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1. Riqueza de los tipos de bosques y matorrales de ribera, Hábitats

1157 inventarios propios

903 inventarios bibliográficos

Establecimiento de un sistema estatal de seguimiento del Estado de 

Conservación de los Tipos de Hábitat en España, promovido y financiado por 

la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del 

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, desarrollado 

entre 2015 y 2017. 



1157 inventarios propios

903 inventarios bibliográficos
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27 tipos de hábitats de ribera 

36 subtipos y 42 variantes

TAXONES COMUNES
Alnus glutinosa, Fraxinus angustifolia, Salix atrocinerea, Rubus ulmifolius, Hedera helix, Lonicera periclymenum subsp. hispanica, Tamus comunis, Athyrium filix-femina, Brachypodium

sylvaticum, Carex divulsa, Cynosurus echinatus, Digitalis purpurea, Geranium robertianum, Holcus lanatus, Mentha suaveolens, Pteridium aquilinum, Prunella vulgaris, Urtica dioica

Ruscus aculeatus, Erica arborea, Frangula alnus, Carex elata subsp. reuteriana, Lythrum salicaria, Molinia caerulea, Oenanthe crocata, Osmunda regalis, 

Teucrium scorodonia, Polygonum hydropiper
Adenocarpus decorticans

Crataegus granatense

Ononis spinosa

Carex camposii

Chaerophyllum hirsutum

Coclhearia megalosperma

Helleborus foetidus

Hypercum tetrapterum

Myosotis teressiana

Peucedanum hispanicum

Potentilla reptans

Suroccidentales con loro

Prunus lusitanica

Quercus faginea subsp. broteroi

Blechnum spicant

Carex binervis

Carex pendula

Physospermum cornubiense

Potentilla erecta

Wahlenbergia hederacea

Arbutus unedo, Ilex aquifolium, Ruscus aculeatus, E. scoparia, Viburnum tinus, Phillyrea angustifolia, Asplenium

onopteris, Umbilicus rupestris, Sibthorpia europaea, Luzula forsteri, Lobelia urens, Rubia peregrina, Scrophularia

scorodonia, Ficus carica, Nerium oleander, Phillyrea latifolia, Carex pendula, Equisetum ramosissimum, Salix 

pedicellata, Melissa officinalis, Selaginella denticulata, Smilax aspera, Adiantum capillus-veneris, Blackstonia perfoliata, 

Trachelium caeruleum, Samolus valerandi

Acer mosnpessulanum

Castanea sativa

Corylus avellana

Juglans regia

Morus alba

Salix x secalliana

Sambucus nigra

Anthoxantum odoratum

Bidens frondosa

Carex remota

Cerastium glomeratum

Chaerophyllum temulum

Cystopteris fragilis

Holcus mollis

Humulus lupulus

Lamium maculatum

Melica uniflora

Micropyrum tenellum

Mycelis muralis

Myrrhoides nodosa

Rumex acetosa

Vicia sepium

Viola odorata

Vulpia bromoides

Q. pyrenaica, Salix salviifolia, Rubus castroviejoi, Bryonia dioica, Agrostis capillaris, Aristolochia paucinervis, 

Carex leporina, Crepis capillaris, Dryopteris affinis, Galium broterianum, Hypericum undulatum, Juncus

effusus, Scutellaria minor, Viola riviniana

Arrhenatheum elatius, Bromus sterilis, Galium aparine, Poa 

nemoralis, Ranunculus granatensis, Scruphularia auriculata, 

Stellaria alsine

Cytisus villosus

Laurus nobilis

Myrtus communis

Olea europaea subsp. sylvestris

Pistacia lentiscus

Quercus canariensis

Rhamnus alaternus

Rhododendron ponticum

Rosa sempervirens

Ruscus hypophyllum

Teucrium fruticans

Teline linifolia

Aristolochia baetica

Clematis flammula

Rosa sempervirens

Andryala integrifolia

Arisarum proboscideum

Carex distachya

Carex laevigata

Equisetum telmateia

Galium scabrum

Gastridium ventricosum

Juncus conglomeratus

Juncus inflexus

Lythrum junceum

Piptaherum miliaceum

Piptatherum thomasii

Vinca difformis

Suroccidentales 

termófilas

Salix fragilis

Ulmus minor

Clematis campanifora

Dorycnium rectum

Epilobium hirsutum

Euophorbia characeas

Polypogon monspeliensis

Rumex conglomeratus

Scrophularia lyrata

Torilis arvensis

Veronica anagallis-aquatica

NEVADENSES HERCÍNICAS SUROCCIDENTALES ALJÍBICAS

COMPOSICIÓN Y RELACIONES FLORÍSITICAS DE LAS ALISEDAS DE LA MITAD SUR DE ESPAÑA
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2.1 Reconocimiento y cartografía de los tipos de hábitats

- Escala CCAA: 1:10.000. La representación en un mapa de referencia o de trabajo para la 
gestión del territorio acepta esta escala menor.

- PPNN: Delimitación y análisis de tipos de hábitat: 1:1.000

- Seguimiento temporal de la superficie: 1:1.000.

Fotointerpretación

Su uso es de validez limitada y permite abordar el primer paso de reconocer la

existencia de vegetación riparia (y con sesgos en las áreas de topografía abrupta).

Utilidad es mínima en el reconocimiento de los tipos de hábitat.

Estudio directo sobre el terreno, elaborando cartografía ad-hoc

Personal con experiencia en 
ambientes riparios
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PN Sª 
Guadarrama
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“Saucedas mediterráneas”

¿92A0?...

Fresnedas (91B0)
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2.1 Reconocimiento y cartografía de los tipos de hábitats

Aliseda nevadense
91B*

- Personal con experiencia en 
ambientes riparios
- Validación en campo

Vertiente norte PN Sª Nevada, río del Pueblo



2.1 Reconocimiento y cartografía de los tipos de hábitats

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversid
ad/temas/espacios-protegidos/red-natura-
2000/rn_fichas_esp_bosques.aspx

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-
natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_preliminares.aspx



2.1 Reconocimiento y cartografía de los tipos de hábitats

- Personal con experiencia en 
ambientes riparios
- Validación en campo

Abedulares 92B0, Fresnedas 91B0 y Loreras 92D0

PN 
Cabañeros

“Loreras” – 92D0

Fresnedas (91B0)
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2.2 Variables para el seguimiento

Superficie ocupada

1. Delimitación de los tipos de hábitat mediante fotointerpretación (escala 1:1.000).

• Reconocimiento de las unidades fisonómicamente diferentes.

• Pre-identificación de los tipos de hábitat (que será posible en muy pocos casos).

• Perimetrado de las unidades, en la medida que sea posible con esta técnica.

2. Reinterpretación sobre el terreno. Validación de la delimitación de los tipos de hábitat realizada en el gabinete.

Fundamental constatar que la vegetación es realmente riparia, discriminando a su vez formaciones de origen

antrópico (plantaciones) o de especies invasoras (p. ej. cañaverales de Arundo donax, galerías de Robinia

pseudoacacia, etc.):

- Ramblas y barrancos

- Ríos y arroyos trenzados



2.2 Variables para el seguimiento

Superficie ocupada

1. Reconocimiento del tipo de hábitat.

2. Medición de la longitud del tramo seleccionado.

3. Selección de puntos para obtener la anchura real del bosque o matorral ripario. (Por ejemplo, se puede

dividir en varios tramos con determinados puntos de medición).

4. Cálculo de la anchura media a partir de los valores anteriores.

5. Obtención del área a partir de la longitud del tramo y su anchura media.

6. Selección de tramos para la evaluación de la variación temporal (6 años).

> 500 m, n ≥ 10 / tipo de hábitat
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2.2 Variables para el seguimiento

Estructura y función: 20*

- Tramo 500 - 1000 m 

- Parcelas 50 x 5 m (n=4)

Bloque 1. Estructurales

1.a Espacio ocupado por el tipo de vegetación en
una banda estándar junto a las orillas (ej. 5 m).
V1 = 100 LO / LR. Tramo 500 – 1000 m

1.b Área real ocupada por el tipo de vegetación
(con respecto al área potencial estimada).
V2 = 100 SO / (SO + SPNO). Tramo 500 – 1000 m

2. Continuidad longitudinal del tipo de
vegetación. V3 = 100 LC / LR. LR variable según
tipo de sistema fluvial y comunidad.
Tramo 500 – 1000 m
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2.2 Variables para el seguimiento

Estructura y función: 20*

- Tramo 500 - 1000 m 

- Parcelas 50 x 5 m (n=4)

*



2.2 Variables para el seguimiento
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Fórmula global

2.2 Variables para el seguimiento y Método de muestreo & Evaluación



El Sistema Integrado de Evaluación se define siguiendo el criterio general utilizado

para los Tipos de Hábitat de Interés Comunitario:

- Si la superficie (o número de localidades, n ≥ 10) en estado malo (o desfavorable-malo) es mayor del25 %

en la región, el estado de un determinado tipo de hábitat es “desfavorable-malo”.

- Si la superficie (o número de localidades, n ≥ 10) en estado bueno (o favorable) es superior al 90 %, el

estado es “favorable”.

- Cualquier otro valor define un estado “desfavorable-inadecuado”.

2.2 Variables para el seguimiento y Método de muestreo & Evaluación
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2.3 Seguimiento del Estado de Conservación con respecto al parámetro ‘Perspectivas 
futuras’

Cambio climático

El método a utilizar se basa en el ya descrito 
para evaluar impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático de la flora
amenazada y especies forestales (Felicísimo et 
al., 2011). 



2.3 Seguimiento del Estado de Conservación con respecto al parámetro ‘Perspectivas 
futuras’

Alteración del sistema natural: Canalizaciones y captaciones de aguas superficiales y subterráneasy regulación de caudales

El seguimiento de este grupo de presiones se realizará en la localidad de seguimiento y un radio de 5-10 km // < 5 km

Las variables a medir cada 6 años serán:

• Superficie de las láminas de agua, a partir de la información aportada por LIDAR y en concreto mediante el Modelo de Intensidades (Lidar Intensity

Image).

• Caudal. En el área de 5 km de radio se debería tener al menos una estación de aforo. Caudal medio anual y Coeficiente de variación de la serie

anual. Habrá que obtener un promedio de ambos valores para un periodo de los 6 últimos años disponibles.

• Inventario de las infraestructuras vinculadas a la explotación y regulación de caudales.

Relación causal / relación de las 4 variables y la variación de la superficie de cada tipo de hábitat.

Índice de cambio de área (ICA), en la cartografía 1:1.000, sería: 1 - (Área ti + 6 años / Área ti) x 100; donde ti es el momento en el que se inicia el seguimiento:

- Desfavorable-Malo: ICA ≥ 25 %.

- Desfavorable-Inadecuado: ICA 10-24 %.

- Favorable: ICA ≤ 10 %.



2.3 Seguimiento del Estado de Conservación con respecto al parámetro ‘Perspectivas 
futuras’

Agricultura y ganadería incluyendo silvicultura y ciencias forestales

Urbanización, desarrollo residencial y comercial

Actividad minera y extractiva y producción de energía y Transportes y redes de comunicación

Incendios y extinción de incendios



2.3 Seguimiento del Estado de Conservación con respecto al parámetro ‘Perspectivas 
futuras’

Pastoreo

Se evaluará en las 4 parcelas (250 m2).

3 indicadores evaluados de manera semi-cuantitativa: i) pérdida de bio-volumen de plantas leñosas y herbáceas

perennes formadoras de macollas; ii) cobertura del estrato herbáceo; y iii) abundancia y riqueza de plantas tóxicas

que proliferan graciasal pastoreo.

La evaluación del estado del tipo de hábitat y por tanto del impacto del pastoreo será la siguiente:

- Desfavorable-Malo: si se da la primera o simultáneamente dos de las tres condiciones siguientes: i) más del 50% de las plantas leñosas y

herbáceas formadoras de macollas presentan hojas y/o ramas afectadas por herbivoría: portes anormalmente enanos, biotipos

almohadillados, ramas anormalmente cortas o/y astilladas o/y segadas y/o con rebrotes en épocas distintas del periodo vegetativo

primaveral; ii) el estrato herbáceo es nulo o escaso y no se debe a fenómenos de reciente y fuerte crecida; iii) el cortejo herbáceo es muy

rico en plantas tóxicas, con ≥ 100 individuos o ≥ 10 de especies.

- Favorable: si se dan simultáneamente las tres condiciones siguientes: i) menos del 20% de las plantas leñosas y herbáceas formadoras de

macollas presentan hojas y/o ramas afectadas por herbivoría; ii) la cobertura del estrato herbáceo solo es discontinuo por causas naturales

(crecidas recientes, sombra intensa, etc.); iii) las plantas tóxicas están ausentes o son muy poco abundantes en número de individuos (≤ 30) y

riqueza de especies (≤ 5).

- Desfavorable-Inadecuado: cualquier otra situación.
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