizar el próximo número de dos cifras disponible para identificar la nueva subparcela. En ningún caso
hay que reutilizar un número de subparcela.

Sólo los plantones que miden entre 16 y 200 cm. de altura con un DAP inferior a los 10 cm. se
consideran plantas de regeneración. Inscribir sólo las plantas que pueden crecer hasta alcanzar el tamaño
de los árboles de la región. Los plantones de especies de arbustos no deben considerarse como
regeneración (anotarlos en la vegetación del suelo en el formulario nº 6). Los plantones de menos de 16
cm. de altura no se toman en cuenta porque forman una población muy variable de un año al otro para
ser útiles en los estudios de observación.

Se contabilizan todas las especies de plantones en categorías de 20 cm. de altura (a excepción de la
categoría de 156-200 cm. de altura). Se permite utilizar un sistema de puntaje o cualquier otro sistema de
contabilidad análogo para llenar el formulario, pero es necesario escribir en las casillas del formulario las
cifras exactas para cada especie. Si se utiliza un sistema de marcas, se recomienda tomar dos líneas por
especie. Al contar, marcar los signos en la primera línea. Una vez terminado el marcado o el puntaje,
inscribir las cifras exactas en la segunda línea. Sólo estas figurarán en la base de datos del SNDTLA para
ser analizadas.

Para ser clasificados como árboles jóvenes, las plantas deben medir más de 2m. de altura y menos de
10 cm. de DAP. No es necesario tomar nota del DAP o de la altura de los árboles jóvenes. Contar el
número de árboles jóvenes vivos por especie en la subparcela y escribir los totales en las columnas
apropiadas.
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Tipo de evaluación 
(Cols. 1–2):

Número de la parcela
(Cols. 3–5):

Fecha de la evaluación
(Cols. 20–25):

Nº de la subparcela 
(Cols. 26–27):

Ubicación

Evaluación hecha por:

Página- de-:

Especies de árboles 
(Cols. 37–39):

Clases de altura 
(Cols. 40–45):

Regeneración total
(Cols. 62–64):

Total de árboles jóvenes 
(Cols. 59–61):

Comentarios:
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Escribir las dos cifras correspondientes al número del formulario del
SNDTLA. Ejemplo, 05 significa formulario nº5 (Estudio de la regeneración
y árboles jóvenes)

Escribir el número que identifica la región seguido de las dos cifras que
indican la parcela. Ejemplo 305 (Región de Quebec, parcela nº 05)

Escribir los números de dos cifras que corresponden al año, al mes y al día,
en ese orden. Ej. 7 de septiembre de 1985 = 850907.

Escribir el número de dos cifras que corresponda. Ej. Subparcela 3 = 03

Dar una breve descripción de su localización.

Nombre y apellido de las personas que hicieron la evaluación en el terreno.

Completar una vez que la última subparcela ha sido evaluada, para facilitar
la consulta de los formularios.

Utilizar los códigos normalizados (véase Anexo 1) del EIEF. Ej. Abeto
balsámico = 003. 

Independientemente del sistema clasificatorio utilizado, el número de
plantas de cada especie pertenecientes a cada clase de altura debe ser
identificado en la columna apropiada por medio de un número de dos
cifras. Cuando no hay regeneración para una clase de altura determinada
escribir 00. 

Número de tres cifras que denota el total de plantas por especie
enumeradas en la subparcela. Si hay árboles jóvenes pero no hay
regeneración para una especie escribir 000. 

Número de tres cifra que denota el total de árboles jóvenes por especie
enumerados en la subparcela. Si hay regeneración pero no hay árboles
jóvenes para una especie escribir 000.

Utilizar según las necesidades.

Formulario 5

Estudio de la regeneracion y de los arboles jovenes : 
Formulario del SNDTLA Nº 5



Estudio de la vegetación del suelo: Formulario del SNDTLA Nº 6

El estudio de la vegetación del suelo se efectúa bienalmente, a todos los años pares (1994, 1996, etc.). Se
analiza la diversidad de especies y los cambios en la composición de las mismas a lo largo del

tiempo.

Los estudios de la vegetación del suelo se llevan a cabo en las subparcelas. La vegetación del suelo
que se inclina hacia dentro de la subparcela se incluye en el estudio aunque sus raíces estén fuera de ella.
Las subparcelas se usan para el estudio de la regeneración y de los árboles jóvenes, así como también
para mediciones repetidas en años subsiguientes, por ello es importante evitar de perturbar las plantas.
Cada subparcela debe tratarse de modo separado, completando un formulario nº 6 para cada una. No se
deben combinar los totales de las cuatro subparcelas en un sólo formulario nº 6. Si, por alguna razón, se
hace necesario discontinuar el estudio de una subparcela y se reemplaza por una nueva, utilizar el
próximo número de dos cifras disponible para identificar la nueva subparcela. en ningún caso hay que
reutilizar un número de subparcela.

Al completar el formulario nº 6 se exige clasificar la vegetación del suelo en categorías generales
(obligatorio) y estimar el porcentaje de la subparcela cubierta por cada especie de vegetación
(obligatorio). La vegetación del suelo puede ser subsecuentemente clasificada por familias, géneros o
especies (optativo). Es conveniente identificar las especies de vegetación del suelo. Rellenar el formulario
nº 6 de la manera siguiente:

1) Debe clasificarse la vegetación del suelo según tipos generales (ej. musgos, helechos, hierbas, etc.).
Los nombres corrientes de ciertos tipos de vegetación del suelo están ya impresos en el formulario
nº 6; los otros tipos pueden escribirse tal como indicado. Toda la vegetación del suelo debe quedar
clasificada.

2) Donde sea apropiado y de modo optativo, clasificar la vegetación del suelo según su familia,
género o especie. Emplear el espacio que hay debajo de los nombres o formularios suplementarios
si es necesario para inscribir todas las especies del suelo. Se recomienda el uso de nombres
científicos, pero se admiten los nombres comunes que no se prestan a confusión.

3) Hay que estimar el porcentaje de la subparcela ocupada por cada tipo de vegetación. La
vegetación del suelo puede ocupar espacio o puede superponerse a diferentes niveles de la
subparcela. Así pues, la cubierta total de esta vegetación puede sobrepasar el 100% a causa de la
superposición a diferentes alturas. Si la vegetación del suelo ha sido ulteriormente clasificada por
familias, géneros o especies hay que estimar, si es práctico, el porcentaje de terreno ocupado por
cada nivel identificado. Debe completarse la columna de porcentaje de terreno cubierto al lado del
nombre apropiado (ej. tipo, familia, género o especie). Como referencia para estimar el porcentaje
cubierto por la vegetación, la superficie de esta página representa aproximadamente el 1,5% de
una subparcela de 4m2. Dividir la subparcela en cuadrantes de 1m2 si esto puede ayudar en la
estimación del porcentaje ocupado.

Según sea necesario emplear la columna de observaciones para esclarecer cualquier rasgo o
característica de identificación. La medición de las parcelas se repetirá en años sucesivos y los datos serán
analizados para conocer los cambios en la mezcla y abundancia de especies vegetales. 
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Tipo de evaluación
(Cols. 1–2):

Nº de la parcela: 
(Cols. 3–5)

Fecha de la evaluación
(Cols. 20–25)

Nº de la subparcela
(Cols. 26–27)

Ubicación:

Evaluación hecha por:

Página - de - :

Tipo de vegetación:

Porcentaje de terreno
ocupado:

Comentarios:

55

Escribir las dos cifras correspondientes al formulario del SNDTLA . Ej. 06 =
6 (Estudio de la vegetación) 

Escribir la primera cifra para la región y las dos siguientes para indicar el
número de parcela. Ej. 305 = Región de Quebec, parcela nº 05

Escribir los números de dos cifra correspondientes al año, al mes y al día,
en ese orden. Ej. 7 de septiembre 1985 = 850907

Escribir dos cifras. Ej. subparcela 3 = 03

Dar una breve descripción del lugar que ocupa.

Nombre y apellido de las personas que hicieron la evaluación en el terreno.

Llenar después de haber evaluado la última subparcela, para facilitar la
consulta de formularios.

Anotar la presencia de varios tipos de vegetación del suelo. Los tipos ya
impresos en el formulario son modelos, se pueden añadir otros.

Si es posible, aunque de modo optativo, asociar la vegetación del suelo con
la familia, género o especies a las que pertenecen. Es preferible emplear los
nombres científicos (Ver el Anexo 1 para consultar la ortografía correcta de
los arbustos corrientes). Agruparlos en una línea debajo del nombre tipo
según sea apropiado; emplear formularios suplementarios si es necesario. 

Estimar el porcentaje de la subparcela ocupado por cada tipo de vegetación
del suelo. Los tipos pueden estar superpuestos o ocupar lugar a diferentes
alturas, así que el terreno ocupado puede sobrepasar el 100%. Estimar el
porcentaje ocupado y redondearlo de modo apropiado.

Si las familias, géneros o especies han sido identificados, estimar si es
posible el porcentaje de subparcela cubierto para cada categoría
identificada.

Rellenar según sea necesario. 

Formulario 6

Estudio de la vegetacion del suelo : Formulario del SNDTLA Nº6



Datos sobre las coniferas: Formulario del SNDTLA Nº 7

Verdaderos abetos, pinos, piceas, alerces, abeto de Douglas, tsugas

El formulario nº 7 se completa a cada cinco años. Esta evaluación de los árboles fuera de la parcela se
hace simultáneamente con la Toma de Muestras y Análisis del Follaje (evaluación del SNDTLA nº11)

y de los Análisis de los Anillos de Crecimiento (formulario del SNDTLA nº 12). No hay que evaluar los
vástagos de los cedros ni de los enebros.

Puesto que el tipo de estudio del SNDTLA es a largo plazo, no debe efectuarse ningún muestreo
destructivo sobre árboles situados entre 10m. y 40m. dentro de los límites de la parcela. Los parámetros
que exigen toma de muestras destructiva se miden en árboles situados de fuera de la parcela. El
formulario nº 7 del SNDTLA requiere muestreo destructivo porque hay que cortar ciertas ramas de la
copa. Para medir la longitud de los vástagos y la retención de las agujas se evalúan para cada especie
importante; diez árboles numerados de fuera de la parcela, más siete árboles no numerados escogidos al
azar. (Ver página P/3 para las directrices de selección árboles fuera de la parcela).

Arboles numerados de fuera de la parcela:

De cada uno de los 10 árboles numerados seleccionados fuera de la parcela, cortar una rama de la mitad
de la copa lo bastante larga para que tenga 8 años por lo menos. Las muestras de las coníferas deben
recogerse durante la temporada de latencia, excepto para el alerce del cual hay que recoger muestras a
finales de la temporada de crecimiento.

Arboles al azar de fuera de la parcela:

Cortar dos ramas de cada una de las siete coníferas no numeradas dominantes o codominantes de fuera
de la parcela. Conservar las coordenadas sobre el árbol de procedencia de cada rama inscribiéndolas en
un formulario del SNDTLA nº 7 como números de árboles de T001 a T007 utilizando una línea por rama
y repitiendo el mismo número y especie de árbol (T001 -T007) para la segunda rama de cada árbol. No es
necesario identificar los árboles de modo permanente. Tampoco hay que hacer la media de los valores de
las dos ramas.

En total, la muestra debe consistir en 24 ramas para cada especie de coníferas, 10 ramas procedentes
de árboles numerados de fuera de la parcela y 14 de 7 árboles de fuera de la parcela seleccionados al azar.

Relación con la evaluación 11 del SNDTLA (Toma de Muestras y Análisis del Follaje) 

A ser posible, debería usarse la única rama cortada de cada uno de los 10 árboles numerados de fuera de
la parcela para proporcionar follaje para la evaluación nº 11 del SNDTLA. Guardar por separado el follaje
de cada árbol. Si el follaje de una rama no basta para la evaluación, no agregar follaje de otras otros
árboles ni cortar más ramas. En tales casos, para obtener la muestra hay que usar follaje de árboles de
fuera de la parcela seleccionados al azar puesto que de ellos se puede cortar cualquier número de ramas.
En ningún caso hay que mezclar las muestras del follaje de los árboles.

57Formulario 7
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Tipo de evaluación 
(Cols. 1–2):

Nº de la parcela 
(Cols. 3–5):

Fecha de la evaluación 
(Cols. 20–25):

Ubicación:

Evaluación hecha por:

Página - de - :

Nº del árbol 
(Cols. 33–36):

Especie 
(Cols. 37–39):

Nº de la rama 
(Col. 40):

Edad de los vástagos:

Longitud de los vástagos
(Cols. 42–44):
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Escribir las dos cifras correspondientes al nº del formulario SNDTLA. Ej. 07
= Formulario nº 7 (Datos sobre las coníferas)

Escribir una cifra para la región y las dos siguientes para identificar la
parcela. Ej. 305 = Región de Quebec, parcela 05

Escribir los números de dos cifra que corresponden al año, al mes y al día,
en ese orden. Ej. 7 de septiembre de 1985 =850907

Hacer una breve descripción del lugar de la parcela.

Nombre y apellido de las personas que efectuaron la evaluación en el
terreno.

Completar una vez se haya evaluado el último árbol, para facilitar la
consulta de formularios.

Escribir el número de cuatro cifras que corresponde. Ej. Arbol nº 8 = X008.
Para los siete árboles aleatorios (no numerados) utilizar T001 a T007 para
indicar los árboles temporales que quizás no sirvan ya más para el
muestreo.

Utilizar los códigos normalizados del EIEF (Véase el Anexo 1). Ej. Abeto
balsámico = 003

Escribir: 
1 para la 1ª rama evaluada de un árbol, 
2 para la 2ª rama evaluada de un árbol

En la rama principal,los vástagos de cada clase de edad se evalúan en
forma separada y las observaciones se anotan en la línea apropiada. 

Se pueden clasificar un total de 8 clases de edad. Las evaluaciones se hacen
remontar solo hasta donde una observación exacta del vástago “del año”
justifique.

Para vástagos más viejos que no se pueden evaluar de modo preciso, trazar
una línea a través de las columnas apropiadas para indicar que los vástagos
de esta edad no fueron evaluados. 

El término “del año” se refiere a los vástagos que se han desarrollado
durante la temporada de crecimiento y de formación de yemas terminales.

Medir los vástagos a partir de las escamas del medio al comienzo del entre
nudo hasta el medio de las escamas al principio del próximo entrenudo y
escribir el valor de tres cifras redondeado al 0,1 cm. más cercano. Ej. 7,9 cm.
= 079. Si el vástago parte de una yema lateral terminal, internodal o
adventisa habría que indicarlo en la sección de comentarios. Medir la
longitud de los vástagos el mayor número de años posible aunque no se
puedan hacer evaluaciones sobre la defoliación.

Formulario 7

Datos sobre las coniferas: Formulario del SNDTLA Nº 7
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Defoliación:
(Cols. 41, etc):

Comentarios:

Estimar el porcentaje de defoliación para cada clase de edad de los vástagos
durante el mayor número de años posible. Registrar la defoliación con los
códigos siguientes:

0 Sin defoliación visible
T 1–5% (huellas)
1 6–15%
2 16–25%
3 26–35%
4 36–45%
5 46–55%
6 56–65%
7 66–75%
8 76–85%
9 86–100%
– No tiene objeto

No evaluar la defoliación de los alerces

Rellenar según sea apropiado

Formulario 7



Evaluacion detallada de las plagas: Formulario del SNDTLA Nº 8

Aser posible, este procedimiento debería repetirse varias veces durante cada temporada de
crecimiento.

El mandato de la red del SNDTLA incluye la vigilancia biológica. Esta comprende la vigilancia de las
plagas forestales, las fluctuaciones en las poblaciones, la aparición de especies “nuevas” y la desaparición
de especies “viejas”. Además, el sistema conserva su experiencia para explicar los cambios en los árboles
que podrían ser producidos por las plagas.

El formulario nº 8 se usa para registrar información específica sobre las plagas y condiciones
abióticas que reinan en la parcela durante la evaluación. Se utilizan técnicas de evaluación estándar para
establecer la extensión de las plagas y los daños sufridos. Otros formularios (Ej. formulario nº 4) evalúan
las plagas de modo general y no sustituyen las medidas cuantitativas del formulario nº 8. Las
evaluaciones en la parcela no permiten la toma destructiva de muestras de modo que puedan ser
enviadas al laboratorio.

A ser posible, las evaluaciones sobre las plagas deberían llevarse a cabo varias veces al año para
tomar muestras de las variaciones estacionales. La situación de las plagas debe ser evaluada, por lo
menos, una vez la año cuando se llevan a cabo las evaluaciones detalladas de las parcelas. Si se efectúan
varias evaluaciones durante el año, se puede hacer una lista combinada o una selección de entradas
“apropiadas” previamente señaladas antes de presentar las entradas de datos (ver la “documentación”
que sigue).

Método: Hay que evaluar e inscribir en un formulario del SNDTLA todos los insectos, enfermedades
y condiciones abióticas detectadas en la parcela durante un período de tiempo predeterminado (60–90 mi-
nutos) utilizando un conjunto de técnicas de evaluación cuantitativas y hay que inscribirlas en un formu-
lario nº 8. Aunque, de modo preferente, se presta atención a los organismos más evidentes y más nocivos,
las observaciones no deberían limitarse a los mismos. El plazo no debería alargase indebidamente y tampoco
habría que hacer esfuerzos fuera de los corriente para encontrar organismos desconocidos. Para mante-
ner la integridad de los rodales, el muestreo debería limitarse a los árboles no numerados de fuera de la
parcela representativos de los de dentro.

NOTA: TODA TOMA DE MUESTRAS DESTRUCTIVA DEBE EFECTUARSE EN ARBOLES
ALEATORIOS NO NUMERADOS DE FUERA DE LA PARCELA.

Documentación: La información sobre insectos y enfermedades recopilada en la misma visita sobre
cualquier especie de árbol (o sobre la vegetación del suelo) debería inscribirse en el mismo formulario.
Cuando los datos sobre la misma plaga se recogen más de una vez al año (durante dos o más visitas),
sólo se registran los daños más graves o de mayor extensión en los datos de base (Ejemplo, la intensidad
de la infección de la agujas afectadas por la roya variará según el momento de la evaluación). Todos los
formularios del SNDTLA nº 8 que se completen en un determinado año deberían presentarse para la
entrada de datos sólo una vez al año DESPUÉS de haber hecho la selección regional mencionada
anteriormente.

61Formulario 8
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63Formulario 8

Muestras para analisis
de laboratorio

Ubicación Evaluación hecha por

Número de recolección�
según el formulario 8

2

a

RES 1355 (95-08)

Análisis del Laboratorio e identificación

2523 242220 21

Estudio de Insectos y Enfermedades Forestales EIEF. 

DíaAño Mes

1

8

53 4

Especie�
del árbol

3937 38

Descripción del problema

Recursos naturales
Canada 

Fecha de�
evaluación

Tipo de�
evaluación

Número�de�
la parcela

8aSNDTLA 



Tipo de evaluación 
(Cols. 1–2):

Nº de la parcela
(Cols. 3–5):

Fecha de la evaluación
(Cols. 20–25):

Ubicación:

Evaluación hecha por:

Duración de la evaluación:

Página – de – :

Insecto o Enfermedad:

Especie del árbol huésped 
(Cols. 37–39):

Tipo de plaga 
(Col. 40):
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Escribir las dos cifras correspondientes, Ej. 08 = Formulario 8 (Evaluación
detallada de las Plagas)

La primera cifra par designar la región y las dos cifras siguientes para
designar el número de parcela. Ej. 305 = Región de Quebec, parcela 05

Escribir los números de dos cifras que corresponden al año, al mes y la día
en ese orden. Ej. 7 de septiembre 1985 = 850907

Dar una descripción breve del lugar de la parcela.

Nombre y apellido de las personas que hicieron la evaluación en el terreno.

Escribir el tiempo cumulativo aproximado (en intervalos de 5 minutos) que
tomó hacer la evaluación. Tener en cuenta solamente el tiempo empleado
por el experto técnico (guardabosques) y no por otros (estudiantes,
asistentes, etc.)

Llenar después de haber evaluado el último árbol, para facilitar la consulta
de los formularios.

Durante esta evaluación,los insectos, las enfermedades o las condiciones
abióticas (normalmente consideradas como enfermedades por el EIEF) se
identifican y evalúan de modo cuantitativo. 

Escribir el nombre científico de los organismos identificados en el terreno.
Las entradas deben ser legibles para facilitar el cómputo de los datos; la
ortografía correcta es esencial para evitar “crear” organismos no existentes.
Describir los daños o la condición abiótica. Se puede tomar más de una
línea para describir una situación determinada, pero las nuevas referencias
a la misma deben ocupar sólo una línea.

Una vez el organismo ha sido identificado en el laboratorio, inscribir su nº
de catálogo del EIEF de siete cifras en la casilla correspondiente omitiendo
el primer dígito del código taxonómico (1 para los insectos, 2 para las
enfermedades). Escribir el nombre correcto del organismo en caso de que
no se hubiese hecho ya correctamente en el terreno. 

Utilizar los códigos normalizados (véase Anexo 1) del EIEF . Ej. Abeto
balsámico = 003. Para las especies del suelo que no están catalogadas en el
Anexo 1, utilizar el código 801 (vegetación miscelánea del suelo ) y para los
arbustos usar el código 802 (arbustos misceláneos); escribir con mayúsculas
el nombre científico de la planta en la columna de comentarios.

Inscribir: 
1 para los insectos 
2 para las enfermedades o condiciones abióticas

Formulario 8

Evaluacion detallada de las plagas : Formulario del SNDTLA Nº8
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Parte del árbol
(Col. 41):

Nº de recolección:

Nº de laboratorio:

Tipo de cuenta (Cols 42–43):

Si el árbol se encuentra afectado en varias partes, escribir la más importante
y enumerar la(s) otra(s) en la columna de comentarios. Escribir la partes del
árbol utilizando los códigos siguientes:

1 Flor o fruto
3 Yemas
4 Follaje viejo
5 Follaje nuevo
6 Vástago nuevo
7 Ramo y (o) rama
8 Tronco
9 Pie
0 Raíz
2 Otro – indicar en la columna de comentarios

Los procedimientos de laboratorio para localizar muestras deberían ser
establecidas por cada región. Es importantísimo que se incluyan los
resultados de la identificación del laboratorio en el formulario nº 8 del
SNDTLA . En muchas regiones, cada muestra recolectada para ser
presentada va acompañada de un formulario nº 8a del SNDTLA o de un
Formulario General de Estudio (FGE).

Los números de recolección en los formularios 8, 8a o FGE deben ser los
mismos. El formulario 8a no necesita instrucciones para ser rellenado . Bajo
“descripción del problema” escribir los comentarios que normalmente irían
en la columna comentarios en le FGE. El “ tipo de campo de estudio” en el
FGE debe ser el 002 para indicar SNDTLA y el “punto de recolección en el
campo” en el FGE debe hacer constar la parcela xxx del SNDTLA, donde
xxx es el número de parcela del SNDTLA. 

Los números de laboratorio se registran (en el laboratorio) cuando es
apropiado para ayudar a localizar muestras. Ej. registros y números de
cultivo, etc.

Escoger la técnica apropiada de evaluación de plagas entre las enumeradas
para las coníferas (maderas blandas)o para las frondosas y en las páginas
que siguen y escribir el número de dos cifras que corresponda. Los códigos
válidos para los tipos de cuenta son los siguientes:

Coníferas Frondosas 
01, 02
03, 04 03, 04
05, 06 05, 06

08 07, 08
09 09

11, 12 11
13, 14 13, 14

15

Formulario 8



Técnicas de evaluación de plagas para las coníferas

01 Cuenta de agujas — del año en curso. Contar el número de agujas afectadas en relación al número
total de agujas que haya en un costado de un vástago del año elegido al azar entre tres árboles. Escribir
cada uno de los resultados por separado.

[( a/b + c/d + e/f) + (g/h + i/j + k/l) + (m/n + o/p + q/r)] × 100 = % de agujas afectadas

en donde a/b, c/d, etc. se refieren a las agujas afectadas/total de agujas en cada vástago.

02 Cuentas de agujas — de más de un año. Contar las agujas afectadas en relación al número total de
agujas que haya en el mismo costado de tres vástagos seleccionados al azar de cada uno de los tres
árboles. Escribir cada cuenta por separado. Indicar el año de crecimiento contabilizado (Ej. crecimiento de
1992, 1991, 1990, etc.)

Igual que en 01

03 Cuentas de vástagos (del año en curso o ramos de un año). Examinar 25 vástagos de cada uno de los
tres árboles y precisar el número afectado del total para cada árbol.

a + b + c 
× 100 = %

75

(dónde a,b,c son los totales de cada árbol)

04 Cuentas de ramas — puntas de ramas. Examinar tres ramas (a todo lo largo) en cada uno de los tres
árboles seleccionados y registrar el número afectado en relación al total por cada árbol.

a + b + c 
× 100 = %

9

(donde a,b y c son los números de cada arbol) 

05 Cuentas de ramas — ramas enteras. Para estados que no afectan la puntas de las ramas. Contar el
número de organismos de las tres ramas de cada uno de los tres árboles y estimar la presencia de
organismos.

NO CALCULAR. Registrar el nº total de organismos contados.

06 Cuentas de árboles. Examinar 25 árboles, a ser posible, de una especie dada. Registrar el nº de árboles
afectados en relación al total contabilizado. Anotar si los árboles están muriendo y su tipo (dominante,
suprimido, etc.).

a  
× 100 = %

25

08 Cálculo estimativo de la defoliación en el “rodal”. Para ciertas plagas forestales, cuando los daños
son importantes o el organismo no es una de las plagas forestales más importantes, basta hacer un
cálculo estimativo de la proporción de la superficie de las hojas afectadas.

NO CALCULAR. Utilizar sólo la columna de estimaciones oculares.

09 Cuentas de nidos. Contar el número de nidos a lo largo de 100m de traviesa. Notar: este método se
utiliza para insectos como la oruga del (uglynest)nido feo. Para otros nidificadores, como el gusano
telarañoso de otoño y la lagarta del huerto, utilizar la técnica de evaluación nº 04.

Anotar el número de nidos contabilizados.
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11 Golpeados — 2m × 3m. Golpear UN costado de cada uno de los tres árboles con la ayuda de un palo
de 3m. de largo.

Número total de insectos muestreados 
= larvas/hoja

Número de árboles (3)

12 Golpeados — 1m × 1m.B Utilizar un palo de 1m. de largo par golpear los dos costados de cada uno
de los tres árboles muestreados.

Número total de insectos muestreados 
= larvas/hoja

Número de árboles (6)

13 Otros. Especificar y describir el método usado.

14 Cuentas de escobas o de nidos. Contabilizar y registrar el número de escobas (nidos) encontrados en
25 árboles seleccionados al azar.

(nº de escobas (nidos)/25 = escobas (nidos)/árbol.

15 Cuentas de conos. Examinar 25 conos de cada uno de los tres árboles. Anotar el número de conos
afectados en relación al total.

a + b + c 
× 100 = % de conos afectados

75
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Técnicas de evaluación de plagas para las frondosas

03 Cuentas de vástagos (del año en curso o ramos de un año). Examinar 25 vástagos de cada uno de los
tres árboles y precisar el número afectado del total para cada árbol.

a + b + c  
× 100 = %

75

(dónde a,b,c son los totales de cada árbol)

04 Cuentas de ramas – puntas de ramas. Examinar tres ramas (a todo lo largo) en cada uno de los tres
árboles seleccionados y registrar el número afectado en relación al total por cada árbol.

a + b + c  
× 100 = %

9

(donde a,b y c son los números de cada arbol) 

05 Cuentas de ramas — ramas enteras. Para estados que no afectan la puntas de las ramas. Contar el
número de organismos de las tres ramas de cada uno de los tres árboles y estimar la presencia de
organismos.

NO CALCULAR. Registrar el nº total de organismos contados.

06 Cuentas de árboles. Examinar 25 árboles, a ser posible, de una especie dada. Registrar el nº de árboles
afectados en relación al total contabilizado. Anotar si los árboles están muriendo y su tipo (dominante,
suprimido, etc.).

a  
× 100 = %

25

07 Cuentas de hojas. Examinar 25 hojas seleccionadas de las puntas de una rama situada a media copa
en tres árboles. Registrar el número de hojas afectadas en relación al total.

a + b + c  
× 100 = %

75

(donde a, b y c son los totales de cada arbol)

08 Cálculo estimativo de la defoliación en el “rodal”. Para ciertas plagas forestales, cuando los daños
son importantes o el organismo no es una de las plagas forestales más importantes, basta hacer un
cálculo estimativo de la proporción de la superficie de las hojas afectadas.

NO CALCULAR. Utilizar sólo la columna de estimaciones oculares.

09 Cuentas de nidos. Contar el número de nidos a lo largo de 100m de traviesa. Notar: este método se
utiliza para insectos como la oruga del (uglynest)nido feo. Para otros nidificadores, como el gusano
telarañoso de otoño y la lagarta del huerto, utilizar la técnica de evaluación nº 04.

Anotar el número de nidos contabilizados.

11 Golpeados — 2m × 3m. Golpear UN costado de cada uno de los tres árboles con la ayuda de un palo
de 3m. de largo.

Número total de insectos muestreados 
= larvas/hoja

Número de árboles (3)
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Comentarios sobre cuentas:

Cálculos de cuentas 
(Cols. 44–46):

Estimación ocular,
intensidad de los daños
(Col. 47):

Estimación ocular,
incidencia
(Cols. 48–50):

Completar según sea apropiado. Inscribir las cuentas particulares obtenidas
al aplicar una técnica de evaluación junto con los comentarios.

Registrar de forma apropiada los cálculos de las cuentas individuales.
Aunque hay tres columnas en el formulario, su empleo dependerá de la
técnica de evaluación empleada. Rellenar con un cero si la columna
izquierda está vacía. (Ejemplo 12 = 012) 

La intensidad de los daños se define de acuerdo con el nivel de perjuicios
causados por una plaga particular en una parte específica del árbol de la
especie huésped en la parcela. Estimación ocularmente el nivel de daños y
registrarlo usando los códigos siguientes:

0 Sin daños visibles
T 1–5% (huella)
1 6–15%
2 16–25%
3 26–35%
4 36–45%
5 46–55%
6 56–65%
7 66–75%
8 76–85%
9 86–100%

A pesar de que los árboles seleccionados para la evaluación representan el
“promedio” del estado que se evalúa, ciertas técnicas no expresan
adecuadamente la situación. Por ejemplo, un defoliador podría comer en
todas las hojas de una muestra (cuenta 25/25), pero la cantidad mascada en
las hojas podría ser leve. El cálculo de la cuenta arrojaría un alto nivel de
“daños” mientras que los árboles de la parcela serían predominantemente
verdes. La estimación ocular 2 (16–25%), sería más fiel a la realidad.

Estimar visualmente el porcentaje de las especies huéspedes de la parcela
afectadas por la plaga particular y registrar los valores con tres cifras en
incrementos del 10%. Llenar la columna izquierda con un 0 (Ejemplo. 10 =
010).

Formulario 8

13 Otros. Especificar y describir el método usado.

14 Cuentas de escobas o de nidos. Contabilizar y registrar el número de escobas (nidos) encontrados en
25 árboles seleccionados al azar.

(nº de escobas (nidos)/25 = escobas (nidos)/árbol.



Descripción, toma de muestras y análisis del suelo:
Evaluación 11a del SNDTLA (no requiere formulario)

En primer lugar, es necesario hacer una descripción detallada del suelo de cada una de las parcelas del
SNDTLA; la toma de muestras y el análisis se llevan a cabo al mismo tiempo, y posteriormente a

intervalos de 5 años. Es preferible que se tomen muestras del suelo y del follaje en un mismo año en
todas las parcelas de una región dada.

El protocolo que sigue contempla dos tipos de estudio: 1) primero, los suelos deben clasificarse de
acuerdo al sistema canadiense de clasificación de suelos (hasta el nivel de subgrupos)y las tomas de
muestras deben respetar el” Protocolo de base para la descripción y toma de muestras” que aparece más
abajo; luego, el mismo año y posteriormente a intervalos de cada cinco años, es necesario realizar
controles del suelo siguiendo el “Protocolo de supervisión del suelo”.

Al igual que en el caso de las muestras de follaje, el objetivo principal consiste en comparar las
características de los suelos en los mismos lugares durante el curso de los años. Se sugiere analizar todas
las muestras al comienzo, guardarlas luego y analizarlas de nuevo en su totalidad o en parte, en el
momento de tomar otras muestras. Este procedimiento debería evitar desvíos metodológicos y debería
modular el impacto de las nuevas tecnologías, instrumentos, etc.

Protocolo de base para la descripción y toma de muestra de suelos

1) Justo fuera de cada parcela del SNDTLA, en un lugar representativo de la misma (a ser posible
evitando montecillos y rebajamientos) cavar hasta el horizonte C una fosa de 1m2.

2) Durante la excavación, se debe amontonar la tierra cuidadosamente (de preferencia sobre un
paño) a un costado de la fosa, a fin de evitar la contaminación de la zona contigua.

3) Al hacer la toma de muestras inicial, establecer el perfil del suelo de la fosa. Con este objeto,
suministrar la siguiente información.

Horizonte (clasificación canadiense)

Profundidad ( después de la intersección de los horizontes H y A en cm.)

Color (código de colores Munsel, nombre del color (en estado seco/en estado húmedo)

Textura (estimación en el terreno y análisis en el laboratorio)

Manchas (color de la matriz y de las manchas, abundancia, tamaño, orientación, distribución,
profundidad de penetración).

Estructura (grado de agregación/nitidez, clas/tamaño/tipo).

Consistencia (grado de resistencia a la deformación, grado de cohesión o adhesión)

Raíces (abundancia, tamaño, orientación, distribución, profundidad de penetración)

Poros (abundancia, tamaño, orientación, distribución, continuidad, morfología, tipo)

Películas arcillosas (frecuencia, espesor, ubicación, color)

Límites de los horizontes (nitidez del límite inferior, forma)

Otras características

4) Clasificar en los subgrupos apropiados del sistema canadiense de clasificación de suelos (Comité
Canadiense de Edafología, Subcomité de la Clasificación de Suelos 1987) y, en las regiones
inventariadas, incluir el mapa apropiado.

5) Estimar (según el contenido de la fosa) el porcentaje (volumen/volumen) de fragmentos brutos
(forma y tipo, tamaño y nombre).

6) Antes de hacer la toma de muestras del suelo y de llenar y marcar la fosa, tomar una fotografía en
color del corte, desde el costado más representativo e indicar la escala.

70 Evaluación 11a



71Evaluación 11a

7) Al tomar muestras de la hojarasca y los horizontes del suelo mineral, evitar toda la contaminación
con los materiales de las capas situadas encima y debajo. Hacer una sola muestra tomada de los
horizontes en todos los costados de la fosa (L,F,H,A,B,C, etc.). Para evitar toda contaminación, se
aconseja tomar las muestras de la hojarasca (L,F,H) dentro del perímetro propuesto de la fosa,
antes de proceder a la excavación y recoger muestras de los minerales del suelo en sentido
ascendente partiendo del fondo de la fosa.

8) El volumen de las muestras debe ser suficiente para proporcionar alrededor de 500 cm3 de tierra
fina (inferior a 2mm.) una vez se hayan eliminado al cedazo los fragmentos groseros (superiores a
2mm.).

9) Poner las muestras en bolsas de plástico o algún otro receptáculo apropiado; las informaciones
siguientes se deben inscribir en forma legible y de manera permanente en cada una de las
muestras:

Número de la parcela del SNDTLA

Muestra para el estudio de base

Horizonte

Fecha de la toma de muestras

10) Después de terminar la toma de muestras, rellenar las fosas y marcar su ubicación con estacas
que quedarán allí de forma permanente. Hacer un boceto de la ubicación de la fosa y adjuntar la
hoja separada al formulario nº 1 del SNDTLA.

Protocolo para la observación de suelos

Puesto que la toma de muestras depende de la identificación de los suelos de los horizontes, no se debe
comenzar la toma de muestras antes de haber descrito estos. Es necesario coordinar entre sí, por lo menos
hasta esta etapa, el programa de observación de suelos y el estudio de base.

1) Justo fuera de cada una de las parcelas del SNDTLA , establecer cinco estaciones de toma de
muestras, asegurándose que cada una de ellas sea representativa de la parcela en su conjunto
(evitar los montones y las depresiones evidentes). Marcar las estaciones de manera permanente
con estacas.

2) Tomar al azar, en un radio de 5m. alrededor de cada estaca, una muestra compuesta de por lo
menos diez submuestras de los horizontes orgánicos A y B más característicos o más abundantes,
empleando una pala, una barrena o alguna otra herramienta apropiada a la toma de muestras.
(NOTA: Hay que evitar contaminar las muestras con los materiales de los otros horizontes,
especialmente los de encima. Asimismo, deberían evitarse las perturbaciones en la zona en
general para no falsear los análisis futuros). Quizás sea necesario relocalizar ciertas estaciones de
muestreo en años venideros.

3) Las muestras deben tener un volumen suficiente para que se obtenga alrededor de 500g. de tierra
fina (inferior a 2mm.) después de eliminar, al cedazo, los fragmentos groseros (superiores a 2mm.).

4) Poner las muestras en bolsas de plástico o en algún otro receptáculo apropiado; en cada muestra
se debe poner de manera que sea legible y permanente la siguiente información:

Número de la parcela del SNDTLA

Muestra de observación del suelo

Número de la estación

Norizonte del suelo; y

Fecha de la toma de muestras



Preparación de las muestras

NOTA: Las directivas siguientes conciernen las muestras obtenidas para el Protocolo de Base para la
descripción y toma de muestras de suelos o el Protocolo para la observación de suelos.

1) Después de enviar las muestras al laboratorio, tomar suficientes submuestras de alrededor 50cm3

de materiales recién recogidos para analizar el pH y hacer otras determinaciones.

2) Dejar que las muestras restantes se sequen al aire. Pasar por un cedazo (2mm.): conservar las
partículas de menos de 2mm. de diámetro (tierra fina) y poner las demás partículas al costado.
Para los horizontes L, F y H, moler las muestras usando una trituradora de laboratorio si el
contenido de substancias es suficientemente bajo (si es demasiado elevado, las hojas del molino se
podrían dañar). Si es necesario, agregados de minerales del suelo deberían descomponerse
utilizando un rodillo.

3) Guardar las muestras en receptáculos de plástico, vidrio o cualquier otro material apropiado
etiquetados tal como se ha precisado anteriormente.

Análisis de muestras del suelo

NOTA: Las directivas siguientes conciernen las muestras obtenidas para el Protocolo de Base para la
descripción y toma de muestras de suelos o el Protocolo para la observación de suelos.

1) Para cada lote o cada grupo de 40 muestras (escoger el más pequeño de los dos), disponer de
pruebas con patrones, repeticiones y pruebas en blanco con el reactivo y solventes de extracción.

2) El Comité de Coordinación de la Investigación (CCI), se encarga entera y permanentemente del
control de la calidad de los resultados de los análisis por intermedio del Quality Assurance
Terrestrial Laboratory Intercomparison Program (Programa de comparación entre los Laboratorios).

3) Para las muestras de hojarasca (horizontes, L,F,H), realizar las siguientes determinaciones:

Determinación del pH en 0.01M de CaCl2 (muestra recién recogida)

Materia orgánica (pérdida por calcinación)

N total (semimicroanálisis Kjekdahl o algún procedimiento equivalente)

P, K, Ca, Mg, S, Fe, Mn (HClO4 asimilado) totales

Capacidad de intercambio de cationes (solución de extracción de 1.0M NH4 CL, no tamponados)

K, Ca, Mg, SO4 –S, Fe, Mn, Na, Al(solución de extracción de 1.0M NHCl4 no tamponados) 

Porcentaje de saturación en bases (suma).

4) Para las muestras de hojarasca (horizontes, A,B,C), realizar las siguientes determinaciones:

Determinación del pH en 0.01M de CaCl2 (muestra recién recogida)

Materia orgánica (pérdida por calcinación)

N total (semimicroanálisis Kjekdahl o algún procedimiento equivalente)

P disponible (solvente de extracción nº1 de Bray and Kurtz)

Capacidad de intercambio de cationes (solución de extracción de 1.0M NH4 CL, no tamponados)

K, Ca, Mg, SO4 -S, Fe, Mn, Na, Al(solución de extracción de 1.0M NHCl4 no tamponados) 

Porcentaje de saturación en bases (suma).

5) También se pueden efectuar cualquiera de los análisis facultativos siguientes:
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Determinación del pH en el H2O (en la hojarasca o en los minerales del suelo)

Materia orgánica perdida por oxidación húmeda (en la hojarasca o en los minerales del suelo)

Concentraciones totales de B, Zn, Cu, etc. (en el suelo del bosque)

Concentraciones intercambiables de Zn, Cu, etc. ( en la hojarasca o minerales del suelo)

6) Para dar los resultados del análisis, utilizar las siguientes unidades:

pH Unidades de pH

Materia orgánica Porcentaje

N total Porcentaje

S total Porcentaje

P disponible total µg/g

Capacidad de intercambio
de cationes cmol(+)/kg

Cationes intercambiables cmol(+)/kg

Aniones intercambiables cmol(-)/kg

7) Comunicar los resultados de los análisis al personal correspondiente del grupo responsable en
cada establecimiento, el cual debe transmitirlos al coordinador de plantas/suelos del SNDTLA.

8) A menos que se indique lo contrario, las instalaciones regionales deben conservar las muestras
restantes en lugares apropiados, en los establecimientos regionales para análisis ulteriores. 
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Evaluación del SNDTLA 11b (No requiere formulario): 
Toma de muestras y analisis del follaje

El análisis del follaje es un método del SNDTLA que se efectúa a intervalos de 5 años (salvo en
circunstancias especiales). A ser posible, debería tomarse muestras del follaje y del suelo de todas las

parcelas del SNDTLA durante el mismo año.

Los objetivos del programa de análisis de plantas y suelos del SNDTLA son: (1)recopilar datos de
base; (2) medir eventuales desviaciones de los parámetros de base a lo largo de los años; y (3) en lo
posible, determinar las causas de estas desviaciones. Sin embargo, factores tales como la variabilidad
natural de los parámetros de una especie a otra, de un sitio a otro, de una parte del árbol a otra y de una
estación a otra o en el curso de una misma estación, pueden dificultar la observación de ciertas
tendencias. Además, se pueden cometer errores en el curso de la preparación y el análisis de muestras.
Proponemos, por lo pronto, un procedimiento para minimizar la variabilidad y los errores.

En pocas palabras, consiste en tomar muestras en 10 árboles de las especies dominantes o, en el caso
de rodales con varias especies, 10 árboles de 2 especies dominantes en cada parcela del SNDTLA; para
realizar esta tarea, recoger hojas del año desde la mitad hasta la parte superior de las copas vivas de
árboles dominantes o codominantes y enviar las muestras al laboratorio donde se secan al horno y se
someten al análisis químico.

Se debe hacer un primer análisis en el momento de tomar la muestra inicial. A continuación se deben
analizar de nuevo todas las muestras (o algunas de ellas)tomadas al comienzo al mismo tiempo que se
analizan las muestras quinquenales. Los argumentos principales en favor de los nuevos análisis son: (l) la
reducción de los errores metodológicos debidos al funcionamiento de la máquina, etc., y (2) la
probabilidad de que análisis ulteriores pueden ser más útiles si se disponen de métodos e instrumentos
mejores. Los análisis deben efectuarse en los laboratorios regionales o en el laboratorio central y los
resultados se cotejan del modo descrito a continuación.

Procedimiento a seguir en el terreno

1) Recoger una muestra de follaje de cada uno de los 10 árboles numerados de fuera de la parcela a
condición de que el muestreo no ocasione daños importantes a los árboles. Si el muestreo de las
hojas necesarias va a producir daños importantes a los árboles, utilizar árboles escogidos al azar
de fuera de la parcela pero que sean representativos de las condiciones de la parcela. No hay que
mezclar el follaje de los árboles.

2) Tanto para las coníferas como para las frondosas, es necesario tomar muestras de hojas o agujas
del año,enteras y bien formadas, preferentemente sacadas de ramitas situados a diversos lados de
la parte media y superior de la copa viva de cada árbol muestreado (si no la copa viva no es
accesible en esta zona, debe precisarse la procedencia de la muestra).

3) Para las coníferas (a excepción del alerce), las muestras se deben tomar en el curso de la
temporada de reposo vegetativo, de preferencia desde fines de septiembre hasta principios de
marzo (según la ubicación), cuando las concentraciones de diversos elementos son más estables.

4) Para las frondosas y el alerce, deberían tomarse las muestras a fines de la estación de crecimiento,
por lo menos dos semanas antes que las hojas comiencen a descolorearse (es decir, en la mayoría
de los casos, desde fines de julio hasta fines de agosto).

5) Los medios utilizados para obtener las muestras (por ejemplo, ascender a los árboles, helicóptero,
utilización de una descocadora – podadora o de una pistola, etc.) varía según el lugar,
especialmente en función de factores tales como la altura de los árboles.

6) Para las coníferas, utilizar un secador para separar las hojas y las ramillas de las del año anterior;
recoger bastante material para rellenar (una vez apisonadas) aproximadamente la mitad de una
bolsa de papel de 4,5 kg. (9x16x35cm.). Se pueden recoger hojas de ramas laterales. Para las
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frondosas recoger suficientes hojas enteras (limbos y peciolos) y frescas para obtener el mismo
volumen. Cortar el follaje de manera que caiga directamente en las bolsas a fin de minimizar la
manipulaciones. Cerrar las bolsas con una engrapadora.

7) Asegurarse de que las bolsas con las muestras están etiquetadas con la siguiente información:

Número de parcela del SNDTLA

Especie

Número del árbol muestreado

Punto donde se tomó la muestra

Fecha de la toma de muestras

Comentarios suplementarios (Ej. coloración anormal)

8) En la medida de lo posible, enviar las muestras al laboratorio dentro de las 24 horas siguientes
después de haberlas tomado para que se sequen al horno. De lo contrario, dejar que las muestras
se sequen completamente al aire. Esto puede conseguirse abriendo las bolsas con las muestras;
poniéndolas en un lugar seco y bien ventilado y dando la vuelta a las hojas periódicamente.

Procedimiento para la preparación de las muestras

1) Dejando las muestras en las bolsas en que se tomaron, secar las hojas al horno a 70ºC hasta que su
peso sea constante. Este procedimiento toma alrededor de 24 horas en la mayoría de hornos de
aire forzado utilizados en los laboratorios.

2) Llevando guantes de caucho, separar las hojas de las ramillas y otras materias ( en el caso de las
frondosas, no separar los peciolos).

3) Moler las muestras secadas al horno de manera que la materia pase por un cedazo de 1mm. (o
malla 20) utilizando un machacador de laboratorio; conservar de 15 a 30 g. de la muestra final y
almacenarla en un frasco de vidrio, de plástico (o en otra vasija apropiada) hermético de 100 ml.
en un lugar oscuro. Cerciorarse de que el número de la muestra y las demás informaciones
requeridas sean legibles y durables al costado del frasco (no sobre la tapa).

Método de análisis

1) Los análisis deberían efectuarse en los laboratorios regionales o en un lugar central. El análisis
inicial requiere 10 o 20 muestras por parcela. En los muestreos subsecuentes, deberían también
analizarse todas las muestras o un subconjunto de las mismas del muestreo previo.

2) Secar las nuevas muestras a 70ºC justo antes del análisis.

3) Es necesario prever patrones, repeticiones y pruebas en blanco con reactivo para cada lote o grupo
de 40 muestras, el mínimo.

4) El CCI se encarga enteramente y en forma permanente del control de calidad de los resultados de
los análisis por intermedio del Quality Assurance Terrestrial Laboratory Intercomparison Program
( Programa de comparación de resultados entre los laboratorios).

5) Las muestras secadas al horno deberían analizarse para determinar la concentraciones de N total
(mg/g), P total (mg/g), K total(mg/g), Ca total (mg/g), Mg total (mg/g), S total (mg/g), Fe total
(µg/g) y Mn total (µg/g).

6) Si se prefiere ( por los establecimientos regionales) se pueden efectuar análisis suplementarios, por
ejemplo, para determinar las concentraciones de B, Zn, Cu, Mo, Na, Al, Pb, Ni, y Cd.

7) Los resultados de los análisis deberían ser comunicados al miembro del personal encargado en
cada establecimiento regional el cual, a su vez, debería transmitir una copia de los mismos al
coordinador de plantas/suelos del SNDTLA.

8) A menos que se indique lo contrario, las instalaciones regionales deben conservar las muestras
restantes en lugares apropiados, en los establecimientos regionales para análisis ulteriores. 



Formulario del SNDTLA Nº 12: Barrenamientos y análisis de los anillos

Este método que implica la recogida de barrenamientos practicados en árboles no numerados de fuera
de la parcela se debe efectuar a intervalos de 5 años. En la medida de lo posible las barrenas de

crecimiento (barrenamientos) deberían tomarse de 10 árboles situados fuera de la parcela pertenecientes
a especies que se encuentran dentro de la parcela. Los mismos árboles servirán para las muestras futuras.

La primera vez que se barrena un árbol numerado de fuera de la parcela (al momento de establecer
la parcela), debería hacerse un solo barrenamiento de crecimiento del costado norte del árbol, a la altura
del pecho. Si el tronco presenta anomalías (Ej. madera comprimida, cicatrices, etc.) que afectan el
crecimiento radial normal a esta altura, debería barrenarse en otra cara a la altura del pecho, más arriba o
más abajo del tronco para evitar el efecto de la anormalidad. Anotar en la columna de comentarios
cualquier cambio en el muestreo debido a las anormalidades del tronco. La barrena de crecimiento
debería ser lo más perpendicular posible al tronco del árbol para que los anillos de crecimiento sean de
un ancho preciso. A ser posible, esta barrena de crecimiento debería llegar hasta la médula.

El segundo barrenamiento del mismo árbol (durante la primera reevaluación quinquenal), debería
llegar hasta la médula, a ser posible y debería hacerse en una cara distinta del primero.

Los barrenamientos subsecuentes ( a los 10, 15 años, etc.) deberían efectuarse en la cara opuesta, por
encima o por debajo de las primeras barrenas de crecimiento. No es necesario que tales barrenamientos
lleguen hasta la médula del tronco pero deberían ser lo suficientemente profundos para alcanzar los
últimos 10 años de crecimiento. Los barrenamientos deben pegarse en un cartón ondulado (usando cola
de tipo Lepage), deben ser etiquetados y almacenados en un congelador para evitar encogimiento.
También se pueden utilizar pajas de plástico. Deberían emplearse contenedores separados para cada
especie a fin de evitar las confusiones.

La anchura de los anillos de crecimiento debería medirse con un lector óptico combinado a un
ordenador. Estos dispositivos suelen producir ficheros de longitud fija tipo ASCII que pueden ser
agregados directamente a la base de datos del SNDTLA sin transformación alguna. En el fichero ASCII
deben constar, el número de parcela, el número y la especie del árbol, el año del anillo de crecimiento
externo, y año de cada anillo (etiquetado para cada anillo o indicado de algún modo apropiado) junto
con la anchura de los anillos. Se pueden archivar medidas redondeadas hasta el 0,01 mm. más cercano.
También hay que indicar si la barrena de crecimiento penetró hasta la médula.

Facultativo

Recoger una muestra de barrena de crecimiento de árboles de la parcela que hayan muerto durante los
últimos cinco años después de n primer barrenamiento. Anotar el año “del anillo de crecimiento más
reciente” como el año en que murió el árbol.

77Formulario 12



78 Formulario 12

12Analisis de anillos de crecimiento
(Quinquenal) SNDTLA

¿Entró la barrena�
en la médula?�

Fecha de la medición

Medición hecha por

44 45 46 47

= 00 abajo

4340 41

N

48

RES 1354 (95-08)

Ancho del anilloAño civil

2523 242220 21

Año
designad

Estudio de Insectos y Enfermedades Forestales EIEF.

Y

49

53 4

Especie�
del árbol

3533 34

2

2

1

1

Número�
del árbol

3936 37 38

42

Año del último anillo�
de crecimiento�

Ubicación de la parcela 

44 45 46 47 48

Ancho del anilloAño civil
Año

designad

49

Recursos naturales
Canada 

Fecha de�
evaluación

Tipo de�
evaluación

Número de�
la parcela



Tipo de evaluación 
(Cols. 1–2):

Número de la parcela
(Cols. 3–5):

Fecha de la toma de
muestras
(Cols. 20–25):

Especie del árbol
(Cols. 33–35):

Número del árbol
(Cols. 36–39):

Ubicación:

Mediciones hechas por:

Fecha de la medición:

Penetración de la médula:

Edad del anillo más reciente 
(Cols. 40–43):

Escribir las dos cifras correspondientes al número de formulario del
SNDTLA. Ejemplo, 12 = formulario nº 12 (Barrenamientos – anillos de
crecimiento)

Escribir la primera cifra para la región y las dos siguiente que identifican la
parcela. Ej. 305 = Región de Quebec, parcela nº 05

Escribir los números de dos cifras que corresponden al año, al mes y al día,
en ese orden. Ej. 7 de septiembre de 1985 = 850907

Utilizar los códigos normalizados del EIEF. Ejemplo. Abeto balsámico = 003.

Escribir los cuatro caracteres. Ejemplo, árbol 8 = X008

Describir brevemente la localización de la parcela.

Nombre y apellido de la persona que hizo la medición de los anillos.

Escribir los números de dos cifras que corresponden al año, al mes y al día,
en ese orden. Ej. 23 de noviembre de 1985 = 851123

Rodear Y si la barrena llegó y penetró la médula; rodear N si no lo hizo.

Escribir el año civil correspondiente al anillo externo. Para árboles vivos, este
debe corresponder al año en que se hizo el barrenamiento, si este se efectúa
en otoño o a principios de invierno, es decir, después de la temporada de
crecimiento pero antes del fin del año civil o el año precedente si los
barrenamientos se han realizado a principios de primavera (es decir, antes de
la estación de crecimiento siguiente). Escribir el año empleando cuatro cifras. 

Las casillas deben dejarse en blanco cuando se emplea un sistema
computarizado para medir la anchura de los anillos y se presentan ficheros
de datos ASCII de longitud fija.Las casillas deben dejarse en blanco cuando
se emplea un sistema computarizado para medir la anchura de los anillos y
se presentan ficheros de datos ASCII de longitud fija.
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Parte III. Anexos



Anexo 1. Códigos de las especies huéspedes clasificados
por sus nombres (científicos) en latín



001 Abies spp. abeto
002 Abies amabilis (Dougl.) Forbes abeto amábilis; abeto plateado
003 Abies balsamea (L.) Mill. abeto balsámico; abeto oloroso
004 Abies balsamea var. phanerolepis Fern. abeto balsámico bracteado
005 Abies concolor (Gord. & Glend.) Lindl. abeto del Colorado
006 Abies grandis (Dougl.) Lindl. abeto blanco americano
007 Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. abeto blanco americano
100 Acer spp. arce
101 Acer circinatum Pursh arce de hojas orbiculareso
114 Acer ginnala Maxim. arce ruso
102 Acer glabrum var. douglasii (Hook.) Dipp. arce americano
103 Acer macrophyllum Pursh arce de Oregón
104 Acer negundo L. arce negundo
105 Acer negundo var. interius (Britt.) Sarg.
106 Acer nigrum Michx. f. arce negro americano
107 Acer pensylvanicum L. arce americano
108 Acer platanoides L. arce platanoides; arce noruego; arce real
109 Acer pseudoplatanus L. sicómoro; plátano falso; arce fico
110 Acer rubrum L. arce rojo
111 Acer saccharinum L. arce blanco; arce plateadoamericano
112 Acer saccharum Marsh. arce de azúcar
113 Acer spicatum Lam. arce de montaña americano
120 Aesculus spp. castaño
121 Aesculus carnea Hayne
122 Aesculus hippocastanum castaño índico; castaño caballuno
126 Ailanthus spp. ailanto; árbol del cielo; falso sumaque
127 Ailanthus altissima (Mill.) Swingle ailanto, árbol del cielo; falso sumaque; barniz del

Japón
130 Alnus spp. aliso
131 Alnus crispa (Ait.) Pursh
132 Alnus glutinosa (L.) Gaertn. aliso negro
133 Alnus incana (L.) Moench aliso blanco
134 Alnus rhombifolia Nutt. aliso blanco americano
135 Alnus rubra Bong. aliso americano
136 Alnus rugosa var. americana (Regel) Fern. aliso blanco
137 Alnus serrulata (Ait.) Willd. aliso negro
138 Alnus sinuata (Regel) Rydb. aliso de Sitka
139 Alnus tenuifolia Nutt. aliso americano
510 Amelanchier spp. amelanquier; guillomo
511 Amelanchier alnifolia (Nutt.) Nutt. amelanquier canadiense
512 Amelanchier canadensis (L.) Medic. amelanquier; guillomo
150 Arbutus spp. madroño
151 Arbutus menziesii Pursh madroño; aborio
535 Arctostaphylos spp. gayuba
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536 Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. gayuba; aguavilla; uva de oso; uvaduz
341 Aronia arbutifolia (L.) Ell. cerezo silvestre norteamericano
155 Asimina spp. asimina
156 Asimina triloba (L.) Dunal asimina de tres lóbulos
010 Araucaria spp. araucaria
490 Berberis spp. bérbero; agracejo; arlo; agrazón
491 Berberis thunbergii DC. bérbero japones
492 Berberis vulgaris L. bérbero común
160 Betula spp. abedul
166 Betula alleghaniensis Britton abedul amarillo canadiense
161 Betula borealis Spach
162 Betula caerulea-grandis Blanch. abedul azul
163 Betula eastwoodae Sarg. abedul del Yukon
164 Betula glandulosa Michx.
165 Betula lenta L. abedul americano; abedul de olor
167 Betula occidentalis Hook. abedul de agua
168 Betula papyrifera Marsh. abedul americano
169 Betula papyrifera  var. commutata (Reg.) Fern.
170 Betula papyrifera  var. cordifolia (Reg.) Fern. abedul de Ontario
171 Betula papyrifera  var. elobata (Fern.) Sarg. abedul de Gaspé
172 Betula papyrifera  var. humilis abedul de Alaska

(Reg.) Fern. & Raup
173 Betula papyrifera  var. macrostachya Fern.
174 Betula papyrifera  var. pensilis Fern.
175 Betula papyrifera  var. subcordata (Rydb.) Sarg. abedul de Canadá
176 Betula pendula Roth abedul llorón
177 Betula populifolia Marsh. abedul gris
178 Betula pumila L.
180 Caragana spp.
181 Caragana arborescens Lam.
182 Caragana frutex K. Koch
183 Caragana pygmaea DC.
184 Caragana spinosa (L.) DC.
187 Carpinus spp. carpe
188 Carpinus caroliniana Walt. carpe americano
190 Carya spp. nogal americano; pacana
191 Carya cordiformis (Wang.) K. Koch hickory amargo
192 Carya glabra (Mill.) Sweet hickory genuino
193 Carya laciniosa (Michx. f.) Loud. hickory genuino
194 Carya ovalis var. borealis (Ashe) Sarg.
195 Carya ovalis var. odorata (Marsh.) Sarg.
196 Carya ovata (Mill.) K. Koch hickory genuino
197 Carya ovata var. fraxinifolia Sarg.
198 Carya tomentosa Nutt. hickory genuino
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200 Castanea spp. castaño
201 Castanea dentata (Marsh.) Borkh. castaño americano
202 Catalpa spp. catalpa
203 Catalpa hybrida Spaeth catalpa híbrida
204 Catalpa ovata G. Don catalpa chinesca
205 Catalpa speciosa Warder catalpa
011 Cedrus spp. cedro
012 Cedrus libani Loud. cedro del Líbano; cedro de Salomón
206 Celtis spp. almez; almaizo; aligonero
207 Celtis occidentalis L. almez occidental
208 Cercis spp. ciclamor; árbol del amor; árbol de Judas
209 Cercis canadensis L. árbol de Judas
013 Chamaecyparis spp. ciprés
014 Chamaecyparis nootkatensis (D. Don) Spach ciprés americano; ciprés nootka
499 Chamaedaphne calyculata (L.) Moench
210 Cornus spp. cornejo; sanguiñuelo; cerezo silvestre
211 Cornus x acadiensis Fern.
212 Cornus alternifolia L. f. cornejo de hojas alternas
213 Cornus drummondii C.A. Meyer
214 Cornus florida L.
215 Cornus nuttallii Audubon americano
216 Cornus rugosa Lam.
217 Cornus stolonifera Michx.
220 Corylus spp. avellano
221 Corylus americana Walt. avellano americano
224 Corylus avellana L. avellano europeo
222 Corylus californica K. Koch
223 Corylus cornuta Marsh. avellano de cuernos
580 Cotoneaster spp.
230 Crataegus spp. espino; espinera; marzoleto; marjoleto
231 Crataegus chrysocarpa Ashe
232 Crataegus columbiana Howell
233 Crataegus douglasii Lindl. espino negro
018 Cupressus spp. ciprés
019 Cupressus macrocarpa Gord. ciprés americano; ciprés Lambert
480 Diervilla lonicera Mill. madreselva
575 Elaeagnus spp.
576 Elaeagnus angustifolia L. olivo de Bohemia; arabia
240 Fagus spp. haya
241 Fagus grandifolia Ehrh. haya americana
242 Fagus sylvatica L. haya común
250 Fraxinus spp. fresno
251 Fraxinus americana L. fresno blanco americano; fresno de Carolina
252 Fraxinus excelsior L. fresno grande; fresno común
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253 Fraxinus nigra Marsh. fresno negro americano
254 Fraxinus pennsylvanica Marsh. fresno rojo americano
255 Fraxinus pennsylvanica var. austini Fern.
256 Fraxinus pennsylvanica var. fresno rojo de Pensilvania

subintegerrima (Vahl) Fern.
257 Fraxinus quadrangulata Michx.
260 Ginkgo biloba L. fresno americano
262 Gleditsia spp. fresno americano
263 Gleditsia triacanthos L. ginkgo; ginkgo de Japón
264 Gymnocladus spp. acacia
265 Gymnocladus dioicus (L.) K. Koch acacia de tres púas; acacia negra; corona de Cristo
266 Hamamelis spp. cafeto
267 Hamamelis virginiana L. cafeto de Kentucky
270 Ilex spp. hamamelis
271 Ilex aquifolium L. hamamelis
272 Ilex glabra (L.) Gray acebo; agrifolio;
273 Ilex verticillata (L.) Gray acebo
275 Juglans spp. acebo
276 Juglans cinerea L. acebo de Canadá
277 Juglans nigra L. nogal
020 Juniperus spp. nogal blanco americano
021 Juniperus communis L. nogal negro americano
022 Juniperus communis var. depressa Pursh enebro
023 Juniperus communis var. hibernica Gord. enebro común; enebro real
024 Juniperus horizontalis Moench
025 Juniperus scopulorum Sarg. enebro de poca altura
026 Juniperus virginiana L.
027 Juniperus virginiana var. crebra Fern. & Grisc. enebro de Irlanda
030 Larix spp. enebro rastrero
031 Larix decidua Mill.
032 Larix laricina (Du Roi) K. Koch enebro virginiano; enebro americano
033 Larix leptolepis (Sieb. & Zucc.) Gord.
034 Larix lyallii Parl. enebro de Virginia
035 Larix occidentalis Nutt. alerce
036 Larix siberica Ledeb. alerce europeo; larice; melis
570 Ledum spp. alerce americano; tamarak
278 Liquidambar spp.
279 Liquidambar styraciflua L. alerce japonés
280 Liriodendron spp. alerce alpino
281 Liriodendron tulipifera L. alerce americano occidental
475 Lonicera spp. alerce siberiano
476 Lonicera canadensis Bartr. té de Labrador
283 Maclura pomifera (Raf.) Schneid. liquidambar; ocozol
284 Magnolia spp. liquidambar; ocozol (albura)
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285 Magnolia acuminata L. tulipero
340 Malus spp. tulipero americano
342 Malus coronaria (L.) Mill. madreselva
343 Malus fusca (Raf.) Schneid.
344 Malus glaucescens Rehd. osage orange; maclura
287 Morus spp. magnolia
288 Morus alba L. magnolia americana
289 Morus rubra L. manzano
290 Nemopanthus spp. manzano fragante
291 Nemopanthus mucronata (L.) Trel.
292 Nyssa spp. manzano silvestre
293 Nyssa sylvatica Marsh. moral
294 Ostrya spp. moral blanco
295 Ostrya virginiana (Mill.) K. Koch moral rojo
040 Picea spp.
041 Picea abies (L.) Karst
042 Picea engelmannii Parry tupelo
043 Picea glauca (Moench) Voss tupelo negro
044 Picea glauca var. albertiana (S. Brown) Sarg. carpe
045 Picea mariana (Mill.) B.S.P. carpe americano
046 Picea pungens Engelm. abeto
047 Picea rubens Sarg. abeto rojo, falso o del Norte
048 Picea sitchensis (Bong.) Carr. picea de Engelmann
050 Pinus spp. picea de Canadá
051 Pinus albicaulis Engelm.
052 Pinus banksiana Lamb. picea de Alberta
053 Pinus contorta var. contorta Dougl. picea negra americana
054 Pinus contorta var. latifolia Engelm. picea azul
055 Pinus flexilis James picea roja de Canadá
056 Pinus monticola Dougl. picea de Sitka
057 Pinus mugo var. mughus Zenari pino
058 Pinus nigra Arnold pino blanco americano
065 Pinus peuce Griseb. pino banksiano
066 Pinus pinaster Ait. pino contorcido
059 Pinus ponderosa Laws. pino de Murray
060 Pinus resinosa Ait. pino flexible
061 Pinus rigida Mill. pino blanco americano
062 Pinus strobus L. pino Mugho
063 Pinus sylvestris L. pino negral
064 Pinus thunbergii Parl. pino de los Balkanes
296 Platanus spp. pino rodeno; pino marítimo; pinastro
297 Platanus acerifolia (Ait.) Willd. pino ponderoso; pino real
298 Platanus occidentalis L. pino rojo americano
300 Populus spp. pino rígido; bronco
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301 Populus ¥ acuminata Rydb. pino Waymouth; pino canadiense
302 Populus alba L. pino silvestr; pino norte; pino albar; pino Valsain;

pino serrano; pino rojo
303 Populus angustifolia James pino negro japonés
304 Populus balsamifera L. plátano 
305 Populus ¥ canadensis Moench plátano común; platero
306 Populus candicans Ait. plátano occidental; plátano de Virginia
307 Populus deltoides Bartr. álamo; chopo
310 Populus deltoides var. occidentalis Rydb. álamo acuminata
308 Populus grandidentata Michx. álamo blanco
309 Populus nigra var. italica Muenchh. álamo mexicano
311 Populus tremuloides Michx. álamo balsámico canadiense
312 Populus trichocarpa Torr. & Gray álamo de la Carolina
320 Prunus spp. álamo balsámico
321 Prunus americana Marsh. álamo canadiense
520 Prunus amygdalus Batsch
322 Prunus cerasifera Ehrh. álamo canadiense
323 Prunus emarginata Dougl. álamo italiano; álamo criollo; álamo de Lombardía
324 Prunus nigra Ait. álamo temblón americano
521 Prunus padus var. commutata Dipp. álamo de California
325 Prunus pennsylvanica L. f. cerezos y ciruelos
326 Prunus serotina Ehrh. ciruelo americano
327 Prunus virginiana L. almendro
328 Prunus virginiana var. demissa (Nutt.) Torr. cerezo ciruelo
329 Prunus virginiana var. melanocarpa cerezo

(A. Nels.) Sarg.
070 Pseudotsuga spp. ciruelo del Canadá
071 Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco ciruelo pado
072 Pseudotsuga menziesii var. glauca cerezo de Pensilvania

(Beissn.) Franco
330 Ptelea spp. cerezo americano
331 Ptelea trifoliata L. cerezo de Virginia
350 Quercus spp.
351 Quercus alba L.
352 Quercus bicolor Willd. pino de Douglas
354 Quercus coccinea Muenchh. pino de Douglas
355 Quercus ellipsoidalis E.J. Hill
356 Quercus garryana Dougl.
357 Quercus macrocarpa Michx.
359 Quercus muehlenbergii Engelm. roble
360 Quercus palustris Muenchh. roble blanco americano
358 Quercus prinus L. roble bicolor
353 Quercus rubra L. roble escarlata
361 Quercus velutina Lam.
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370 Rhamnus spp. roble Garry
371 Rhamnus alnifolia L’Her. roble blanco americano
372 Rhamnus cathartica L. roble blanco americano
374 Rhamnus frangula L. roble rojo americano
373 Rhamnus purshiana DC. roble blanco americano
376 Rhododendron spp. roble rojoamericano
377 Rhododendron maximum L. roble rojoamericano
380 Rhus spp. alerce
381 Rhus glabra L. aladierna; cambrón
382 Rhus typhina L. espino cerval; aladierna catártica
383 Rhus vernix L. arraclán; frángula
540 Ribes spp. cascara
390 Robinia spp. rododendro
391 Robinia pseudoacacia L.
392 Robinia viscosa Vent. sumaque
560 Rosa spp. sumaque aterciopelado
400 Salix spp. sumaco; sumaque
401 Salix alaxensis (Anderss.) Cov.
402 Salix alba L. groselleros y groselleros espinosos
403 Salix alba var. vitellina (L.) Stokes acacia; robinia; algarrogo
404 Salix amygdaloides Anderss. acacia falsa
405 Salix babylonica L. robinia glutinosa
406 Salix bebbiana Sarg. rosal
407 Salix candida Flugge sauce
408 Salix caudata (Nutt.) Heller
409 Salix cordata Michx. sauce blanco; mimbrera
410 Salix coulteri Anderss. sauce vitellina
411 Salix discolor Muhl. sauce americano
412 Salix exigua Nutt. sauce llorón; sauce de Babilonia
413 Salix fragilis L.
414 Salix hookeriana Barratt
415 Salix interior Rowlee
416 Salix lasiandra Benth.
417 Salix lucida Muhl.
418 Salix lutea Nutt.
419 Salix mackenzieana (Hook.) Barratt
420 Salix melanopsis Nutt. sauce frágil
421 Salix nigra Marsh.
422 Salix pentandra L.
423 Salix pseudomonticola Ball
424 Salix purpurea L.
425 Salix pyrifolia Anderss.
426 Salix scouleriana Barratt
427 Salix sericea Marsh.
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428 Salix sessilifolia Nutt. sauce negro
429 Salix sitchensis Sanson sauce-laurel
430 Salix vestita Pursh
440 Sambucus spp. sauce pupúreo
441 Sambucus canadensis L. sauce balsámico
442 Sambucus glauca Nutt.
443 Sambucus pubens Michx.
446 Sassafras spp.
447 Sassafras albidum (Nutt.) Nees
448 Sassafras albidum  var. molle (Raf.) Fern.
080 Sequoia spp. saúco
495 Shepherdia spp. saúco canadiense
496 Shepherdia argentea Nutt. saúco azul
497 Shepherdia canadensis (L.) Nutt.
345 Sorbus americana Marsh. sasafrás
346 Sorbus aucuparia L. sasafrás blanco
347 Sorbus decora (Sarg.) Schneid. sasafrás rojo
348 Sorbus occidentalis (S. Wats.) Greene secoya; secoya de California
349 Sorbus sitchensis Roem.
500 Spiraea spp.
530 Syringa spp. jaboncillo
531 Syringa vulgaris L. serbal americano
082 Taxus spp. serbal silvestre
083 Taxus brevifolia Nutt.
084 Taxus canadensis Marsh.
085 Thuja spp.
086 Thuja occidentalis L. espirea
087 Thuja plicata Donn lila
450 Tilia spp. lila común
451 Tilia americana L. tejo
452 Tilia cordata Mill. tejo americano
453 Tilia platyphyllos Scop. tejo del Canadá
090 Tsuga spp. tuya
091 Tsuga canadensis (L.) Carr tuya occidental
092 Tsuga heterophylla (Raf.) Sarg. cedro rojo del Pacífico; árbol de la vida
093 Tsuga mertensiana (Bong.) Carr. tilo
460 Ulmus spp. tilo americano
461 Ulmus americana L. tilo silvestre
462 Ulmus glabra Huds. tilo europeo
463 Ulmus montana Stokes tsuga
468 Ulmus parvifolia Jacq. tsuga del Canadá
464 Ulmus procera Salisb. tsuga del Pacífico
465 Ulmus pumila L. tsuga de California
466 Ulmus rubra Muhl. olmo
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467 Ulmus thomasii Sarg. olmo blanco americano
481 Virburnum spp. olmo montano; olmo de monte
483 Viburnum cassinoides L.
482 Viburnum lentago L. olmo asiático
484 Viburnum trilobum Marsh. olmo de campo; olmo negrillo
801 Miscellaneous ground vegetation olmo siberiano
802 Miscellaneous shrubs olmo rojo americano
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Anexo 2. Diagramas de los perímetros de las copas
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CONDICIÓN DE LOS ÁRBOLES (41-42)

Frondosas

10 = Copa con follaje completo. No muestra daños. 
20 = Copa con follaje ralo, descolorido. Sin ramas ni ramitas

marchitas.
30 = Copa sin ramas marchitas. Las ramitas desnudas ocupan 

hasta el 5%.
35 = Copa sin ramas marchitas. Las ramitas desnudas ocupan 

hasta el 6%.
40 = Ramas y ramitas marchitas ocupan hasta el 15%.
45 = Ramas y ramitas marchitas ocupan entre el 16 y el 25%.
50 = Ramas y ramitas marchitas ocupan entre el 26 y el 37%.
55 = Ramas y ramitas marchitas ocupan entre el 38 y el 50%.
60 = Ramas y ramitas marchitas ocupan entre el 51 y el 75%.
65 = Ramas y ramitas marchitas ocupan el 76% o más.
70 = Más del 50% de la copa está muerta. Sólo aparecen pequeñas

ramas adventicias, generalmente a la base de la copa o del tallo.
08 = Arbol muerto desde la última evaluación. Indicar las causas

probables de la muerte en la columna de comentarios. 
09 = Arbol muerto. Indicar los cambios en el estado físico del árbol,

por ejemplo, caído, arrancado, etc.

Coníferas

01 = Copa sin defoliación.
02 = Copa que ha perdido sólo las hojas del año. Defoliación inferior

al 25%.
03 = Copa en que las hojas del año y algunas hojas más viejas han

sufrido una defoliación inferior al 25%.
04 = Defoliación del 25 al 50%.
05 = Defoliación del 51 al 75%.
06 = Defoliación del 76 al 90%.
07 = Defoliación superior al 90%.
08 = Arbol que ha muerto después de la última evaluación.

Especificar las causas probables de la muerte en la columna de
comentarios.

09 = Arbol muerto. Indicar cualquier cambio en el estado físico del
árbol, por ejemplo, caído, arrancado, etc.

Columnas 42 S,M,B daño a la copa de las coníferas
Evaluar el daño total de la copa, no sólo la defoliación, en cada tercio
de la copa — S= superior, M= medio, I= inferior. En cuanto a los
árboles con menos de 3 metros de copa, evaluar la copa entera y
registrar en 42S. Para las frondosas, trazar una línea sobre columnas
42S a 42I.

0 = Ningún daño visible
M = 1–5% (mínimo)
1 = 6–15%
2 = 16–25%
3 = 26–35%
4 = 36–45%
5 = 46–55%
6 = 56–65%
7 = 66–75%
8 = 76–85%
9 = 86–100%
– = Imposible a evaluar (fuera del alcance visual)

LONGITUD DE LAS PUNTAS DESNUDAS (43–44)

Hacer una estimación de las puntas desnudas en las coníferas y
extensión del marchitamiento descendente en las frondosas. Calcular
al 0,5 metro más próximo, anotar como cifra de dos dígitos, por ej.
1,5 m = 15. Puntas desnudas de más de 9,5 m, anotar como 99.

RETENCIÓN DE AGUJAS (45)

Se define como la edad del espacio internodal más viejo que retiene
por lo menos el 25% de sus agujas.
Anotar la edad del brote más viejo que retenga por lo menos 25% de
las agujas.
Los brotes del año actual tienen edad 0, del año pasado la edad es 1,
... de 5 años de edad o más = 5.
Trazar una línea sobre frondosas, alerce y cedros.

DAÑOS POR TORMENTAS (46)

Tener en cuenta solamente los daños físicos nuevos desde la última
evaluación. Anotar la mayoría de los daños serios si hay más de un
tipo de daño.

0 = Sin daños nuevos desde la última evaluación
1 = Daños al follaje
2 = Ramos vivos rotos
3 = Rama(s) viva(s) secundarias rotas
4 = Rama(s) principales rotas o seriamente resquebrajadas
5 = Parte del tallo principal vivo roto o seriamente resquebrajado
8 = Otros (especificar en la columna de comentarios)
9 = No tiene objeto

DEFOLIACIÓN ACTUAL (47)
Follaje de año en curso solamente.

0 = Follaje completo
M = 1–5% (defoliación mínima)
1 = 6–15%
2 = 16–25%
3 = 26–35%
4 = 36–45%
5 = 46–55%
6 = 56–65%
7 = 66–75%
8 = 76–85%
9 = 86–100%

SÍNTOMAS ABIÓTICOS DEL FOLLAJE (48–51)

00 = Follaje verde (normal) — sin síntomas abióticos indeterminados
85 = Clorótico (verde amarillo)
86 = Amarillo (follaje del año)
87 = Amarillo clorótico (follaje viejo— sólo para la evaluación de 

los árboles)
88 = Jaspeado (manchas amarillas)
89 = Descoloración marginal de la punta o del borde de la hoja 

(castaña, roja, amarilla)
90 = Descoloración por bandas de todos los haces de las agujas.
91 = Descoloración por bandas de ciertos haces de las agujas
92 = Moteado — áreas necróticas en las hojas o en las agujas
93 = Descoloración intervenal
94 = Aguja u hoja enteramente roja o castaña
95 = Puntas de las agujas necróticas y quebradas a la misma altura en

los haces afectados
96 = Agujas u hojas rojas o castañas en la totalidad de un vástago o

de una rama.
99 = Otros (describirlos en la columna de comentarios)

Anexo 3

Condigos del formulario Nº 4 (Anual)



EXTENSIÓN (65)

Porcentaje del follaje afectado en columnas 48–51.

0 = Ninguno
M = 1–5% (mínimo)
1 = 6–15%
2 = 16–25%
3 = 26–35%
4 = 36–45%
5 = 46–55%
6 = 56–65%
7 = 66–75%
8 = 76–85%
9 = 86–100%

PRODUCCIÓN DE SEMILLAS (PIÑAS) (56)

Cálculo de cada árbol dominante y codominante.

0 = Ausencia de piñas o semillas
1 = Muy ligera
2 = Ligera
3 = Mediana
4 = Cuantiosa
– = No tiene objeto

CONDICIONES DE PLAGAS FORESTALES

TIPO DE INSECTOS DE LAS HOJAS (57)

Identificar el tipo de insecto que cause la mayor parte del daño si hay
dos o más.

0 = Ningún daño observado
1 = Insectos defoliadores polífagos (oruga de las yemas de la picea,

oruga geómetra del tsuga del Pacífico, gusano telarañoso, etc.)
2 = Insectos enrolladores de la hoja, tiñas minadoras de las hojas,

descarnadores de las hojas y minadores de las agujas (tórtrix del
arce, descarnador de las hojas del abedul, minador de las agujas
del pino contorta, etc.)

3 = Gusanos telarañosos y constructores de nidos (gusano
telarañoso de América, lida de la picea, etc.)

4 = Minadores de las yemas de los vástagos (minadora de las yemas
del arce, mosca sierra de los brotes del abeto, etc.,)

5 = Insectos galícolas (cecidonia del pino balsámico, eriófodo
vesicular del arce, etc.)

6 = Insectos chupadores (pulgón lanígero del aliso, plugón del
abeto, etc.,)

8 = Otros — especificar en la sección de comentarios.

EXTENSIÓN DE LOS DAÑOS FOLIARES CAUSADOS POR INSECTOS (58) Y
ENFERMEDADES (60)
(FOLLAJE TOTAL AFECTADO)

0 = Ningún daño visible
M = 1–5% (mínimo)
1 = 6–15%
2 = 16–25%
3 = 26–35%
4 = 36–45%
5 = 46–55%
6 = 56–65%
7 = 66–75%
8 = 76–85%
9 = 86–100%

TIPOS DE ENFERMEDADES FOLIARES (59)

Identificar y anotar la enfermedad que cause más daño si hay dos o
más.

0 = Ninguna enfermedad
1 = Roya de las agujas/ de las hojas
2 = Defoliación
3 = Quemadura de las hojas
4 = Moteo
5 = Antracnosis
6 = Ampollas de las hojas
7 = Daños físicos ( debidos al viento, granizo, hielo, etc.)
8 = Otros – especificar en la sección de comentarios

TIPOS DE INSECTOS DEL TEJIDO LEÑOSO (61)

Identificar y anotar el insecto más importante.

0 = Ningún insecto
1 = Insectos chupadores (pulgón lanígero del abeto balsámico,

cochinilla del haya, etc.)
2 = Insectos galícolas (gorgojo galícola del pino, cinípido del roble

gotoso, etc.)
3 = Minadores de las puntas, minadores de los brotes, (gorgojo del

pino blanco, polilla de los brotes del alerce, etc.)
4 = Barrenillos de la corteza (barrenillo del pino rodeño, barrenillo

de la picea, etc,).
5 = Insectos barrenadores de la madera (cerambicido perforador

negro, sírex azul, etc.)
6 = Insectos de la raíz y del cuello de la raíz (gorgojo gris de las

raíces, gorgojo arcilloso, etc.)
8 = Otros — especificar en la columna de comentarios

UBICACIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR INSECTOS DEL TEJIDO
LEÑOSO (66), ENFERMEDADES (68) Y OTROS AGENTES (71)

Si hay más de una plaga, anotar el daño más significativo.

0 = Ningún daño
1 = Tallo de la copa — el tronco principal o los tallos de la copa
2 = Parte superior del tronco — la mitad superior del tronco

comprendida entre las raíces y la copa.
3 = Parte inferior del tronco — la mitad inferior del tronco entre las

raíces y la copa
4 = Raíces (descarnadas) y tocón (hasta 25 cm, de altura)
5 = Tronco completo — Comprende los códigos de 1 a 3)
6 = Ramas y ramitas — pedúnculos leñosos secundarios
7 = Vástagos y yemas — sólo los del año en curso
8 = Toda la copa — comprende los códigos 6 y 7
9 = Otros — especificar en la columna de comentarios

TIPO DE ENFERMEDAD DEL TEJIDO LEÑOSO (63)

Si hay más de una plaga, anotar el daño más significativo.

0 = Ninguna
1 = Roya del tronco y de las ramas 
2 = Chancro del tronco (Hypoxylon)
4 = Chancro de las ramos, chancro de los ramas
5 = Escoba de bruja, muérdago
6 = Fructificaciones de hongos en el tronco
7 = Podredumbre de la raíz 
8 = Otras — especificar en la sección de comentarios 
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TIPOS DE OTROS AGENTES DAÑINOS (70)

Que no sean insectos ni hongos.

0 = Ningún agente
1 = Animales
2 = Nieve
3 = Hielo
4 = Granizo
5 = Viento
6 = Heladas
7 = Daños mecánicos (ej. azotamiento, etc,)
8 = Otros — especificar en comentarios

EXTENSIÓN DE LOS DAÑOS CAUSADOS POR OTROS AGENTES (72)

0 = Ningún daño visible
M = 1–5% (mínimo)
1 = 6–15%
2 = 16–25%
3 = 26–35%
4 = 36–45%
5 = 46–55%
6 = 56–65%
7 = 66–75%
8 = 76–85%
9 = 86–100%
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