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Presentación

El desarrollo de la investigación relacionada con la solución de problemas 
que afectan a los recursos forestales, agrícolas y pecuarios, así como 
la generación de nuevos conocimientos que incrementen y optimicen su 
productividad, que permitan su mejor protección y su manejo sostenible, es una 
tarea que el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas 
y Pecuarias (INIFAP), ha llevado a cabo de manera continua desde 
su creación.

En el caso de los recursos forestales, esta encomienda se ha realizado 
para los diferentes y variados tipos de vegetación arbórea y arbustiva 
con que cuenta la República Mexicana, a los cuales se agrega el 
denominado bosque urbano, el cual se define como la vegetación 
arbórea y arbustiva que se encuentra en las ciudades y desde el ámbito 
forestal, la dasonomía urbana es la disciplina relacionada con su 
estudio, conservación y protección de este tipo de vegetación que 
se establece en condiciones muy particulares. 

El INIFAP fue la institución pionera en la República Mexicana que 
desarrolló proyectos de investigación, transferencia de tecnología, 
cursos y eventos específicos en dasonomía urbana  y a lo largo de varios 
años se ha logrado mantener una presencia en diferentes ámbitos de 
esta disciplina, si bien no se ha logrado tener una presencia institucional en 
las principales ciudades del país.

La presente publicación continúa la serie de trabajos que en esta 
materia se han realizado y que se ajustan a la visión del INIFAP en cuanto 
a la aplicabilidad de la investigación que se realiza en el instituto. En 
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función de lo anterior, este libro técnico tiene como principal función la de 
proporcionar a los encargados de los bosques urbanos de las ciudades 
de México, una serie de procedimientos que les permita monitorear de 
manera más precisa y confiable la condición en que se encuentran 
los árboles bajo su responsabilidad y con base en ello determinar las 
acciones de mantenimiento pertinentes, temática que se publicará en 
fecha próxima bajo el mismo contexto que esta publicación.

Finalmente, agradezco a todos los colaboradores que han participado 
en los proyectos bajo mi responsabilidad en los cuales se aplicó esta 
metodología y particularmente a la Bióloga Maira Gazca Guzmán, quien 
fue de gran ayuda para llevar a cabo las correcciones en el texto. 

Dr. Héctor Mario Benavides Meza
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INTRODUCCIÓN

El bosque urbano se define como aquella masa arbolada que se encuentra 
dentro de los límites de la ciudad, el cual está conformado por dos 
grandes componentes (Benavides, 1989): 

1.- Arbolado de alineación, ubicado a lo largo de las banquetas de calles, 
avenidas y camellones.

2.- Áreas verdes urbanas, las cuales por lo general suelen ser parques, 
jardines y glorietas, pero también se incluyen otros espacios abiertos 
con vegetación como pueden ser cementerios, derechos de vía, 
barrancas, riberas de ríos y arroyos que surquen la ciudad, así como 
las grandes masas arboladas, naturales o inducidas, que se encuentren 
dentro de los linderos de la ciudad y que comúnmente en México se les 
suele denominar “bosques”. 

Dentro del concepto estricto de áreas verdes urbanas no deben 
incluirse aquellos espacios que estén en la periferia de la ciudad, fuera 
de los límites de la misma y que por tal razón, deben ser consideradas más 
bien como parte del bosque periurbano, pues mantienen características de 
masas forestales en un ambiente rural (Benavides, 1989).

Los componentes del bosque urbano son propiedad pública de tipo 
municipal y por lo mismo los gobiernos locales son los responsables 
de ellos. En el caso del Distrito Federal la propiedad es del 
Gobierno del Distrito Federal, sin embargo la responsabilidad 
puede ser delegacional o del gobierno de la entidad, como sería el caso 
de las Áreas de Valor Ambiental (AVA). En algunas ciudades pueden 
presentarse sitios que sean de propiedad estatal o federal, como es el 
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caso de las riberas de ríos y arroyos o áreas naturales protegidas que se 
encuentren dentro de los límites de la ciudad, las cuales por su ubicación 
son atendidas por el gobierno local, generalmente derivado de un acuerdo 
con las otras instancias de gobierno.

En las últimas décadas los habitantes citadinos han valorado en mayor 
magnitud sus bosques urbanos conforme las urbes se han hecho más 
complejas, han incrementado su población y se han expandido 
tanto horizontal como verticalmente. Ha coadyuvado a lo anterior 
el conocimiento que se ha generado respecto a los beneficios 
antropocéntricos y servicios ambientales que proporciona el bosque 
urbano, los cuales en el primer caso han sido categorizados por varios 
autores como estético-funcionales, económicos, de salud 
pública, mejoramiento del entorno humano y recreación (Robinette, 
1972; Benavides, 1989; Gray y Deneke, 1992; Benavides et al., 1994; Harris 
et al., 2004; Miller, 2007). Entre los trabajos que ejemplifican 
los beneficios aportados por el bosque urbano en a lguna de  l as 
categorías referidas se pueden mencionar a Morales (1980), Anderson 
y Cordell (1988), Kielbaso (1990), Dwyer et al. (1992), McPherson (1992), 
Tyrväinen y Miettinen (2000), Beckett et al. (2000), Brack 
(2002), Lindsey et al. (2004), Nowak et al. (2006), Gidlof-Gunnarsson y 
Ohrström (2007), Nowak et al. (2007) y Schipperijn et al. (2013). En 
el caso de los servicios ambientales o ecosistémicos proporcionados 
por el bosque urbano, destacan el control de la erosión, su contribución en el 
ciclo hidrológico local al permitir la infiltración de agua en las zonas que 
no tienen pavimentos o edificaciones, el proveer un hábitat a la fauna 
y flora, además de su importante participación en la captura y retención de 
bióxido de carbono que favorece ampliamente en la mitigación del efecto 
invernadero y el calentamiento global. Dichos servicios ambientales han 
sido documentados entre otros autores por Rowntree y Nowak (1991), 
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McPherson et al. (1994), McPherson et al. (1997), Bolund y Hunhammar 
(1999), Brack (2002) y Dearborn y Kark (2010). En este sentido, los 
beneficios y servicios ambientales generados por el bosque urbano 
permite equiparar al mismo con las masas forestales o bosques rurales en 
cuanto a su importancia ambiental, social y económica (Benavides 
et al., 1994). 

En el caso específico de las áreas verdes urbanas (componente del 
bosque urbano de gran trascendencia), su aporte ambiental, económico, 
social y cultural empezó a ser documentado y divulgado desde hace 
tiempo (Robinette, 1972; Jáuregui, 1975; Morales, 1980; Benavides, 1989; 
Jáuregui, 1991), la cual sigue siendo reportada en los últimos años 
(Chiesura, 2004; Georgi y Zafiriadis, 2006; Reyes y Figueroa, 2010; 
Valladares et al., 2012). Este reconocimiento ha coadyuvado a generar 
una mayor concientización e incluso ha inducido a los ciudadanos 
ambientalmente responsables a que pugnen por un equilibrio natural 
de las ciudades, demandando la conservación y protección de las áreas 
verdes ya existentes y el incremento de su superficie en el contexto de 
la ciudad.

Benavides (1989) refiere que la dasonomía urbana es la disciplina 
forestal que se relaciona con el estudio, conservación, protección y manejo 
de los bosques urbanos y periurbanos, los cuales tienen una mayor 
importancia como generadores de servicios ambientales y beneficios 
antropocéntricos que como proveedores de productos maderables y no 
maderables. En este contexto dicha disciplina proporciona los fundamentos 
para elaborar metodologías y procedimientos adecuados con el fin de 
mantener los bosques urbanos en las mejores condiciones posibles para 
que continúen generando los beneficios y servicios mencionados. Cordell 
(1979) menciona incluso que es conveniente dentro de la dasonomía urbana 
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desarrollar y probar técnicas alternativas para obtener una gestión más 
eficaz del bosque urbano, con el fin de promover cambios favorables en el 
medio ambiente de las ciudades.

La conservación, mejoramiento y protección de los componentes 
del bosque urbano solo puede ser posible cuando se conocen 
sus condiciones y características con precisión bajo procedimientos 
preferentemente sustentados en la arboricultura y dasonomía urbanas. En 
relación con lo anterior, no hay metodologías en México disponibles 
para el personal técnico operativo a cargo de áreas verdes que 
les permita realizar de manera sistematizada su diagnóstico y 
caracterización, así como el inventario del arbolado. De igual manera, 
estos lugares, por sus condiciones y características, presentan una mayor 
complejidad para llevar a cabo esos procedimientos, situación que se 
pretende subsanar con la presente publicación.

Inventarios de arbolado urbano

El conocimiento de las condiciones del arbolado en un área verde 
es fundamental para especificar las actividades correctivas y preventivas 
que deben ser llevadas a cabo, con el fin de protegerlo, conservarlo 
y mejorarlo. En este sentido, los inventarios de arbolado urbano son 
el procedimiento idóneo para obtener información precisa y confiable 
sobre las características de los árboles (Sacksteder y Gerhold, 1979; 
Beer, 1985; Tate, 1985; Gray y Deneke, 1992; Rudis, 1992; Miller, 2007).

Cuando los inventarios de arbolado urbano son realizados con un 
sustento apegado a la dasonomía y arboricultura urbanas, se tiene 
la ventaja de que se disminuyen riesgos potenciales al identificar con 
toda oportunidad los problemas que pudieran presentarse; se reduce la 



5

subjetividad en las decisiones que se tomen sobre su mantenimiento y se 
minimizan los costos del mismo, con lo cual se optimizan los beneficios 
y servicios ambientales que generan y permite prolongar la vida útil del 
arbolado (INIFAP-DBSJA, 2012).

Antes de llevar a cabo el inventario del arbolado en un área verde urbana 
se debe determinar el presupuesto, recursos materiales y personal 
disponibles y en función de ello establecer los objetivos del inventario 
(Sacksteder y Gerhold, 1979; Smiley y Baker, 1988; Gray y Deneke, 1992). 
No obstante lo anterior, puede procederse en sentido opuesto, es 
decir definir los objetivos de acuerdo a la problemática observada y así 
poder gestionar los recursos.

Algunos objetivos que pueden ser planteados al momento de 
planear un inventario de arbolado pueden ser la generación de información 
integral que permita elaborar el programa de manejo del área verde, 
obtener únicamente datos básicos para conocer el estado físico y 
sanitario del arbolado o determinar el número de árboles con afectación por 
plagas, árboles de alto riesgo o que requieran ser podados.

Tipos de inventario.- El registro de la información del arbolado mediante el 
inventario estará en función de los objetivos planteados y el presupuesto 
disponible, los cuales definen los alcances del mismo, y estrechamente 
relacionado con lo anterior, la superficie que se cubrirá. De acuerdo con 
Smiley y Baker (1988), Benavides et al. (1994) e INIFAP-DBSJA (2012), 
los inventarios se clasifican de acuerdo a los criterios que se presentan 
en el Cuadro 1. 

Un inventario de arbolado puede efectuarse combinando dos o 
más de las categorías descritas, como sería el caso de un inventario por 
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muestreo (extensión), pero que tenga un objetivo específico, por ejemplo 
presencia de muérdago, con lo cual podría estimarse la magnitud 
del problema y con base en ello, calcular los recursos necesarios para 
su control en toda la zona de interés.

La realización de inventarios totales siempre será recomendable ya 
que proporcionan información integral del bosque urbano o de alguno 
de sus componentes. De igual manera es útil que los inventarios 
sean continuos, pues conforme se vayan dando cambios en la población 
arbórea se estará actualizando la información, como podría ser la 
ejecución de un trabajo de poda o el derribo de un árbol, actividades 
que se registrarían en el inventario.
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INVENTARIO DE ÁRBOLES EN ÁREAS VERDES URBANAS

El registro de los árboles en las áreas verdes urbanas presenta una 
gran complejidad, pues a diferencia de los de alineación, no existen 
referencias claramente identificables para ubicarlos, salvo que se cuente 
con equipos de georreferenciación, los cuales incluso en ocasiones 
pueden resultar no muy efectivos ya que el dosel arbóreo  interfiere en  
su ubicación. Es de gran importancia lo referido anteriormente 
pues una cualidad fundamental de los inventarios de arbolado urbano es 
que siempre exista la factibilidad de regresar al árbol inventariado en el 
momento que se requiera, por lo cual es necesario determinar un 
procedimiento que lo permita.

La información concerniente a los procedimientos utilizados para la 
realización de inventarios de arbolado en áreas verdes urbanas es 
limitada, sin embargo destacan los trabajos de Mizerit (2006) y Rojo 
(2006), así como los informes finales de varios proyectos elaborados 
en el INIFAP bajo la coordinación del autor, los cuales documentan 
los métodos aplicados en dichos proyectos (INIFAP-DBCh, 2009; 
INIFAP-DBSJA, 2012; INIFAP, 2012a; INIFAP, 2012b; INIFAP, 
2012c; INIFAP, 2013). En adición a lo anterior, el trabajo publicado por 
Benavides y Young (2012) refiere el procedimiento utilizado en campo 
que permitió llevar a cabo los cálculos dasométricos para la 2ª Sección 
del Bosque de Chapultepec y que forma parte de la presente metodología.

Es conveniente que el registro del arbolado en las áreas verdes 
urbanas se lleve a cabo utilizando una zonificación operativa, con el 
fin de facilitar la operatividad del inventario y posterior ubicación de los 
árboles. En caso de ser necesario podría ser útil una subzonificación, 
es decir fraccionar las zonas definidas. En ambos casos deberán 
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utilizarse límites o linderos fácilmente identificables y que sean 
permanentes, como pueden ser andadores, bardas, rejas, calles, etc. 
(Figura 1) y es conveniente reconocer las zonas y subzonas con los 
nombres de los parajes o sitios que regularmente utilice el personal del 
área verde.

Registro de los árboles en el inventario

Con el fin de facilitar el manejo de la información que se obtiene del inventario 
del arbolado, la población de plantas leñosas se divide en dos grandes tipos: 
individuos con un diámetro normal menor a 5 cm e individuos con diámetro 
normal mayor a dicho valor. Esta división permite separar a aquellos 
árboles que por su corta edad y tamaño tienen una mayor probabilidad de 
no sobrevivir en el corto plazo, pues pueden sucumbir con mayor facilidad 
al efecto de factores ambientales adversos como es la sequía o bajas 
temperaturas, así como al vandalismo que suele presentarse en 
las áreas verdes urbanas, por lo cual podría darse el caso de que varios 
de estos árboles pequeños que fueran registrados de manera integral en el 
inventario, no estén presentes al momento de actualizar el mismo. 
En cambio, los árboles del segundo grupo tienen una mayor posibilidad de 
sobrevivir y desarrollarse adecuadamente, por lo que es más factible que al 
actualizar el inventario estén aun presentes. 

Aunado a lo anterior, la separación de la población arbórea con 
base en los diámetros mencionados facilita el manejo y análisis de la 
información de acuerdo con la Norma Ambiental NADF-001-RNAT-2012, en 
la cual solo se consideran los árboles que tienen un diámetro normal 
mayor a 5 cm para los fines de restitución de los mismos en caso de un 
saneamiento. En la sección correspondiente a brinzales se explica 
con amplitud la forma en que los árboles pequeños son registrados en 
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el inventario del arbolado de un área verde, pues su contabilización y 
registro de datos básicos es de vital importancia.

Numeración del arbolado

Es muy significativo seguir un registro ordenado y secuenciado en el 
momento de realizar la numeración de aquellos árboles en cada zona o 
subzona del área verde, que por su diámetro serán incluidos de manera 
integral en el inventario. Deberá aplicarse una numeración independiente 
en cada una de las mismas, exclusiva y secuenciada. Se recomienda 
que se busque una alternativa para marcar de forma poco evidente 
los árboles con el número que les corresponda (plumón indeleble por 
ejemplo), con el fin de facilitar su identificación y ubicación 
posterior, principalmente cuando se etiqueten los árboles y en caso de 
revisiones antes de culminar el inventario.

Para llevar a cabo la numeración e inventario del arbolado se deberán 
utilizar preferentemente bandas o franjas de inventario entre 10 y 20 m 
de ancho, dependiendo de la densidad del área verde. En cada zona 
o subzona es conveniente que la numeración siempre empiece en el 
mismo punto geográfico (esquina suroeste por ejemplo) y la primera banda 
siempre se dirija hacia la dirección geográfica opuesta hasta alcanzar el 
borde o límite en ese rumbo, para regresar en sentido contrario en 
una banda paralela (Figura 2).

Información que se registra en cada árbol

Los datos de aquellos árboles que se incorporan de manera integral en el 
inventario se registran en campo en el formato que se presenta en 
la Figura 3 y Anexo I. Esta información se captura posteriormente 
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en gabinete en una hoja de cálculo (por ejemplo Microsoft Excel) y es 
recomendable que en el archivo digital se lleve el mismo orden y se 
pongan los mismos nombres de las columnas que se utilizan en el 
formato de campo (Figura 3).

En la actualidad existen equipos digitales de campo que permiten 
capturar en el sitio la información que se recaba de los árboles, las 
fotografías necesarias y ubicación geográfica de los mismos; sin 
embargo, el costo de estos equipos hace difícil su adquisición por lo que es 
muy factible que en el mediano plazo las dependencias operativas y 
prestadores de servicio sigan registrando la información en formatos 
de campo, por lo cual se sugiere la utilización de los ejemplos que se 
refirieron anteriormente.

Datos básicos

Las variables que son recomendables medir, evaluar y determinar en 
cada individuo arbóreo que se registra de manera integral en el inventario 
se describen e ilustran a continuación, con el fin de que puedan ser 
aplicadas en campo con mayor facilidad. En algunas de estas variables 
se presenta una clave numérica, la cual se utiliza en el momento 
de capturar la información en campo y solo es necesario familiarizarse 
con la misma de acuerdo al parámetro o categoría a evaluar.

Especie.- Se registrará el nombre científico y común de cada árbol, para 
lo cual se sugiere utilizar la clave numérica que se presenta en el Anexo II.  
Cabe aclarar que en este anexo se incluyeron especies que si bien 
no son leñosas o arbóreas, tienen un carácter perenne y longevo, 
como sería el caso del bambú, el carrizo, los cactus y agaves.   
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Altura.- Se podrá estimar con pistola Haga, clinómetro, altímetro  
Blume-Leiss, relascopio, hipsómetro o equipo láser.

Diámetro basal y diámetro normal.- Ambos se miden con cinta diamétrica 
ya que tiene la ventaja de proporcionar directamente esta dimensión del 
tronco. El diámetro normal por procedimiento se registra a 1.30 m 
desde la base y suele referirse como diámetro a la altura del pecho (DAP). 
En caso de que los individuos presenten una bifurcación con dos o más 
fustes por debajo de 1.30 m, el diámetro se medirá inmediatamente por 
debajo de dicha bifurcación. Si ésta comienza desde la base y es 
claramente común entre los dos o más fustes, se registrará el valor 
del diámetro basal en ambos casos. Cuando no se observe una 
base común entre los dos o más troncos, se considerará entonces que 
cada uno de ellos es un individuo independiente y por lo mismo serán 
registrados, medidos y evaluados como tales.

Cobertura de copa.- Se determina utilizando el promedio de dos 
diámetros que se trazan en la copa y que se miden de línea de goteo a 
línea de goteo. El primer eje se ubicará de manera visual en la parte más 
ancha de la copa, mientras que el segundo se medirá estrictamente a 90° 
con respecto al primero y que compensa cualquier sesgo que pudiera 
originar la medición. En forma posterior se calcula la superficie 
de la copa con el valor promedio, asumiendo que es un círculo, lo cual 
facilita esta determinación y no se afecta la medición de este parámetro 
en forma significativa.

Etapa de desarrollo.- Se evaluará de modo cualitativo pues para fines 
de manejo del bosque urbano no es tan trascendente determinar 
con toda precisión la edad de los árboles. Con base en lo anterior, la 
etapa de desarrollo se valorará en forma categórica, de acuerdo con las 
características que se presentan en el Cuadro 2.
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Condición estructural o física del tronco.- El aspecto físico-mecánico 
de los árboles obedece en su gran mayoría al efecto de diversos 
factores o agentes bióticos, ambientales y sociales que influyen en el 
desarrollo de los mismos, así como a la ausencia de criterios técnicos 
para su establecimiento y mantenimiento (poda o sobreplantación por 
ejemplo), que causa una distorsión en el crecimiento de los árboles. 

La evaluación de la estructura del fuste es necesario realizarla durante 
el inventario, con el fin de determinar las acciones de mantenimiento 
correctivo que sea necesario llevar a cabo, así como su prioridad. 
Estas recomendaciones buscarán mejorar el balance de la copa y posible 
inclinación del árbol, con lo cual se evitarán problemas en el futuro. 

Es recomendable que el usuario de la presente metodología consulte 
bibliografía especializada al respecto, entre la que destacan los trabajos 
de Harris et al. (2004) y Hartman et al. (2000); sin embargo, para facilitar 
la evaluación de esta variable de gran importancia, se presenta el 
siguiente procedimiento de tipo cualitativo, con el cual y de acuerdo a 
las características del individuo, se le asignará alguna de las cuatro 
categorías que se describen a continuación (Cuadro 3).
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Condición estructural de la copa.- La evaluación de la estructura 
de la copa también es fundamental para definir las actividades de 
mantenimiento correctivo pertinentes, lo cual permitirá mejorar su 
condición en el corto plazo y evitar problemas en el futuro. En este caso 
también se propone  en esta metodología una evaluación cualitativa, 
sustentada en una valoración subjetiva de fácil aplicación, en la que se 
consideran cuatro categorías que van desde “bueno” hasta “pésimo”, 
dependiendo de las características que se observen en los árboles 
(Cuadro 4).

Condición sanitaria del tronco.- El estado de salud del arbolado es muy 
importante que se especifique de forma precisa, con el fin de determinar en 
caso necesario los tratamientos adecuados con la mayor celeridad 
posible. Para los fines del diagnóstico del arbolado esta variable 
se evalúa de una manera similar al estado estructural, es decir 
de manera subjetiva por medio de una escala categórica, fundamentada 
en la intensidad de la infestación o ataque de los organismos plaga o 
patógenos, así como en la evidencia de su presencia o síntomas 
que puedan observarse en el árbol. Con base en lo anterior se selecciona 
la categoría adecuada para calificar esta condición y que va desde “bueno” 
hasta “pésimo” (Cuadro 5). 

No obstante lo anterior, se recomienda que el usuario de la presente 
metodología consulte diversos trabajos relacionados con la parasitología 
y fitopatología forestales, entre los que destacan los publicados por Cibrián 
et al. (1995) y Cibrián et al. (2007).



26

C
ua

dr
o 

4.
- C

at
eg

or
ía

s 
y 

cr
ite

rio
s 

pa
ra

 d
et

er
m

in
ar

 la
 c

on
di

ci
ón

 e
st

ru
ct

ur
al

 d
e 

la
 c

op
a.

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 1
0°

 y
 m

en
or

 
a 

30
º. 

D
is

tri
bu

ci
ón

 e
qu

ita
tiv

a 
y 

ad
ec

ua
da

 d
e 

la
 

m
ay

or
ía

 d
e 

la
s 

ra
m

as
, a

sí
 c

om
o 

de
l á

ng
ul

o 
de

 
in

se
rc

ió
n 

de
 la

s 
m

is
m

as
. S

e 
pu

ed
en

 o
bs

er
va

r 
al

gu
no

s 
hu

ec
os

 e
n 

la
 c

op
a 

(m
en

os
 d

el
 2

5%
) y

 
m

uy
 p

oc
os

 o
bj

et
os

 a
je

no
s 

a 
la

 m
is

m
a.

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 4
5º

. 
D

is
tri

bu
ci

ón
 m

uy
 p

oc
o 

eq
ui

ta
tiv

a 
e 

ina
de

cu
ad

a 
de

 la
 m

ay
or

ía
 d

e 
las

 ra
m

as
. 

El
 á

ng
ulo

 d
e 

ins
er

ció
n 

de
 a

lg
un

as
 p

ue
de

 
se

r 
m

uy
 c

er
ra

do
 o

 m
uy

 a
bi

er
to

. 
Tr

on
co

s 
y 

ra
m

as
 

pr
im

ar
ia

s 
co

n 
de

sm
oc

he
 

y 
re

br
ot

es
 

m
úl

tip
le

s 
(e

sc
ob

as
 

de
 

br
uj

a)
. 

Au
se

nc
ia

 
de

 
ra

m
as

 (h
ue

co
s)

 y
/o

 fo
lla

je
 e

n 
m

ás
 d

el
 

50
%

 d
e 

la
 c

op
a 

y 
se

 p
ue

de
n 

ob
se

rv
ar

 
va

rio
s 

ob
je

to
s 

en
 la

 m
ism

a.
 E

s 
po

sib
le

 
qu

e 
se

 o
bs

er
ve

 c
or

te
za

 i
nc

lu
id

a 
en

 ra
m

as
 o

 tr
on

co
s 

bi
fu

rc
ad

os
 c

on
 

un
 á

ng
ul

o 
de

 in
se

rc
ió

n 
m

uy
 c

er
ra

do
.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
op

a 
co

n 
un

 b
al

an
ce

 a
de

cu
ad

o 
o 

un
a 

lig
er

a 
in

cli
na

ció
n 

m
en

or
 a

 
10

º. 
D

is
tri

bu
ci

ón
 e

qu
ita

tiv
a 

y 
ad

ec
ua

da
 d

e 
las

 ra
m

as
 y 

el 
án

gu
lo

 
de

 i
ns

er
ció

n 
de

 l
as

 m
ism

as
 e

s 
co

rre
ct

a,
 e

s 
de

cir
 s

e 
en

cu
en

tra
 

en
tre

 4
5 

a 
90

°. 
N

o 
se

 p
re

se
nt

an
 

ra
m

a
s

 
c

o
n

 
d

e
s

m
o

c
h

e
 

n
i 

re
b

ro
te

s
 

m
ú

lt
ip

le
s

 
de

no
m

ina
do

s 
“e

sc
ob

as
 d

e 
br

uja
”. 

N
o 

se
 p

re
se

nt
an

 h
ue

co
s 

en
 la

 
co

pa
 n

i s
e 

ob
se

rv
an

 o
bje

to
s a

je
no

s 
a 

la
 m

is
m

a 
(c

ab
le

s 
aé

re
os

, 
cu

er
da

s,
 p

en
do

ne
s,

 e
tc

.).

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 
30

° y
 m

en
or

 a
 4

5º
. D

ist
rib

uc
ió

n 
po

co
 

eq
ui

ta
tiv

a 
e 

in
ad

ec
ua

da
 

de
 

la
s 

ra
m

as
, 

as
í 

co
m

o 
de

 s
u 

án
gu

lo
 d

e 
in

se
rc

ió
n 

(m
en

or
 d

e 
15

° 
ó 

m
ay

or
 

de
 9

0°
) y

/o
 m

uy
 a

la
rg

ad
as

. P
ue

de
n 

pr
es

en
ta

rs
e 

tro
nc

os
 

y 
ra

m
as

 
co

n 
de

sm
oc

he
 y

 r
eb

ro
te

s 
m

últ
ipl

es
 

(e
sc

ob
as

 d
e 

br
uja

). 
Hu

ec
os

 e
n 

la 
co

pa
 

de
l 2

5 a
l 5

0%
 y 

pu
ed

e 
pr

es
en

ta
r v

ar
io

s 
ob

je
to

s 
en

 la
 m

ism
a.

 E
s 

po
sib

le
 q

ue
 

se
 o

bs
er

ve
 c

or
te

za
 in

clu
ida

 e
n 

ra
m

as
 

o 
tro

nc
os

 b
ifu

rc
ad

os
 c

on
 u

n 
án

gu
lo 

de
 

in
se

rc
ió

n 
m

uy
 c

er
ra

do
.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as



27

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 1
0°

 y
 m

en
or

 
a 

30
º. 

D
is

tri
bu

ci
ón

 e
qu

ita
tiv

a 
y 

ad
ec

ua
da

 d
e 

la
 

m
ay

or
ía

 d
e 

la
s 

ra
m

as
, a

sí
 c

om
o 

de
l á

ng
ul

o 
de

 
in

se
rc

ió
n 

de
 la

s 
m

is
m

as
. S

e 
pu

ed
en

 o
bs

er
va

r 
al

gu
no

s 
hu

ec
os

 e
n 

la
 c

op
a 

(m
en

os
 d

el
 2

5%
) y

 
m

uy
 p

oc
os

 o
bj

et
os

 a
je

no
s 

a 
la

 m
is

m
a.

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 4
5º

. 
D

is
tri

bu
ci

ón
 m

uy
 p

oc
o 

eq
ui

ta
tiv

a 
e 

ina
de

cu
ad

a 
de

 la
 m

ay
or

ía
 d

e 
las

 ra
m

as
. 

El
 á

ng
ulo

 d
e 

ins
er

ció
n 

de
 a

lg
un

as
 p

ue
de

 
se

r 
m

uy
 c

er
ra

do
 o

 m
uy

 a
bi

er
to

. 
Tr

on
co

s 
y 

ra
m

as
 

pr
im

ar
ia

s 
co

n 
de

sm
oc

he
 

y 
re

br
ot

es
 

m
úl

tip
le

s 
(e

sc
ob

as
 

de
 

br
uj

a)
. 

Au
se

nc
ia

 
de

 
ra

m
as

 (h
ue

co
s)

 y
/o

 fo
lla

je
 e

n 
m

ás
 d

el
 

50
%

 d
e 

la
 c

op
a 

y 
se

 p
ue

de
n 

ob
se

rv
ar

 
va

rio
s 

ob
je

to
s 

en
 la

 m
ism

a.
 E

s 
po

sib
le

 
qu

e 
se

 o
bs

er
ve

 c
or

te
za

 i
nc

lu
id

a 
en

 ra
m

as
 o

 tr
on

co
s 

bi
fu

rc
ad

os
 c

on
 

un
 á

ng
ul

o 
de

 in
se

rc
ió

n 
m

uy
 c

er
ra

do
.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
op

a 
co

n 
un

 b
al

an
ce

 a
de

cu
ad

o 
o 

un
a 

lig
er

a 
in

cli
na

ció
n 

m
en

or
 a

 
10

º. 
D

is
tri

bu
ci

ón
 e

qu
ita

tiv
a 

y 
ad

ec
ua

da
 d

e 
las

 ra
m

as
 y 

el 
án

gu
lo

 
de

 i
ns

er
ció

n 
de

 l
as

 m
ism

as
 e

s 
co

rre
ct

a,
 e

s 
de

cir
 s

e 
en

cu
en

tra
 

en
tre

 4
5 

a 
90

°. 
N

o 
se

 p
re

se
nt

an
 

ra
m

a
s

 
c

o
n

 
d

e
s

m
o

c
h

e
 

n
i 

re
b

ro
te

s
 

m
ú

lt
ip

le
s

 
de

no
m

ina
do

s 
“e

sc
ob

as
 d

e 
br

uja
”. 

N
o 

se
 p

re
se

nt
an

 h
ue

co
s 

en
 la

 
co

pa
 n

i s
e 

ob
se

rv
an

 o
bje

to
s a

je
no

s 
a 

la
 m

is
m

a 
(c

ab
le

s 
aé

re
os

, 
cu

er
da

s,
 p

en
do

ne
s,

 e
tc

.).

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 
30

° y
 m

en
or

 a
 4

5º
. D

ist
rib

uc
ió

n 
po

co
 

eq
ui

ta
tiv

a 
e 

in
ad

ec
ua

da
 

de
 

la
s 

ra
m

as
, 

as
í 

co
m

o 
de

 s
u 

án
gu

lo
 d

e 
in

se
rc

ió
n 

(m
en

or
 d

e 
15

° 
ó 

m
ay

or
 

de
 9

0°
) y

/o
 m

uy
 a

la
rg

ad
as

. P
ue

de
n 

pr
es

en
ta

rs
e 

tro
nc

os
 

y 
ra

m
as

 
co

n 
de

sm
oc

he
 y

 r
eb

ro
te

s 
m

últ
ipl

es
 

(e
sc

ob
as

 d
e 

br
uja

). 
Hu

ec
os

 e
n 

la 
co

pa
 

de
l 2

5 a
l 5

0%
 y 

pu
ed

e 
pr

es
en

ta
r v

ar
io

s 
ob

je
to

s 
en

 la
 m

ism
a.

 E
s 

po
sib

le
 q

ue
 

se
 o

bs
er

ve
 c

or
te

za
 in

clu
ida

 e
n 

ra
m

as
 

o 
tro

nc
os

 b
ifu

rc
ad

os
 c

on
 u

n 
án

gu
lo 

de
 

in
se

rc
ió

n 
m

uy
 c

er
ra

do
.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

4.
..



28

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 1
0°

 y
 m

en
or

 
a 

30
º. 

D
is

tri
bu

ci
ón

 e
qu

ita
tiv

a 
y 

ad
ec

ua
da

 d
e 

la
 

m
ay

or
ía

 d
e 

la
s 

ra
m

as
, a

sí
 c

om
o 

de
l á

ng
ul

o 
de

 
in

se
rc

ió
n 

de
 la

s 
m

is
m

as
. S

e 
pu

ed
en

 o
bs

er
va

r 
al

gu
no

s 
hu

ec
os

 e
n 

la
 c

op
a 

(m
en

os
 d

el
 2

5%
) y

 
m

uy
 p

oc
os

 o
bj

et
os

 a
je

no
s 

a 
la

 m
is

m
a.

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 4
5º

. 
D

is
tri

bu
ci

ón
 m

uy
 p

oc
o 

eq
ui

ta
tiv

a 
e 

ina
de

cu
ad

a 
de

 la
 m

ay
or

ía
 d

e 
las

 ra
m

as
. 

El
 á

ng
ulo

 d
e 

ins
er

ció
n 

de
 a

lg
un

as
 p

ue
de

 
se

r 
m

uy
 c

er
ra

do
 o

 m
uy

 a
bi

er
to

. 
Tr

on
co

s 
y 

ra
m

as
 

pr
im

ar
ia

s 
co

n 
de

sm
oc

he
 

y 
re

br
ot

es
 

m
úl

tip
le

s 
(e

sc
ob

as
 

de
 

br
uj

a)
. 

Au
se

nc
ia

 
de

 
ra

m
as

 (h
ue

co
s)

 y
/o

 fo
lla

je
 e

n 
m

ás
 d

el
 

50
%

 d
e 

la
 c

op
a 

y 
se

 p
ue

de
n 

ob
se

rv
ar

 
va

rio
s 

ob
je

to
s 

en
 la

 m
ism

a.
 E

s 
po

sib
le

 
qu

e 
se

 o
bs

er
ve

 c
or

te
za

 i
nc

lu
id

a 
en

 ra
m

as
 o

 tr
on

co
s 

bi
fu

rc
ad

os
 c

on
 

un
 á

ng
ul

o 
de

 in
se

rc
ió

n 
m

uy
 c

er
ra

do
.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
op

a 
co

n 
un

 b
al

an
ce

 a
de

cu
ad

o 
o 

un
a 

lig
er

a 
in

cli
na

ció
n 

m
en

or
 a

 
10

º. 
D

is
tri

bu
ci

ón
 e

qu
ita

tiv
a 

y 
ad

ec
ua

da
 d

e 
las

 ra
m

as
 y 

el 
án

gu
lo

 
de

 i
ns

er
ció

n 
de

 l
as

 m
ism

as
 e

s 
co

rre
ct

a,
 e

s 
de

cir
 s

e 
en

cu
en

tra
 

en
tre

 4
5 

a 
90

°. 
N

o 
se

 p
re

se
nt

an
 

ra
m

a
s

 
c

o
n

 
d

e
s

m
o

c
h

e
 

n
i 

re
b

ro
te

s
 

m
ú

lt
ip

le
s

 
de

no
m

ina
do

s 
“e

sc
ob

as
 d

e 
br

uja
”. 

N
o 

se
 p

re
se

nt
an

 h
ue

co
s 

en
 la

 
co

pa
 n

i s
e 

ob
se

rv
an

 o
bje

to
s a

je
no

s 
a 

la
 m

is
m

a 
(c

ab
le

s 
aé

re
os

, 
cu

er
da

s,
 p

en
do

ne
s,

 e
tc

.).

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 
30

° y
 m

en
or

 a
 4

5º
. D

ist
rib

uc
ió

n 
po

co
 

eq
ui

ta
tiv

a 
e 

in
ad

ec
ua

da
 

de
 

la
s 

ra
m

as
, 

as
í 

co
m

o 
de

 s
u 

án
gu

lo
 d

e 
in

se
rc

ió
n 

(m
en

or
 d

e 
15

° 
ó 

m
ay

or
 

de
 9

0°
) y

/o
 m

uy
 a

la
rg

ad
as

. P
ue

de
n 

pr
es

en
ta

rs
e 

tro
nc

os
 

y 
ra

m
as

 
co

n 
de

sm
oc

he
 y

 r
eb

ro
te

s 
m

últ
ipl

es
 

(e
sc

ob
as

 d
e 

br
uja

). 
Hu

ec
os

 e
n 

la 
co

pa
 

de
l 2

5 a
l 5

0%
 y 

pu
ed

e 
pr

es
en

ta
r v

ar
io

s 
ob

je
to

s 
en

 la
 m

ism
a.

 E
s 

po
sib

le
 q

ue
 

se
 o

bs
er

ve
 c

or
te

za
 in

clu
ida

 e
n 

ra
m

as
 

o 
tro

nc
os

 b
ifu

rc
ad

os
 c

on
 u

n 
án

gu
lo 

de
 

in
se

rc
ió

n 
m

uy
 c

er
ra

do
.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

4.
..



29

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 1
0°

 y
 m

en
or

 
a 

30
º. 

D
is

tri
bu

ci
ón

 e
qu

ita
tiv

a 
y 

ad
ec

ua
da

 d
e 

la
 

m
ay

or
ía

 d
e 

la
s 

ra
m

as
, a

sí
 c

om
o 

de
l á

ng
ul

o 
de

 
in

se
rc

ió
n 

de
 la

s 
m

is
m

as
. S

e 
pu

ed
en

 o
bs

er
va

r 
al

gu
no

s 
hu

ec
os

 e
n 

la
 c

op
a 

(m
en

os
 d

el
 2

5%
) y

 
m

uy
 p

oc
os

 o
bj

et
os

 a
je

no
s 

a 
la

 m
is

m
a.

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 4
5º

. 
D

is
tri

bu
ci

ón
 m

uy
 p

oc
o 

eq
ui

ta
tiv

a 
e 

ina
de

cu
ad

a 
de

 la
 m

ay
or

ía
 d

e 
las

 ra
m

as
. 

El
 á

ng
ulo

 d
e 

ins
er

ció
n 

de
 a

lg
un

as
 p

ue
de

 
se

r 
m

uy
 c

er
ra

do
 o

 m
uy

 a
bi

er
to

. 
Tr

on
co

s 
y 

ra
m

as
 

pr
im

ar
ia

s 
co

n 
de

sm
oc

he
 

y 
re

br
ot

es
 

m
úl

tip
le

s 
(e

sc
ob

as
 

de
 

br
uj

a)
. 

Au
se

nc
ia

 
de

 
ra

m
as

 (h
ue

co
s)

 y
/o

 fo
lla

je
 e

n 
m

ás
 d

el
 

50
%

 d
e 

la
 c

op
a 

y 
se

 p
ue

de
n 

ob
se

rv
ar

 
va

rio
s 

ob
je

to
s 

en
 la

 m
ism

a.
 E

s 
po

sib
le

 
qu

e 
se

 o
bs

er
ve

 c
or

te
za

 i
nc

lu
id

a 
en

 ra
m

as
 o

 tr
on

co
s 

bi
fu

rc
ad

os
 c

on
 

un
 á

ng
ul

o 
de

 in
se

rc
ió

n 
m

uy
 c

er
ra

do
.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
op

a 
co

n 
un

 b
al

an
ce

 a
de

cu
ad

o 
o 

un
a 

lig
er

a 
in

cli
na

ció
n 

m
en

or
 a

 
10

º. 
D

is
tri

bu
ci

ón
 e

qu
ita

tiv
a 

y 
ad

ec
ua

da
 d

e 
las

 ra
m

as
 y 

el 
án

gu
lo

 
de

 i
ns

er
ció

n 
de

 l
as

 m
ism

as
 e

s 
co

rre
ct

a,
 e

s 
de

cir
 s

e 
en

cu
en

tra
 

en
tre

 4
5 

a 
90

°. 
N

o 
se

 p
re

se
nt

an
 

ra
m

a
s

 
c

o
n

 
d

e
s

m
o

c
h

e
 

n
i 

re
b

ro
te

s
 

m
ú

lt
ip

le
s

 
de

no
m

ina
do

s 
“e

sc
ob

as
 d

e 
br

uja
”. 

N
o 

se
 p

re
se

nt
an

 h
ue

co
s 

en
 la

 
co

pa
 n

i s
e 

ob
se

rv
an

 o
bje

to
s a

je
no

s 
a 

la
 m

is
m

a 
(c

ab
le

s 
aé

re
os

, 
cu

er
da

s,
 p

en
do

ne
s,

 e
tc

.).

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
op

a 
co

n 
un

 d
es

ba
la

nc
e 

m
ay

or
 a

 
30

° y
 m

en
or

 a
 4

5º
. D

ist
rib

uc
ió

n 
po

co
 

eq
ui

ta
tiv

a 
e 

in
ad

ec
ua

da
 

de
 

la
s 

ra
m

as
, 

as
í 

co
m

o 
de

 s
u 

án
gu

lo
 d

e 
in

se
rc

ió
n 

(m
en

or
 d

e 
15

° 
ó 

m
ay

or
 

de
 9

0°
) y

/o
 m

uy
 a

la
rg

ad
as

. P
ue

de
n 

pr
es

en
ta

rs
e 

tro
nc

os
 

y 
ra

m
as

 
co

n 
de

sm
oc

he
 y

 r
eb

ro
te

s 
m

últ
ipl

es
 

(e
sc

ob
as

 d
e 

br
uja

). 
Hu

ec
os

 e
n 

la 
co

pa
 

de
l 2

5 a
l 5

0%
 y 

pu
ed

e 
pr

es
en

ta
r v

ar
io

s 
ob

je
to

s 
en

 la
 m

ism
a.

 E
s 

po
sib

le
 q

ue
 

se
 o

bs
er

ve
 c

or
te

za
 in

clu
ida

 e
n 

ra
m

as
 

o 
tro

nc
os

 b
ifu

rc
ad

os
 c

on
 u

n 
án

gu
lo 

de
 

in
se

rc
ió

n 
m

uy
 c

er
ra

do
.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 E

ST
R

U
C

TU
R

A
L 

D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
EC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

4.
..



30

C
ua

dr
o 

5.
- C

at
eg

or
ía

s 
y 

cr
ite

rio
s 

pa
ra

 d
et

er
m

in
ar

 la
 c

on
di

ci
ón

 s
an

ita
ria

 d
el

 tr
on

co
.

N
o 

ha
y 

af
ec

ta
ci

ón
, 

at
aq

ue
, 

ev
id

en
ci

a 
o 

al
gu

na
 s

in
to

m
at

ol
og

ía
 q

ue
 p

er
m

ita
 s

up
on

er
 

la
 

pr
es

en
ci

a 
de

 
al

gú
n 

pa
tó

ge
no

 
u 

or
ga

ni
sm

o 
pl

ag
a 

en
 e

l t
ro

nc
o.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l 

at
aq

ue
 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 
in

ci
pi

en
te

 
a 

m
od

er
ad

a 
de

 
m

ic
ro

or
ga

ni
sm

os
 

pa
tó

ge
no

s,
 

pu
dr

ic
ió

n 
o 

pl
ag

as
 e

n 
un

a 
su

pe
rfi

ci
e 

de
l t

ro
nc

o 
m

en
or

 
al

 5
0%

.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l a

ta
qu

e 
o 

af
ec

ta
ci

ón
 

c
o

n
s

id
e

ra
b

le
 

d
e

 
m

ic
ro

o
rg

a
n

is
m

o
s 

pa
tó

ge
no

s,
 

pu
dr

ic
ió

n 
o 

pl
ag

as
 e

n 
la

 s
up

er
fic

ie
 

de
l t

ro
nc

o,
 e

nt
re

 u
n 

50
 a

 
un

 8
0%

 d
el

 m
is

m
o.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l a

ta
qu

e 
o 

af
ec

ta
ci

ón
 

se
ve

ra
 d

e 
m

icr
oo

rg
an

ism
os

 
pa

tó
ge

no
s,

 
pu

dr
ic

ió
n 

o
 

p
la

g
a

s
 

e
n

 
la

 
su

pe
rfi

ci
e 

de
l 

tro
nc

o,
 

m
ay

or
 a

l 8
0%

 d
el 

m
ism

o.C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as



31

N
o 

ha
y 

af
ec

ta
ci

ón
, 

at
aq

ue
, 

ev
id

en
ci

a 
o 

al
gu

na
 s

in
to

m
at

ol
og

ía
 q

ue
 p

er
m

ita
 s

up
on

er
 

la
 

pr
es

en
ci

a 
de

 
al

gú
n 

pa
tó

ge
no

 
u 

or
ga

ni
sm

o 
pl

ag
a 

en
 e

l t
ro

nc
o.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l 

at
aq

ue
 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 
in

ci
pi

en
te

 
a 

m
od

er
ad

a 
de

 
m

ic
ro

or
ga

ni
sm

os
 

pa
tó

ge
no

s,
 

pu
dr

ic
ió

n 
o 

pl
ag

as
 e

n 
un

a 
su

pe
rfi

ci
e 

de
l t

ro
nc

o 
m

en
or

 
al

 5
0%

.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l a

ta
qu

e 
o 

af
ec

ta
ci

ón
 

c
o

n
s

id
e

ra
b

le
 

d
e

 
m

ic
ro

o
rg

a
n

is
m

o
s 

pa
tó

ge
no

s,
 

pu
dr

ic
ió

n 
o 

pl
ag

as
 e

n 
la

 s
up

er
fic

ie
 

de
l t

ro
nc

o,
 e

nt
re

 u
n 

50
 a

 
un

 8
0%

 d
el

 m
is

m
o.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l a

ta
qu

e 
o 

af
ec

ta
ci

ón
 

se
ve

ra
 d

e 
m

icr
oo

rg
an

ism
os

 
pa

tó
ge

no
s,

 
pu

dr
ic

ió
n 

o
 

p
la

g
a

s
 

e
n

 
la

 
su

pe
rfi

ci
e 

de
l 

tro
nc

o,
 

m
ay

or
 a

l 8
0%

 d
el 

m
ism

o.C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

5.
..



32

N
o 

ha
y 

af
ec

ta
ci

ón
, 

at
aq

ue
, 

ev
id

en
ci

a 
o 

al
gu

na
 s

in
to

m
at

ol
og

ía
 q

ue
 p

er
m

ita
 s

up
on

er
 

la
 

pr
es

en
ci

a 
de

 
al

gú
n 

pa
tó

ge
no

 
u 

or
ga

ni
sm

o 
pl

ag
a 

en
 e

l t
ro

nc
o.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l 

at
aq

ue
 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 
in

ci
pi

en
te

 
a 

m
od

er
ad

a 
de

 
m

ic
ro

or
ga

ni
sm

os
 

pa
tó

ge
no

s,
 

pu
dr

ic
ió

n 
o 

pl
ag

as
 e

n 
un

a 
su

pe
rfi

ci
e 

de
l t

ro
nc

o 
m

en
or

 
al

 5
0%

.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l a

ta
qu

e 
o 

af
ec

ta
ci

ón
 

c
o

n
s

id
e

ra
b

le
 

d
e

 
m

ic
ro

o
rg

a
n

is
m

o
s 

pa
tó

ge
no

s,
 

pu
dr

ic
ió

n 
o 

pl
ag

as
 e

n 
la

 s
up

er
fic

ie
 

de
l t

ro
nc

o,
 e

nt
re

 u
n 

50
 a

 
un

 8
0%

 d
el

 m
is

m
o.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l a

ta
qu

e 
o 

af
ec

ta
ci

ón
 

se
ve

ra
 d

e 
m

icr
oo

rg
an

ism
os

 
pa

tó
ge

no
s,

 
pu

dr
ic

ió
n 

o
 

p
la

g
a

s
 

e
n

 
la

 
su

pe
rfi

ci
e 

de
l 

tro
nc

o,
 

m
ay

or
 a

l 8
0%

 d
el 

m
ism

o.C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

5.
..



33

N
o 

ha
y 

af
ec

ta
ci

ón
, 

at
aq

ue
, 

ev
id

en
ci

a 
o 

al
gu

na
 s

in
to

m
at

ol
og

ía
 q

ue
 p

er
m

ita
 s

up
on

er
 

la
 

pr
es

en
ci

a 
de

 
al

gú
n 

pa
tó

ge
no

 
u 

or
ga

ni
sm

o 
pl

ag
a 

en
 e

l t
ro

nc
o.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l 

at
aq

ue
 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 
in

ci
pi

en
te

 
a 

m
od

er
ad

a 
de

 
m

ic
ro

or
ga

ni
sm

os
 

pa
tó

ge
no

s,
 

pu
dr

ic
ió

n 
o 

pl
ag

as
 e

n 
un

a 
su

pe
rfi

ci
e 

de
l t

ro
nc

o 
m

en
or

 
al

 5
0%

.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l a

ta
qu

e 
o 

af
ec

ta
ci

ón
 

c
o

n
s

id
e

ra
b

le
 

d
e

 
m

ic
ro

o
rg

a
n

is
m

o
s 

pa
tó

ge
no

s,
 

pu
dr

ic
ió

n 
o 

pl
ag

as
 e

n 
la

 s
up

er
fic

ie
 

de
l t

ro
nc

o,
 e

nt
re

 u
n 

50
 a

 
un

 8
0%

 d
el

 m
is

m
o.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l a

ta
qu

e 
o 

af
ec

ta
ci

ón
 

se
ve

ra
 d

e 
m

icr
oo

rg
an

ism
os

 
pa

tó
ge

no
s,

 
pu

dr
ic

ió
n 

o
 

p
la

g
a

s
 

e
n

 
la

 
su

pe
rfi

ci
e 

de
l 

tro
nc

o,
 

m
ay

or
 a

l 8
0%

 d
el 

m
ism

o.C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
EL

 T
R

O
N

C
O

 (C
ST

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

5.
..



34

Condición sanitaria de la copa.- Al igual que en el caso de los troncos, 
las afectaciones sanitarias que se presenten en la copa deben ser 
determinadas y controladas con toda rapidez. Esta condición también 
se evalúa util izando una escala categórica que va desde 
“bueno” hasta “pésimo”, dependiendo del grado de infestación 
o ataque de microorganismos patógenos y/o plagas (Cuadro 6) y 
nuevamente, se sugiere la revisión de bibliografía especializada como 
son las publicaciones de Cibrián et al. (1995) y Cibrián et al. (2007).

Condición de vigor.- Esta variable, si bien puede ser evaluada de 
manera subjetiva, se define como el incremento de biomasa aérea por 
unidad de tejido fotosintético o en otros términos, como eficiencia de 
crecimiento (Waring, 1983). Es frecuentemente utilizada en el ámbito 
forestal (Mitchel et al., 1983; Christiansen et al., 1987; Rosso y Hansen, 
1998) y se asocia generalmente al aspecto de los árboles en cuanto a la 
coloración del follaje, distribución del follaje en la copa y tamaño de 
las hojas. Indudablemente es necesario conocer las especies y el 
aspecto normal de los individuos para aplicar esta valoración de 
manera adecuada. Para facilitar la evaluación de esta variable se generó la 
siguiente escala categórica dividida en forma similar a las descritas 
anteriormente, pero en este caso se incrementaron las opciones pues van 
desde la condición “vigoroso” hasta la situación en que el árbol está “muerto”, de 
acuerdo con los criterios y su descripción que se muestra en el Cuadro 7.



35

C
ua

dr
o 

6.
- C

at
eg

or
ía

s 
y 

cr
ite

rio
s 

pa
ra

 d
et

er
m

in
ar

 la
 c

on
di

ci
ón

 s
an

ita
ria

 d
e 

la
 c

op
a 

de
 á

rb
ol

es
.

N
o 

ha
y 

pr
es

en
ci

a,
 

af
ec

ta
ci

ón
 

o 
si

nt
om

at
ol

og
ía

 q
ue

 e
vi

de
nc

ie
 l

a 
pr

es
en

ci
a 

de
 a

lg
ún

 p
at

óg
en

o 
u 

or
ga

ni
sm

o 
pl

ag
a 

en
 e

l 
fo

lla
je

 y
/o

 ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l 

at
aq

ue
 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 d
e 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 p
at

óg
en

os
 

o 
pl

ag
as

 d
e 

m
an

er
a 

in
ci

pi
en

te
 a

 m
od

er
ad

a 
(m

en
os

 d
el

 5
0%

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 q
ue

 o
cu

pa
 e

l 
fo

lla
je

 y
/o

 la
s 

ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a)
.

Pr
es

en
ci

a 
o 

ev
id

en
ci

a 
de

l a
ta

qu
e 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 
de

 m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 p
at

óg
en

os
 o

 p
la

ga
s 

en
 m

ás
 d

el
 5

0 
y 

ha
st

a 
el

 8
0%

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 
qu

e 
oc

up
a 

el
 fo

lla
je

 y
/o

 ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

P
re

se
nc

ia
 o

 e
vi

de
nc

ia
 d

el
 

at
aq

ue
 o

 a
fe

ct
ac

ió
n 

de
 

m
ic

ro
o

rg
a

n
is

m
o

s 
pa

tó
ge

no
s 

o 
pl

ag
as

 e
n 

m
ás

 
de

l 
80

%
 

de
 

la
 

su
pe

rf
ic

ie
 q

ue
 o

cu
pa

 e
l 

fo
lla

je
 y

/o
 ra

m
as

 d
e 

la
 c

op
a.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as



36

N
o 

ha
y 

pr
es

en
ci

a,
 

af
ec

ta
ci

ón
 

o 
si

nt
om

at
ol

og
ía

 q
ue

 e
vi

de
nc

ie
 l

a 
pr

es
en

ci
a 

de
 a

lg
ún

 p
at

óg
en

o 
u 

or
ga

ni
sm

o 
pl

ag
a 

en
 e

l 
fo

lla
je

 y
/o

 ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l 

at
aq

ue
 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 d
e 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 p
at

óg
en

os
 

o 
pl

ag
as

 d
e 

m
an

er
a 

in
ci

pi
en

te
 a

 m
od

er
ad

a 
(m

en
os

 d
el

 5
0%

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 q
ue

 o
cu

pa
 e

l 
fo

lla
je

 y
/o

 la
s 

ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a)
.

Pr
es

en
ci

a 
o 

ev
id

en
ci

a 
de

l a
ta

qu
e 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 
de

 m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 p
at

óg
en

os
 o

 p
la

ga
s 

en
 m

ás
 d

el
 5

0 
y 

ha
st

a 
el

 8
0%

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 
qu

e 
oc

up
a 

el
 fo

lla
je

 y
/o

 ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

P
re

se
nc

ia
 o

 e
vi

de
nc

ia
 d

el
 

at
aq

ue
 o

 a
fe

ct
ac

ió
n 

de
 

m
ic

ro
o

rg
a

n
is

m
o

s 
pa

tó
ge

no
s 

o 
pl

ag
as

 e
n 

m
ás

 
de

l 
80

%
 

de
 

la
 

su
pe

rf
ic

ie
 q

ue
 o

cu
pa

 e
l 

fo
lla

je
 y

/o
 ra

m
as

 d
e 

la
 c

op
a.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

6.
..



37

N
o 

ha
y 

pr
es

en
ci

a,
 

af
ec

ta
ci

ón
 

o 
si

nt
om

at
ol

og
ía

 q
ue

 e
vi

de
nc

ie
 l

a 
pr

es
en

ci
a 

de
 a

lg
ún

 p
at

óg
en

o 
u 

or
ga

ni
sm

o 
pl

ag
a 

en
 e

l 
fo

lla
je

 y
/o

 ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l 

at
aq

ue
 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 d
e 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 p
at

óg
en

os
 

o 
pl

ag
as

 d
e 

m
an

er
a 

in
ci

pi
en

te
 a

 m
od

er
ad

a 
(m

en
os

 d
el

 5
0%

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 q
ue

 o
cu

pa
 e

l 
fo

lla
je

 y
/o

 la
s 

ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a)
.

Pr
es

en
ci

a 
o 

ev
id

en
ci

a 
de

l a
ta

qu
e 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 
de

 m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 p
at

óg
en

os
 o

 p
la

ga
s 

en
 m

ás
 d

el
 5

0 
y 

ha
st

a 
el

 8
0%

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 
qu

e 
oc

up
a 

el
 fo

lla
je

 y
/o

 ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

P
re

se
nc

ia
 o

 e
vi

de
nc

ia
 d

el
 

at
aq

ue
 o

 a
fe

ct
ac

ió
n 

de
 

m
ic

ro
o

rg
a

n
is

m
o

s 
pa

tó
ge

no
s 

o 
pl

ag
as

 e
n 

m
ás

 
de

l 
80

%
 

de
 

la
 

su
pe

rf
ic

ie
 q

ue
 o

cu
pa

 e
l 

fo
lla

je
 y

/o
 ra

m
as

 d
e 

la
 c

op
a.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

6.
..



38

N
o 

ha
y 

pr
es

en
ci

a,
 

af
ec

ta
ci

ón
 

o 
si

nt
om

at
ol

og
ía

 q
ue

 e
vi

de
nc

ie
 l

a 
pr

es
en

ci
a 

de
 a

lg
ún

 p
at

óg
en

o 
u 

or
ga

ni
sm

o 
pl

ag
a 

en
 e

l 
fo

lla
je

 y
/o

 ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a.

P
re

se
nc

ia
 

o 
ev

id
en

ci
a 

de
l 

at
aq

ue
 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 d
e 

m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 p
at

óg
en

os
 

o 
pl

ag
as

 d
e 

m
an

er
a 

in
ci

pi
en

te
 a

 m
od

er
ad

a 
(m

en
os

 d
el

 5
0%

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 q
ue

 o
cu

pa
 e

l 
fo

lla
je

 y
/o

 la
s 

ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a)
.

Pr
es

en
ci

a 
o 

ev
id

en
ci

a 
de

l a
ta

qu
e 

o 
af

ec
ta

ci
ón

 
de

 m
ic

ro
or

ga
ni

sm
os

 p
at

óg
en

os
 o

 p
la

ga
s 

en
 m

ás
 d

el
 5

0 
y 

ha
st

a 
el

 8
0%

 d
e 

la
 s

up
er

fic
ie

 
qu

e 
oc

up
a 

el
 fo

lla
je

 y
/o

 ra
m

as
 d

e 
la

 c
op

a.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
B

ue
no

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
R

eg
ul

ar

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
M

al
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

P
re

se
nc

ia
 o

 e
vi

de
nc

ia
 d

el
 

at
aq

ue
 o

 a
fe

ct
ac

ió
n 

de
 

m
ic

ro
o

rg
a

n
is

m
o

s 
pa

tó
ge

no
s 

o 
pl

ag
as

 e
n 

m
ás

 
de

l 
80

%
 

de
 

la
 

su
pe

rf
ic

ie
 q

ue
 o

cu
pa

 e
l 

fo
lla

je
 y

/o
 ra

m
as

 d
e 

la
 c

op
a.

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 S

A
N

IT
A

R
IA

 D
E 

LA
 C

O
PA

 (C
SC

)
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
P

és
im

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

6.
..



39

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 c
op

a 
un

ifo
rm

e 
y 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 d
e 

ac
ue

rd
o 

a 
la

 e
sp

ec
ie

 (
co

nd
ic

io
ne

s 
sa

ni
ta

ria
s 

y 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
óp

tim
as

). 
 

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
10

 a
 

30
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r h
ue

co
s 

u 
ho

ja
s 

m
ue

rta
s 

en
 la

 m
is

m
a 

o 
en

 la
 p

ar
te

 e
xt

er
na

 
de

 a
lg

un
as

 r
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s.
 E

l 
co

lo
r 

de
l 

fo
lla

je
 s

ue
le

 s
er

 e
l “

no
rm

al
” d

e 
la

 e
sp

ec
ie

.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
30

 y
 

60
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 
hu

ec
os

 y
/o

 h
oj

as
 m

ue
rta

s 
en

 la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r o
 

ex
te

rn
a 

de
 v

ar
ia

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

en
 ra

m
as

 
se

cu
nd

ar
ia

s 
so

n 
es

ca
sa

s 
la

s 
ho

ja
s.

  E
l c

ol
or

 
de

l f
ol

la
je

 ti
en

de
 a

 s
er

 a
m

ar
ille

nt
o 

(c
lo

ró
tic

o)
, 

lo
 q

ue
 d

es
vi

rt
úa

 e
l a

sp
ec

to
 “n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
60

 y
 

90
%

 d
e 

la
 m

is
m

a,
 lo

 c
ua

l s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 h
ue

co
s 

y/
o 

au
se

nc
ia

 d
e 

ho
ja

s 
o 

és
ta

s 
es

tá
n 

m
ue

rt
as

 e
n 

la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r 
o 

ex
te

rn
a 

de
 la

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

la
 m

ay
or

ía
 

de
 

la
s 

se
cu

nd
ar

ia
s,

 
au

na
do

 
a 

qu
e 

 
so

n 
es

ca
sa

s 
en

 r
am

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 t
ie

nd
e 

a 
se

r 
m

uc
ho

 m
ás

 a
m

ar
ill

en
to

 
(c

lo
ró

tic
o)

, 
lo

 
qu

e 
de

sv
irt

úa
 

au
n 

m
ás

 
el

 
as

pe
ct

o 
“n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
. E

s 
po

si
bl

e 
ob

se
rv

ar
 

br
ot

es
 

de
 

fo
lla

je
 

en
 

el
 

tro
nc

o 
pr

ov
en

ie
nt

es
 

de
 

ye
m

as
 

ep
ic

ór
m

ic
as

 
y 

de
 

ye
m

as
 a

dv
en

tic
ia

s 
en

 ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s 

y 
el

 tr
on

co
.

Fo
lla

je
 m

uy
 ra

lo
 e

n 
la

 c
op

a 
(5

 a
 1

0%
 d

e 
la

 m
is

m
a)

, 
as

oc
ia

do
 

a 
br

ot
es

 
de

 
ye

m
as

 e
pi

có
rm

ic
as

 e
n 

la
 

pa
rte

 
m

ed
ia

 
y 

ba
ja

 
de

l 
tro

nc
o.

 R
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s 
y 

se
cu

nd
ar

ia
s 

m
ue

rta
s,

 
al

 
ig

ua
l q

ue
 la

 m
ay

or
ía

 d
e 

la
s 

ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l e

sc
as

o 
fo

lla
je

 
qu

e 
se

 
ob

se
rv

e 
se

rá
 c

lo
ró

tic
o.

Pé
rd

id
a 

to
ta

l d
el

 fo
lla

je
, p

os
ibl

e 
au

se
nc

ia 
o 

se
pa

ra
ció

n 
de

 l
a 

co
rte

za
 e

n 
el

 tr
on

co
, l

o 
qu

e 
de

ja
 l

a 
al

bu
ra

 v
is

ib
le

, 
ge

ne
ra

lm
en

te
 c

on
 e

vid
en

cia
s 

de
l a

ta
qu

e 
de

 d
es

co
rte

za
do

re
s 

y 
ba

rre
na

do
re

s.
 P

re
se

nc
ia

 d
e 

pa
rte

s 
af

ec
ta

da
s 

po
r p

ud
ric

ió
n 

en
 tr

on
co

 y
 ra

m
as

. 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
Vi

go
ro

so

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
D

ec
lin

an
te

 in
ci

pi
en

te

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
D

ec
lin

an
te

 m
od

er
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
D

ec
lin

an
te

 a
va

nz
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

5
D

ec
lin

an
te

 s
ev

er
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

6
M

ue
rto

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
ua

dr
o 

7.
- 

C
at

eg
or

ía
s 

y 
cr

ite
rio

s 
pa

ra
 d

et
er

m
in

ar
 e

l v
ig

or
 e

n 
el

 a
rb

ol
ad

o.



40

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

7.
..

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 c
op

a 
un

ifo
rm

e 
y 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 d
e 

ac
ue

rd
o 

a 
la

 e
sp

ec
ie

 (
co

nd
ic

io
ne

s 
sa

ni
ta

ria
s 

y 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
óp

tim
as

). 
 

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
10

 a
 

30
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r h
ue

co
s 

u 
ho

ja
s 

m
ue

rta
s 

en
 la

 m
is

m
a 

o 
en

 la
 p

ar
te

 e
xt

er
na

 
de

 a
lg

un
as

 r
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s.
 E

l 
co

lo
r 

de
l 

fo
lla

je
 s

ue
le

 s
er

 e
l “

no
rm

al
” d

e 
la

 e
sp

ec
ie

.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
30

 y
 

60
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 
hu

ec
os

 y
/o

 h
oj

as
 m

ue
rta

s 
en

 la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r o
 

ex
te

rn
a 

de
 v

ar
ia

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

en
 ra

m
as

 
se

cu
nd

ar
ia

s 
so

n 
es

ca
sa

s 
la

s 
ho

ja
s.

  E
l c

ol
or

 
de

l f
ol

la
je

 ti
en

de
 a

 s
er

 a
m

ar
ille

nt
o 

(c
lo

ró
tic

o)
, 

lo
 q

ue
 d

es
vi

rt
úa

 e
l a

sp
ec

to
 “n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
60

 y
 

90
%

 d
e 

la
 m

is
m

a,
 lo

 c
ua

l s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 h
ue

co
s 

y/
o 

au
se

nc
ia

 d
e 

ho
ja

s 
o 

és
ta

s 
es

tá
n 

m
ue

rt
as

 e
n 

la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r 
o 

ex
te

rn
a 

de
 la

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

la
 m

ay
or

ía
 

de
 

la
s 

se
cu

nd
ar

ia
s,

 
au

na
do

 
a 

qu
e 

 
so

n 
es

ca
sa

s 
en

 r
am

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 t
ie

nd
e 

a 
se

r 
m

uc
ho

 m
ás

 a
m

ar
ill

en
to

 
(c

lo
ró

tic
o)

, 
lo

 
qu

e 
de

sv
irt

úa
 

au
n 

m
ás

 
el

 
as

pe
ct

o 
“n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
. E

s 
po

si
bl

e 
ob

se
rv

ar
 

br
ot

es
 

de
 

fo
lla

je
 

en
 

el
 

tro
nc

o 
pr

ov
en

ie
nt

es
 

de
 

ye
m

as
 

ep
ic

ór
m

ic
as

 
y 

de
 

ye
m

as
 a

dv
en

tic
ia

s 
en

 ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s 

y 
el

 tr
on

co
.

Fo
lla

je
 m

uy
 ra

lo
 e

n 
la

 c
op

a 
(5

 a
 1

0%
 d

e 
la

 m
is

m
a)

, 
as

oc
ia

do
 

a 
br

ot
es

 
de

 
ye

m
as

 e
pi

có
rm

ic
as

 e
n 

la
 

pa
rte

 
m

ed
ia

 
y 

ba
ja

 
de

l 
tro

nc
o.

 R
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s 
y 

se
cu

nd
ar

ia
s 

m
ue

rta
s,

 
al

 
ig

ua
l q

ue
 la

 m
ay

or
ía

 d
e 

la
s 

ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l e

sc
as

o 
fo

lla
je

 
qu

e 
se

 
ob

se
rv

e 
se

rá
 c

lo
ró

tic
o.

Pé
rd

id
a 

to
ta

l d
el

 fo
lla

je
, p

os
ibl

e 
au

se
nc

ia 
o 

se
pa

ra
ció

n 
de

 l
a 

co
rte

za
 e

n 
el

 tr
on

co
, l

o 
qu

e 
de

ja
 l

a 
al

bu
ra

 v
is

ib
le

, 
ge

ne
ra

lm
en

te
 c

on
 e

vid
en

cia
s 

de
l a

ta
qu

e 
de

 d
es

co
rte

za
do

re
s 

y 
ba

rre
na

do
re

s.
 P

re
se

nc
ia

 d
e 

pa
rte

s 
af

ec
ta

da
s 

po
r p

ud
ric

ió
n 

en
 tr

on
co

 y
 ra

m
as

. 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
Vi

go
ro

so

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
D

ec
lin

an
te

 in
ci

pi
en

te

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
D

ec
lin

an
te

 m
od

er
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
D

ec
lin

an
te

 a
va

nz
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

5
D

ec
lin

an
te

 s
ev

er
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

6
M

ue
rto

C
ar

ac
te

rís
tic

as



41

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

7.
..

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 c
op

a 
un

ifo
rm

e 
y 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 d
e 

ac
ue

rd
o 

a 
la

 e
sp

ec
ie

 (
co

nd
ic

io
ne

s 
sa

ni
ta

ria
s 

y 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
óp

tim
as

). 
 

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
10

 a
 

30
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r h
ue

co
s 

u 
ho

ja
s 

m
ue

rta
s 

en
 la

 m
is

m
a 

o 
en

 la
 p

ar
te

 e
xt

er
na

 
de

 a
lg

un
as

 r
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s.
 E

l 
co

lo
r 

de
l 

fo
lla

je
 s

ue
le

 s
er

 e
l “

no
rm

al
” d

e 
la

 e
sp

ec
ie

.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
30

 y
 

60
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 
hu

ec
os

 y
/o

 h
oj

as
 m

ue
rta

s 
en

 la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r o
 

ex
te

rn
a 

de
 v

ar
ia

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

en
 ra

m
as

 
se

cu
nd

ar
ia

s 
so

n 
es

ca
sa

s 
la

s 
ho

ja
s.

  E
l c

ol
or

 
de

l f
ol

la
je

 ti
en

de
 a

 s
er

 a
m

ar
ille

nt
o 

(c
lo

ró
tic

o)
, 

lo
 q

ue
 d

es
vi

rt
úa

 e
l a

sp
ec

to
 “n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
60

 y
 

90
%

 d
e 

la
 m

is
m

a,
 lo

 c
ua

l s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 h
ue

co
s 

y/
o 

au
se

nc
ia

 d
e 

ho
ja

s 
o 

és
ta

s 
es

tá
n 

m
ue

rt
as

 e
n 

la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r 
o 

ex
te

rn
a 

de
 la

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

la
 m

ay
or

ía
 

de
 

la
s 

se
cu

nd
ar

ia
s,

 
au

na
do

 
a 

qu
e 

 
so

n 
es

ca
sa

s 
en

 r
am

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 t
ie

nd
e 

a 
se

r 
m

uc
ho

 m
ás

 a
m

ar
ill

en
to

 
(c

lo
ró

tic
o)

, 
lo

 
qu

e 
de

sv
irt

úa
 

au
n 

m
ás

 
el

 
as

pe
ct

o 
“n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
. E

s 
po

si
bl

e 
ob

se
rv

ar
 

br
ot

es
 

de
 

fo
lla

je
 

en
 

el
 

tro
nc

o 
pr

ov
en

ie
nt

es
 

de
 

ye
m

as
 

ep
ic

ór
m

ic
as

 
y 

de
 

ye
m

as
 a

dv
en

tic
ia

s 
en

 ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s 

y 
el

 tr
on

co
.

Fo
lla

je
 m

uy
 ra

lo
 e

n 
la

 c
op

a 
(5

 a
 1

0%
 d

e 
la

 m
is

m
a)

, 
as

oc
ia

do
 

a 
br

ot
es

 
de

 
ye

m
as

 e
pi

có
rm

ic
as

 e
n 

la
 

pa
rte

 
m

ed
ia

 
y 

ba
ja

 
de

l 
tro

nc
o.

 R
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s 
y 

se
cu

nd
ar

ia
s 

m
ue

rta
s,

 
al

 
ig

ua
l q

ue
 la

 m
ay

or
ía

 d
e 

la
s 

ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l e

sc
as

o 
fo

lla
je

 
qu

e 
se

 
ob

se
rv

e 
se

rá
 c

lo
ró

tic
o.

Pé
rd

id
a 

to
ta

l d
el

 fo
lla

je
, p

os
ibl

e 
au

se
nc

ia 
o 

se
pa

ra
ció

n 
de

 l
a 

co
rte

za
 e

n 
el

 tr
on

co
, l

o 
qu

e 
de

ja
 l

a 
al

bu
ra

 v
is

ib
le

, 
ge

ne
ra

lm
en

te
 c

on
 e

vid
en

cia
s 

de
l a

ta
qu

e 
de

 d
es

co
rte

za
do

re
s 

y 
ba

rre
na

do
re

s.
 P

re
se

nc
ia

 d
e 

pa
rte

s 
af

ec
ta

da
s 

po
r p

ud
ric

ió
n 

en
 tr

on
co

 y
 ra

m
as

. 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
Vi

go
ro

so

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
D

ec
lin

an
te

 in
ci

pi
en

te

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
D

ec
lin

an
te

 m
od

er
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
D

ec
lin

an
te

 a
va

nz
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

5
D

ec
lin

an
te

 s
ev

er
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

6
M

ue
rto

C
ar

ac
te

rís
tic

as



42

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

7.
..

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 c
op

a 
un

ifo
rm

e 
y 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 d
e 

ac
ue

rd
o 

a 
la

 e
sp

ec
ie

 (
co

nd
ic

io
ne

s 
sa

ni
ta

ria
s 

y 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
óp

tim
as

). 
 

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
10

 a
 

30
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r h
ue

co
s 

u 
ho

ja
s 

m
ue

rta
s 

en
 la

 m
is

m
a 

o 
en

 la
 p

ar
te

 e
xt

er
na

 
de

 a
lg

un
as

 r
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s.
 E

l 
co

lo
r 

de
l 

fo
lla

je
 s

ue
le

 s
er

 e
l “

no
rm

al
” d

e 
la

 e
sp

ec
ie

.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
30

 y
 

60
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 
hu

ec
os

 y
/o

 h
oj

as
 m

ue
rta

s 
en

 la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r o
 

ex
te

rn
a 

de
 v

ar
ia

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

en
 ra

m
as

 
se

cu
nd

ar
ia

s 
so

n 
es

ca
sa

s 
la

s 
ho

ja
s.

  E
l c

ol
or

 
de

l f
ol

la
je

 ti
en

de
 a

 s
er

 a
m

ar
ille

nt
o 

(c
lo

ró
tic

o)
, 

lo
 q

ue
 d

es
vi

rt
úa

 e
l a

sp
ec

to
 “n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
60

 y
 

90
%

 d
e 

la
 m

is
m

a,
 lo

 c
ua

l s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 h
ue

co
s 

y/
o 

au
se

nc
ia

 d
e 

ho
ja

s 
o 

és
ta

s 
es

tá
n 

m
ue

rt
as

 e
n 

la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r 
o 

ex
te

rn
a 

de
 la

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

la
 m

ay
or

ía
 

de
 

la
s 

se
cu

nd
ar

ia
s,

 
au

na
do

 
a 

qu
e 

 
so

n 
es

ca
sa

s 
en

 r
am

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 t
ie

nd
e 

a 
se

r 
m

uc
ho

 m
ás

 a
m

ar
ill

en
to

 
(c

lo
ró

tic
o)

, 
lo

 
qu

e 
de

sv
irt

úa
 

au
n 

m
ás

 
el

 
as

pe
ct

o 
“n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
. E

s 
po

si
bl

e 
ob

se
rv

ar
 

br
ot

es
 

de
 

fo
lla

je
 

en
 

el
 

tro
nc

o 
pr

ov
en

ie
nt

es
 

de
 

ye
m

as
 

ep
ic

ór
m

ic
as

 
y 

de
 

ye
m

as
 a

dv
en

tic
ia

s 
en

 ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s 

y 
el

 tr
on

co
.

Fo
lla

je
 m

uy
 ra

lo
 e

n 
la

 c
op

a 
(5

 a
 1

0%
 d

e 
la

 m
is

m
a)

, 
as

oc
ia

do
 

a 
br

ot
es

 
de

 
ye

m
as

 e
pi

có
rm

ic
as

 e
n 

la
 

pa
rte

 
m

ed
ia

 
y 

ba
ja

 
de

l 
tro

nc
o.

 R
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s 
y 

se
cu

nd
ar

ia
s 

m
ue

rta
s,

 
al

 
ig

ua
l q

ue
 la

 m
ay

or
ía

 d
e 

la
s 

ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l e

sc
as

o 
fo

lla
je

 
qu

e 
se

 
ob

se
rv

e 
se

rá
 c

lo
ró

tic
o.

Pé
rd

id
a 

to
ta

l d
el

 fo
lla

je
, p

os
ibl

e 
au

se
nc

ia 
o 

se
pa

ra
ció

n 
de

 l
a 

co
rte

za
 e

n 
el

 tr
on

co
, l

o 
qu

e 
de

ja
 l

a 
al

bu
ra

 v
is

ib
le

, 
ge

ne
ra

lm
en

te
 c

on
 e

vid
en

cia
s 

de
l a

ta
qu

e 
de

 d
es

co
rte

za
do

re
s 

y 
ba

rre
na

do
re

s.
 P

re
se

nc
ia

 d
e 

pa
rte

s 
af

ec
ta

da
s 

po
r p

ud
ric

ió
n 

en
 tr

on
co

 y
 ra

m
as

. 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
Vi

go
ro

so

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
D

ec
lin

an
te

 in
ci

pi
en

te

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
D

ec
lin

an
te

 m
od

er
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
D

ec
lin

an
te

 a
va

nz
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

5
D

ec
lin

an
te

 s
ev

er
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

6
M

ue
rto

C
ar

ac
te

rís
tic

as



43

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

7.
..

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 c
op

a 
un

ifo
rm

e 
y 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 d
e 

ac
ue

rd
o 

a 
la

 e
sp

ec
ie

 (
co

nd
ic

io
ne

s 
sa

ni
ta

ria
s 

y 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
óp

tim
as

). 
 

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
10

 a
 

30
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r h
ue

co
s 

u 
ho

ja
s 

m
ue

rta
s 

en
 la

 m
is

m
a 

o 
en

 la
 p

ar
te

 e
xt

er
na

 
de

 a
lg

un
as

 r
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s.
 E

l 
co

lo
r 

de
l 

fo
lla

je
 s

ue
le

 s
er

 e
l “

no
rm

al
” d

e 
la

 e
sp

ec
ie

.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
30

 y
 

60
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 
hu

ec
os

 y
/o

 h
oj

as
 m

ue
rta

s 
en

 la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r o
 

ex
te

rn
a 

de
 v

ar
ia

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

en
 ra

m
as

 
se

cu
nd

ar
ia

s 
so

n 
es

ca
sa

s 
la

s 
ho

ja
s.

  E
l c

ol
or

 
de

l f
ol

la
je

 ti
en

de
 a

 s
er

 a
m

ar
ille

nt
o 

(c
lo

ró
tic

o)
, 

lo
 q

ue
 d

es
vi

rt
úa

 e
l a

sp
ec

to
 “n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
60

 y
 

90
%

 d
e 

la
 m

is
m

a,
 lo

 c
ua

l s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 h
ue

co
s 

y/
o 

au
se

nc
ia

 d
e 

ho
ja

s 
o 

és
ta

s 
es

tá
n 

m
ue

rt
as

 e
n 

la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r 
o 

ex
te

rn
a 

de
 la

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

la
 m

ay
or

ía
 

de
 

la
s 

se
cu

nd
ar

ia
s,

 
au

na
do

 
a 

qu
e 

 
so

n 
es

ca
sa

s 
en

 r
am

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 t
ie

nd
e 

a 
se

r 
m

uc
ho

 m
ás

 a
m

ar
ill

en
to

 
(c

lo
ró

tic
o)

, 
lo

 
qu

e 
de

sv
irt

úa
 

au
n 

m
ás

 
el

 
as

pe
ct

o 
“n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
. E

s 
po

si
bl

e 
ob

se
rv

ar
 

br
ot

es
 

de
 

fo
lla

je
 

en
 

el
 

tro
nc

o 
pr

ov
en

ie
nt

es
 

de
 

ye
m

as
 

ep
ic

ór
m

ic
as

 
y 

de
 

ye
m

as
 a

dv
en

tic
ia

s 
en

 ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s 

y 
el

 tr
on

co
.

Fo
lla

je
 m

uy
 ra

lo
 e

n 
la

 c
op

a 
(5

 a
 1

0%
 d

e 
la

 m
is

m
a)

, 
as

oc
ia

do
 

a 
br

ot
es

 
de

 
ye

m
as

 e
pi

có
rm

ic
as

 e
n 

la
 

pa
rte

 
m

ed
ia

 
y 

ba
ja

 
de

l 
tro

nc
o.

 R
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s 
y 

se
cu

nd
ar

ia
s 

m
ue

rta
s,

 
al

 
ig

ua
l q

ue
 la

 m
ay

or
ía

 d
e 

la
s 

ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l e

sc
as

o 
fo

lla
je

 
qu

e 
se

 
ob

se
rv

e 
se

rá
 c

lo
ró

tic
o.

Pé
rd

id
a 

to
ta

l d
el

 fo
lla

je
, p

os
ibl

e 
au

se
nc

ia 
o 

se
pa

ra
ció

n 
de

 l
a 

co
rte

za
 e

n 
el

 tr
on

co
, l

o 
qu

e 
de

ja
 l

a 
al

bu
ra

 v
is

ib
le

, 
ge

ne
ra

lm
en

te
 c

on
 e

vid
en

cia
s 

de
l a

ta
qu

e 
de

 d
es

co
rte

za
do

re
s 

y 
ba

rre
na

do
re

s.
 P

re
se

nc
ia

 d
e 

pa
rte

s 
af

ec
ta

da
s 

po
r p

ud
ric

ió
n 

en
 tr

on
co

 y
 ra

m
as

. 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
Vi

go
ro

so

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
D

ec
lin

an
te

 in
ci

pi
en

te

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
D

ec
lin

an
te

 m
od

er
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
D

ec
lin

an
te

 a
va

nz
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

5
D

ec
lin

an
te

 s
ev

er
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

6
M

ue
rto

C
ar

ac
te

rís
tic

as



44

C
on

tin
úa

 C
ua

dr
o 

7.
..

D
es

ar
ro

llo
 d

e 
la

 c
op

a 
un

ifo
rm

e 
y 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 d
e 

ac
ue

rd
o 

a 
la

 e
sp

ec
ie

 (
co

nd
ic

io
ne

s 
sa

ni
ta

ria
s 

y 
de

 c
re

ci
m

ie
nt

o 
óp

tim
as

). 
 

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
10

 a
 

30
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r h
ue

co
s 

u 
ho

ja
s 

m
ue

rta
s 

en
 la

 m
is

m
a 

o 
en

 la
 p

ar
te

 e
xt

er
na

 
de

 a
lg

un
as

 r
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s.
 E

l 
co

lo
r 

de
l 

fo
lla

je
 s

ue
le

 s
er

 e
l “

no
rm

al
” d

e 
la

 e
sp

ec
ie

.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
30

 y
 

60
%

, l
o 

cu
al

 s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 
hu

ec
os

 y
/o

 h
oj

as
 m

ue
rta

s 
en

 la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r o
 

ex
te

rn
a 

de
 v

ar
ia

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

en
 ra

m
as

 
se

cu
nd

ar
ia

s 
so

n 
es

ca
sa

s 
la

s 
ho

ja
s.

  E
l c

ol
or

 
de

l f
ol

la
je

 ti
en

de
 a

 s
er

 a
m

ar
ille

nt
o 

(c
lo

ró
tic

o)
, 

lo
 q

ue
 d

es
vi

rt
úa

 e
l a

sp
ec

to
 “n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
.

A
us

en
ci

a 
de

 fo
lla

je
 e

n 
la

 c
op

a 
en

tre
 u

n 
60

 y
 

90
%

 d
e 

la
 m

is
m

a,
 lo

 c
ua

l s
e 

ev
id

en
ci

a 
po

r l
a 

pr
es

en
ci

a 
de

 h
ue

co
s 

y/
o 

au
se

nc
ia

 d
e 

ho
ja

s 
o 

és
ta

s 
es

tá
n 

m
ue

rt
as

 e
n 

la
 p

ar
te

 s
up

er
io

r 
o 

ex
te

rn
a 

de
 la

s 
ra

m
as

 te
rc

ia
ria

s 
y 

la
 m

ay
or

ía
 

de
 

la
s 

se
cu

nd
ar

ia
s,

 
au

na
do

 
a 

qu
e 

 
so

n 
es

ca
sa

s 
en

 r
am

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l 

co
lo

r 
de

l 
fo

lla
je

 t
ie

nd
e 

a 
se

r 
m

uc
ho

 m
ás

 a
m

ar
ill

en
to

 
(c

lo
ró

tic
o)

, 
lo

 
qu

e 
de

sv
irt

úa
 

au
n 

m
ás

 
el

 
as

pe
ct

o 
“n

or
m

al
” a

co
rd

e 
a 

la
 e

sp
ec

ie
. E

s 
po

si
bl

e 
ob

se
rv

ar
 

br
ot

es
 

de
 

fo
lla

je
 

en
 

el
 

tro
nc

o 
pr

ov
en

ie
nt

es
 

de
 

ye
m

as
 

ep
ic

ór
m

ic
as

 
y 

de
 

ye
m

as
 a

dv
en

tic
ia

s 
en

 ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s 

y 
el

 tr
on

co
.

Fo
lla

je
 m

uy
 ra

lo
 e

n 
la

 c
op

a 
(5

 a
 1

0%
 d

e 
la

 m
is

m
a)

, 
as

oc
ia

do
 

a 
br

ot
es

 
de

 
ye

m
as

 e
pi

có
rm

ic
as

 e
n 

la
 

pa
rte

 
m

ed
ia

 
y 

ba
ja

 
de

l 
tro

nc
o.

 R
am

as
 t

er
ci

ar
ia

s 
y 

se
cu

nd
ar

ia
s 

m
ue

rta
s,

 
al

 
ig

ua
l q

ue
 la

 m
ay

or
ía

 d
e 

la
s 

ra
m

as
 p

rim
ar

ia
s.

 E
l e

sc
as

o 
fo

lla
je

 
qu

e 
se

 
ob

se
rv

e 
se

rá
 c

lo
ró

tic
o.

Pé
rd

id
a 

to
ta

l d
el

 fo
lla

je
, p

os
ibl

e 
au

se
nc

ia 
o 

se
pa

ra
ció

n 
de

 l
a 

co
rte

za
 e

n 
el

 tr
on

co
, l

o 
qu

e 
de

ja
 l

a 
al

bu
ra

 v
is

ib
le

, 
ge

ne
ra

lm
en

te
 c

on
 e

vid
en

cia
s 

de
l a

ta
qu

e 
de

 d
es

co
rte

za
do

re
s 

y 
ba

rre
na

do
re

s.
 P

re
se

nc
ia

 d
e 

pa
rte

s 
af

ec
ta

da
s 

po
r p

ud
ric

ió
n 

en
 tr

on
co

 y
 ra

m
as

. 

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

1
Vi

go
ro

so

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

2
D

ec
lin

an
te

 in
ci

pi
en

te

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

3
D

ec
lin

an
te

 m
od

er
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

4
D

ec
lin

an
te

 a
va

nz
ad

o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

5
D

ec
lin

an
te

 s
ev

er
o

C
ar

ac
te

rís
tic

as

C
O

N
D

IC
IÓ

N
 D

E 
VI

G
O

R
C

la
ve

C
at

eg
or

ía

6
M

ue
rto

C
ar

ac
te

rís
tic

as



45

Requerimientos de mantenimiento

Es fundamental determinar las acciones de mantenimiento que deben 
aplicarse a cada individuo arbóreo con base en la revisión de su 
condición de acuerdo con los criterios mencionados anteriormente. Es 
recomendable que esta decisión se determine en el momento de 
hacer la revisión y solo en caso de duda, deberá quedar plasmada 
en el formato de registro, y posteriormente regresar al árbol para definir el 
procedimiento definitivo. 

Para facilitar el registro de los requerimientos de mantenimiento se 
recomienda utilizar las claves numéricas que se presentan en el 
Cuadro 8, que puede ser por ejemplo 0 (sin requerimiento),  algún tipo de 
poda o incluso el derribo del árbol (8), ya sea por que esté muerto 
en pie, presente una severa afectación por plagas o enfermedades, 
o alguna condición que permita catalogarlo como un árbol de 
riesgo. En las actividades de mantenimiento que se determinen 
también deberán considerarse diversas opciones como son el trasplante, 
control de plagas, control de muérdago o de agentes patógenos 
(Cuadro 8). Cabe destacar que en el caso de la Ciudad de México, 
se deben seguir los lineamientos que marcan las Normas Ambientales 
NADF-001-RNAT-2012 y NADF-006-RNAT-2012 (GDF, 2012 y GDF, 
2013) para realizar este tipo de actividades. 

Observaciones complementarias

En el procedimiento de inventario se anotan en la columna de 
observaciones aquellas condiciones, características o situaciones 
consideradas importantes para complementar la información 
relacionada con los árboles y el entorno en que se encuentran.
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Cuadro 8.- Actividades de mantenimiento que pueden ser realizadas en 
el arbolado de las áreas verdes urbanas y su definición.

Clave Categoría Definición

0 No requiere 
mantenimiento

El árbol se encuentra en condición sanitaria y de estructura 
adecuadas, por lo cual no requiere una intervención. 

1 Poda de reducción

Disminución de la altura del árbol por medio de la remoción 
de la punta del tronco, de la punta de la rama central y/o 
ramas principales de gran magnitud, sin que se pierda la 
forma y estructura características de la especie. No debe 
confundirse esta práctica con los desmoches de árboles 
que llegan a practicarse, principalmente para la liberación de 
líneas aéreas de conducción o espectaculares en las vialidades.

2 Poda de 
restauración

Restauración de la estructura y apariencia de los árboles 
que han retoñado vigorosamente después de haber sido 
desmochados o podados de manera inadecuada. 

3 Poda de aclareo Eliminación selectiva de ramas con el fin de disminuir el 
follaje y reducir el peso.

4 Poda de limpieza

Eliminación de ramas muertas, moribundas, aglomeradas, 
cruzadas, débilmente unidas y de bajo vigor. Eliminación de 
ramas y partes del follaje que se encuentren afectadas por 
plagas y/o enfermedades.

5 Poda de elevación
Eliminación de ramas y chupones que se encuentren por 
debajo de una altura de 2.4 m en el caso de pasos peatonales 
o espacios públicos.

6 Poda de palmeras Remoción de hojas secas y moribundas, así como de plantas 
parásitas y plantas establecidas en el tronco. 

7 Trasplante
Reubicación del individuo, generalmente por estar bajo 
condiciones de sombreo, siempre y cuando su vigor 
y condición sanitaria sea adecuada.

8 Derribo
Remoción del individuo por alguna de las siguientes razones: 
muerto, alto riesgo, ataque severo de plagas y/o enfermedades o 
declinación avanzada o severa.

9 Control de plagas Aplicación de un método químico para reducir la población 
de organismos patógenos

10 Control de 
enfermedades

Aplicación de un método químico para reducir la población 
de microorganismos patógenos.
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En los inventarios y diagnósticos llevados a cabo bajo la coordinación 
del autor de esta publicación, ha sido común que en varias ocasiones la 
columna de observaciones se haya utilizado para recabar información 
de especial interés para la dependencia u organismo contratante (Figura 4), 
por lo que a continuación se describen algunos de esos ejemplos:

Interferencias en la cercanía al árbol.- Se registran las estructuras 
o infraestructura que se encuentre en la cercanía del árbol y que 
pudiera interferir en su desarrollo, o en contraparte, que el árbol pudiera 
afectar o dañar en su desarrollo a alguna de éstas, como podría ser el caso 
de banquetas, cableado aéreo, paramentos, drenaje, mobiliario urbano, etc.  
Este tipo de datos permite complementar y enriquecer la información 
relacionada con los árboles e incluso los requerimientos de monitoreo 
y/o mantenimiento (Figura 5).

Registro de nidos, madrigueras o perchas.- En cierto tipo de inventarios 
es posible que se requiera determinar una funcionalidad adicional 
de los árboles, como puede ser el que sirvan como percha para aves 
rapaces, lo cual puede tener incluso implicaciones en las decisiones de 
manejo que se definan para ese lugar. De igual manera puede ser 
importante que se contabilicen nidos y madrigueras en los árboles 
(Figura 6).
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Registro detallado de plagas o enfermedades.- En ciertas ocasiones 
podrá ser necesario que la información sanitaria del arbolado se capture 
de manera más específica durante el inventario, particularmente cuando 
se hayan detectado problemas previamente o se requiera programar 
recursos con mayor precisión para controlar algún problema de 
plagas o enfermedades no cuantificado, como podría ser el caso 
en los últimos años de la presencia de plantas parásitas (muérdago) en el 
arbolado urbano de varias ciudades de la República Mexicana. En 
relación con lo anterior, en el Cuadro 9  se presenta una clave para 
categorizar una infestación por este tipo de planta parásita, que va desde 
“sin infestación” a “infestación muy severa”. El esquema que se presenta 
en el cuadro referido puede ser ajustado para determinar problemas 
sanitarios similares que requieran ser evaluados de manera específica, 
ya sea por ataque o afectación que esté causando algún agente 
biológico en el arbolado o inclusive por algún factor ambiental como 
podría ser la contaminación atmosférica.

Información adicional

Es conveniente realizar un registro fotográfico de cada individuo arbóreo 
que se inventaríe y se defina un procedimiento que permita su fácil 
localización mediante la colocación de etiquetas con el número 
de la subzona y el registro consecutivo que se asignó al árbol que 
corresponda. Asimismo, en caso de contar con los recursos y equipo 
adecuados, se recomienda la georreferenciación de los árboles, información 
que se adicionará a la base de datos y en dado caso, en los planos que 
se generen (Figura 7).
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Registro de brinzales

Para los fines de esta metodología se denominan brinzales a los individuos 
arbóreos que poseen un diámetro normal menor a 5 cm y generalmente 
no alcanzan más de 2.5 a 3 m de altura (Figura 8) y por lo mismo, 
presentan un escaso desarrollo, poca altura y lignificación incipiente 
que los hace más susceptibles a ser dañados por factores abióticos 
(sequía, bajas temperaturas), bióticos (raiceros, ardillas, enfermedades) o 
por algún acto vandálico (resquebrajamiento, extracción), que pueden 
ocasionar que dichos arbolitos sean eliminados de la cubierta arbórea 
en un plazo relativamente corto y con facilidad. 

No obstante lo anterior, es necesario conocer las condiciones y 
características de este estrato de la población arbórea, por lo que 
solamente se contabilizarán, se identificará la especie a la que pertenecen 
y se registrará el árbol inventariado que esté más cercano al arbolito 
para su posterior ubicación en caso necesario. Si se llegara a observar 
un problema fitosanitario en el brinzal se registrará esta situación y se 
definirá el tipo de mantenimiento que se requiera, como puede ser la 
aplicación de plaguicidas, fungicidas, poda o derribo. 

Cabe destacar que en las áreas verdes que estén sobreplantadas 
(situación muy frecuente en las ciudades de México), será común 
que muchos arbolitos estén suprimidos y por lo mismo presenten una 
falta de vigor, problemas sanitarios y de índole estructural (copas 
desbalanceadas, troncos inclinados e incluso torcidos), por lo que será 
necesario definir la conveniencia de llevar a cabo un aclareo para mejorar 
la condición del estrato inferior (Figura 9). El formato que se utiliza para 
el registro de estos individuos se muestra en el Anexo III.
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Registro de arbustos, setos y jardineras

Los arbustos frecuentemente están asociados a labores de jardinería 
y por lo mismo pueden ser fácilmente removidos, razón por la cual 
en los diagnósticos de las áreas verdes urbanas sólo se contabilizan, 
se determina la especie a la que pertenecen, se ubican con respecto al 
árbol inventariado más cercano y se registra su condición sanitaria 
en caso de que tuvieran algún problema de este tipo y los requerimientos 
de mantenimiento pertinentes (Figura 10). El formato que se utiliza para el 
registro de arbustos se muestra en el Anexo IV.

Cuando los arbustos se encuentran agrupados formando setos 
(Figura 11), será necesario medir la  longitud, ancho y altura de éstos y 
se registrarán las características ya mencionadas (especies que 
conforman el seto, condición sanitaria y ubicación con respecto al 
árbol inventariado más cercano). En la columna de observaciones se 
recomienda anotar su calidad visual o aspecto, como puede ser el 
caso de que esté fragmentado, mezclado con individuos de porte 
arbóreo o algún problema sanitario. Merecen especial atención 
los setos conformados por especies arbóreas (situación algo común en las 
áreas verdes urbanas), que al no recibir el mantenimiento adecuado en 
tiempo y forma presentan árboles de tamaño considerable de manera 
consistente, que obliga a definir el tratamiento adecuado para solucionar 
ese problema (aclareo, remoción o poda).

En el caso de las jardineras se seguirá un procedimiento similar, pues 
se anotará su longitud, ancho y las especies que se encuentran en la 
misma, así como su aspecto (Figura 12). El formato que se utiliza para el 
registro de setos y jardineras se muestra en el Anexo V.
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Figura 10.- Los arbustos suelen ser frecuentes en las áreas verdes 
urbanas de México.
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Registro de tocones

Se denomina tocón a la parte inferior del tronco de un árbol unido a la raíz, que 
queda en el suelo cuando ha sido derribado (Figura 13). En los procedimientos 
de saneamiento es recomendable su extracción con el fin de mejorar la 
imagen del área verde, pues si bien su degradación es parte de un ciclo 
natural que puede tardar muchos años, los usuarios y visitantes de las áreas 
verdes pueden asociar estas estructuras a una falta de mantenimiento. El 
retiro de tocones es particularmente importante cuando se efectúa 
el derribo de árboles vivos de tipo latifoliado, generalmente por alto 
riesgo, afectación de infraestructura o inmuebles en el área verde, 
declinantes severos, suprimidos o por afectación severa de alguna plaga 
o enfermedad, que al no estar muertos tendrán la posibilidad de rebrotar 
a partir de los tocones (Figura 14).

Es muy importante considerar que los árboles provenientes de tocones 
no suelen presentar un anclaje adecuado al suelo y en caso de 
que se presenten múltiples tallos se afectará la distribución del 
follaje entre los mismos y por ende el balance de las copas; además 
del sobrepeso que implicará esta situación. Aunado a lo anterior, hay que 
considerar que una parte del tocón puede estar muerto y por lo mismo en 
un estado de pudrición, lo cual puede facilitar la entrada de patógenos a 
la parte viva de las raíces y a la zona basal del tronco del nuevo individuo 
que se esté desarrollando, lo que provocará su deterioro (Figura 15). 
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Figura 13.- Ejemplo de un tocón que puede ser encontrado en un 
área verde urbana.

Lo referido anteriormente evidencia que las características de los 
árboles provenientes de tocones ocasionan que en un mediano plazo 
dichos individuos arbóreos se conviertan en árboles de alto riesgo ya que 
serán más susceptibles a caer, por lo cual su longevidad será menor 
y provocará que se desperdicie el sitio de plantación ya que no se 
estableció el árbol adecuado.
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Figura 14.- Tocón con rebrote múltiple en un área verde urbana.

Es recomendable que en el desarrollo del inventario estas estructuras 
se registren en cada zona o subzona, se clasifiquen de acuerdo 
a su diámetro (Cuadro 10) y si llegan a presentar rebrotes anotar tal 
condición. Para la ubicación de los tocones se recomienda registrar 
el árbol inventariado más cercano y utilizar el formato que se 
presenta en el Anexo VI.
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Figura 15.- Tocón que presenta zonas muertas y que afectará el 
desarrollo de la nueva planta (rebrote) en un área 
verde urbana.
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Cuadro 10.- Categorías de diámetro para contabilizar tocones en áreas 
verdes urbanas.

Clave Categoría de diámetro

1 Hasta 24 cm 

2 Entre 24.1 y 47.7 cm 

3 Entre 47.8 y 79.6 cm 

4 Entre 79.7 y 111.4 cm 

5 Mayores a 111.5 cm 

Cabe mencionar que en caso de que los tocones presenten algún 
rebrote con un diámetro normal mayor a 5 cm, se deberá considerar 
como un individuo arbóreo que formará parte del inventario, por lo cual se 
numerarán, medirán y evaluarán considerando su situación, viabilidad, 
ubicación, rectitud y vigor, como factores para determinar su posible 
derribo o en caso de que puedan permanecer en el sitio, definir las 
recomendaciones de mantenimiento pertinentes considerando 
los comentarios expresados anteriormente. En el caso de rebrotes múltiples 
mayores de 5 cm provenientes del mismo tocón, se considerará como 
un individuo multitronco y solo se asignará un número, pero se deberá 
anotar en las observaciones esta situación.
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CARACTERIZACIÓN DE ÁREAS VERDES URBANAS

Las condiciones del área verde urbana no pueden ser determinadas 
solamente con el inventario de su arbolado, por lo cual es necesario 
complementar esta información mediante la realización de un 
diagnóstico y caracterización a través de un procedimiento de 
muestreo confiable, replicable en el tiempo y comparable con respecto a 
otras áreas verdes; es decir, sustentado en criterios que puedan 
ser aplicados preferentemente por profesionistas con conocimientos de 
arboricultura y dasonomía urbanas, para que los resultados obtenidos 
tengan una mayor certeza y confiabilidad.

En las estaciones se realizan varias observaciones de tipo cuantitativo 
y cualitativo, que aunado a la información registrada en el inventario y 
las características dendrométricas permitirán definir las acciones de 
mantenimiento necesarias, y en caso de que se genere un programa 
de manejo para el área verde, serán la base para ubicar las zonas de 
manejo que se determinen.

Estaciones de muestreo

Las estaciones de muestreo se ubicarán de manera sistemática a 
una distancia de 100 m una de otra, formando una malla o red de puntos 
distribuidos de manera ortogonal. Se deberán numerar de manera 
consecutiva, de acuerdo a la distribución lineal que se forme en el 
área verde bajo diagnóstico (Figura 16).

Las estaciones pueden ser seleccionadas con la ayuda de imágenes 
georreferidas, las cuales se ubican a partir de una red de puntos generados al 
azar. No obstante lo anterior, en caso de que no se cuente con este tipo 
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de archivos digitales ni software, se recomienda que se utilicen imágenes 
disponibles en la internet y con ayuda de éstas se ubique la primera 
estación a partir de una de las esquinas del área verde. Desde la 
esquina seleccionada, justo a la mitad de los vértices que formen el 
ángulo de la misma, se medirá un eje de 15 m, cuyo extremo interior 
será el centro de la primera estación de muestreo y servirá asimismo 
como el punto base para trazar los ejes para la ubicación del resto 
de las estaciones (a cada 100 m), en estricto ángulo recto en las 
direcciones pertinentes.

Es recomendable ubicar la estación con un geoposicionador que sea 
lo más preciso posible, con lo cual se facilitará su localización posterior, 
particularmente cuando sea necesario regresar a la misma después de 
varios años; además de evitar confusiones en el registro y manejo 
de los datos. 

Después de llevar a cabo la localización de la estación se seleccionará 
el árbol más cercano al punto, el cual será utilizado como referencia central 
a partir del cual se trazará, con ayuda de una cinta métrica, un radio de 
12.61 m de longitud, lo que permitirá obtener una superficie de muestreo 
de 500 m2 (Figura 17). Las mediciones y evaluaciones que se 
realizan en cada estación se describen a continuación y para recabar la 
información se utiliza el formato que se presenta en el Anexo VII.

Mediciones dendrométricas

Existe poca información sobre las características dendrométricas y por ende 
la condición dasométrica del arbolado en las áreas verdes urbanas, por lo 
cual su generación será de gran ayuda para orientar las actividades 
de reforestación y manejo de la masas arboladas en el futuro, con el fin de 
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mantener de manera adecuada su densidad. Las mediciones que se hacen 
en la estación de muestreo facilitan el análisis de los datos en el 
área verde bajo diagnóstico y la comparación de la información con 
otras áreas verdes, ya que se tiene un parámetro de referencia. 

Figura 17. Esquema del sitio de muestreo de 500 m2

Entre las principales características que deben ser determinadas se 
encuentra la densidad del arbolado por medio del área basal y la cobertura 
de copa, así como la distancia promedio entre individuos, variables que 
serán de gran utilidad para determinar los requerimientos de reforestación.
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Para llevar a cabo las mediciones anteriores es conveniente que se cuente 
previamente con los datos del inventario, por lo que en las estaciones solo se 
requerirá determinar cuáles son los árboles inventariados que se ubican 
en el interior del círculo que corresponde al sitio de muestreo, 
con lo cual ya se contará con la información básica (diámetros de 
tronco y cobertura de copa). Con dicha información se procederá en 
gabinete a calcular el área basal y cobertura de copa en cada estación de 
muestreo, de acuerdo con el procedimiento que describen Benavides 
y Young (2012), que permite determinar la densidad del arbolado en la 
estación y por extensión del área verde que corresponda.

Para realizar la medición de la distancia entre árboles es conveniente 
que se utilice el árbol central como referencia, a partir del cual se mida 
con una cinta métrica la longitud entre los árboles que se encuentran 
en la estación. Una forma más precisa pero más laboriosa es la 
medición entre cada uno de los árboles que se ubiquen en la estación, 
es decir el individuo 1 contra todos, el 2 contra todos y así sucesivamente.

Con base en la información recabada es posible conocer la respuesta 
del arbolado ante las condiciones de competencia por luz solar, 
agua y nutrientes del suelo, lo cual es de gran importancia pues influye 
en el crecimiento y estructura de los árboles. La forma en que se categoriza 
la densidad se presenta en el Cuadro 11 y el formato que se utiliza en 
campo para el registro de esta variable se muestra en el Anexo VIII.
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Cuadro 11.- Categorías y criterios para la determinación de la densidad 
promedio entre individuos arbóreos en áreas verdes urbanas.

Categoría Descripción

Excesiva Menor a 4 m

Normal Entre 4 y 8 m

Rala Mayor a 8 m y se presentan grandes claros

Muestreo fitosanitario

La condición sanitaria del arbolado en las áreas verdes urbanas es un 
aspecto de gran trascendencia, por lo cual se recomienda que se lleve a 
cabo una revisión detallada de esta situación y se determine la intensidad de 
la afectación (Figura 18). Para esto, puede resultar de gran utilidad la revisión 
de los árboles que se ubiquen en la estación, con base en la presencia o 
evidencia del ataque de plagas, plantas parásitas (muérdago) ó la 
afectación por patógenos y si es necesario, se capturen especímenes 
o se tomen muestras para su posterior cultivo o estudio en algún 
laboratorio especializado que brinde este servicio, como puede 
ser el INIFAP. 
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De manera adicional es recomendable que se efectúe la revisión del 
efecto deletéreo ocasionado por factores abióticos, entre los que se 
encuentran sequías, heladas y contaminación atmosférica; así como la 
gravedad de heridas y daños provocados por acciones de tipo vandálico 
(ramas desgajadas o trozadas); golpes de vehículos o maquinaria, 
herramientas y otros equipos. También se registrarán las condiciones, 
características o situaciones que sean consideradas relevantes para 
complementar la información relacionada con la sanidad de los individuos. 

Cabe destacar que estas observaciones complementan la evaluación 
sanitaria de la copa y del tronco realizada durante el inventario del arbolado, 
empero su determinación y registro es categórico (ver cuadros 5 
y 6). En relación con lo anterior, es muy recomendable solicitar a las 
brigadas que realicen el inventario que registren en la columna de 
observaciones que se encuentra en el formato de captura de datos 
en campo, los tipos de plagas o enfermedades que detecten y en la 
medida de lo posible, es conveniente que se regrese a esos árboles 
registrados en el inventario y se tomen muestras para su análisis en 
laboratorio por especialistas. 

Compactación del suelo

La evaluación de este factor ambiental es de gran trascendencia pues 
ocasiona la pérdida de la porosidad en el suelo y en consecuencia la 
disminución de la difusión de oxígeno y la infiltración de agua, lo cual 
inhibe el crecimiento de las raíces de los árboles y por ende se afecta su 
desarrollo y sobrevivencia (Craul, 1992). 
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La manera más precisa para determinar esta condición edáfica es 
por medio de un estudio de densidad del suelo, el cual sin embargo 
es costoso y requiere de un muestreo cuidadoso, preferentemente 
realizado por personal capacitado en la obtención de las muestras. 
Una alternativa efectiva, poco costosa y de fácil aplicación que nos 
permite determinar con cierta precisión los niveles de compactación del 
suelo, es por medio de la utilización de una varilla graduada con un 
indicador de la presión que se está ejerciendo al introducirla al suelo y 
que genéricamente se denomina penetrómetro (Figura 19), el cual permite 
detectar la presencia de una capa lo suficientemente compactada 
que restrinja el crecimiento radical y la profundidad a la que 
se encuentre.

Este aparato solo se puede usar hasta una profundidad de 70 cm 
(estratos superficiales del suelo), la cual por lo general coincide con la 
zona donde se presenta una parte importante de la masa radical de los 
árboles y la gravedad de la condición de compactación se relaciona con 
la profundidad a la que se encuentre la capa compactada, lo cual 
se clasifica de acuerdo con los criterios que aparecen en el Cuadro 12.
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Cuadro 12.- Categorías y criterios para determinar la compactación del 
suelo en áreas verdes urbanas. 

Categoría Descripción

Sin compactación No detectable a más de 70 cm

Compactación ligera Entre 40 y 70 cm de profundidad

Compactación moderada Entre  20 y 40 cm de profundidad

Compactación severa De 0 a 20 cm de profundidad

Distribución de los individuos

La ubicación de los individuos en el área verde urbana responde en 
primera instancia al diseño o distribución de la plantación que se haya 
hecho en el momento de su establecimiento. Esta distribución es 
influida posteriormente por el efecto de múltiples factores en 
la sobrevivencia de los árboles como son los de tipo ambiental 
(heladas o sequías por ejemplo); los daños provocados por 
agentes u organismos bióticos (plagas y enfermedades), así 
como por vandalismo.
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La determinación de esta característica de la masa arbolada se 
realiza mediante una valoración categórica (Cuadro 13), de acuerdo 
con la distribución que presente el arbolado en el área verde y para 
lo cual la estación de muestreo sirve como una referencia, ya que es 
recomendable que se incluya en esta valoración a los árboles que se 
sitúen más allá de los linderos de la estación (Figura 20).

Cuadro 13.- Categorías y criterios para determinar la distribución de los 
individuos arbóreos en áreas verdes urbanas.

Categoría Descripción

Agregados
La distribución de los individuos es aleatoria pero en 
grupos, los cuales pueden estar sobreplantados y es 
posible que se encuentren espacios entre los mismos.

Aleatoria
Distribución que no presenta ningún orden; la 
localización de cada individuo es independiente de 
donde se encuentren los demás. 

Alineado
Patrón de distribución en que los individuos se 
encuentran uniformemente separados entre sí, 
producto de una plantación definida.   
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Infraestructura y equipamiento

Esta variable cualitativa se evalúa de manera similar a la anterior en cuanto 
a que es conveniente que las observaciones se efectúen considerando las 
zonas aledañas a la estación de muestreo, por lo cual esta última 
se convierte más bien en una referencia. El objetivo de esta valoración 
es determinar la condición en que se encuentren las vialidades, 
andadores, veredas, construcciones y equipamiento relacionado con 
el mantenimiento del área verde (Figura 21) y con la atención a los 
visitantes (baños, zona de juegos, botes de basura, etc.), (Figura 22).

Calidad del mantenimiento

La realización de las actividades de mantenimiento en tiempo y forma 
influirán de manera trascendente en la condición del área verde 
urbana (cuidado otorgado a la infraestructura, zonas ajardinadas y 
arbolado), lo cual indudablemente puede ser valorado desde una 
manera subjetiva con el fin de determinar las acciones que sea necesario 
corregir (Figura 23). Al igual que las variables anteriores, la revisión del 
aspecto del lugar se realizará en las zonas aledañas a la estación de 
muestreo y se recomienda utilizar la escala categórica que se presenta en 
el Cuadro 14 para reducir en lo posible el sesgo que ocasiona la 
valoración subjetiva.
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Figura 22.- En el diagnóstico y caracterización de las áreas verdes 
urbanas se requiere determinar el tipo y condición del 
equipo utilizado para su mantenimiento.
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Cuadro 14.- Categorías y criterios para la determinación del mantenimiento 
de la infraestructura, aspecto del área verde urbana, así 
como de su arbolado.

Categoría Descripción

Buena

Las condiciones de todos los componentes del 
área verde se observan en buen estado, por 
lo que es posible inferir que se les ha dado el 
mantenimiento adecuado.

Regular

Las condiciones de algunos o de la totalidad de los 
componentes del área verde no se observan en 
forma adecuada, por lo que es posible inferir que el 
mantenimiento no se practica con la regularidad o 
forma requerida.

Mala

Casi ningún componente del área verde se 
encuentra en buenas condiciones, por lo que es 
posible inferir que el mantenimiento ha sido poco 
frecuente en los últimos años.

Pésima

Ningún componente del área verde se encuentra 
en buenas condiciones, por lo que es posible 
inferir que el mantenimiento ha sido nulo en 
los últimos años.



84

Aspecto y calidad visual 

La condición de un área verde urbana estará estrechamente influenciada 
por las actividades de mantenimiento que se lleven a cabo en 
la misma, por lo que la revisión del aspecto del lugar debe estar 
estrechamente relacionada con la forma en que se calificó aquella. No 
obstante lo anterior, la valoración de esta variable es más específica, 
pues considera la calidad estética del lugar y su revisión incluye las 
zonas aledañas inmediatas a la estación de muestreo, por lo que 
nuevamente la misma se convierte en una referencia de un sitio específico 
de muestreo. Para la categorización de esta variable cualitativa se deberá 
considerar lo agradable que resulte el lugar, tomando como un criterio 
el hecho de que el evaluador se sienta a gusto o a disgusto en el 
lugar e incluso, que se sienta atraído a regresar al mismo. Influye en la 
evaluación el impacto que hayan ocasionado las actividades de 
recreación y el mantenimiento otorgado al sitio para contrarrestar dichas 
actividades. Las categorías y su descripción se presentan en el Cuadro 15 
y se ilustran en la Figura 24.
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Cuadro 15.- Categorías y criterios para la determinación del aspecto 
y calidad visual en las estaciones de muestreo y 
zonas aledañas.

Categoría Descripción

Buena
El sitio propicia la visita de los usuarios pues encuentran en 
el lugar un sitio que permite su relajamiento, tranquilidad y 
comodidad.

Regular

El sitio propicia cierto descontento, intranquilidad o incomodidad 
a los usuarios, lo que induce un número menor de visitas 
al lugar o que éstas sean por un corto período de tiempo, 
pues el sitio no facilita el relajamiento de los visitantes. 

Mala El sitio provoca intranquilidad o incomodidad a los usuarios, 
ya que impide el relajamiento de los mismos.

Pésima El sitio no propicia la visita de los usuarios, en virtud de que 
les causa mucho descontento. 

Requerimientos de reforestación 

Para determinar con mayor precisión esta condición es necesario 
contar con los datos dasométricos de la estación, aunado a que se 
deberá observar la apertura entre los árboles en las zonas aledañas 
a la misma. En caso de que se deriven actividades de saneamiento en 
la zona, particularmente derribos, será conveniente incorporar en esta 
evaluación dicha situación. 
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Con base en lo anterior, es evidente que el establecimiento de nuevos 
individuos estará directamente asociado con la densidad de la masa 
arbolada y con el fin de orientar la toma de decisiones en este aspecto, 
en el Cuadro 16 se presentan los criterios que se utilizan para evaluar 
dichos requerimientos. Cabe mencionar que en la resolución que se tome 
se podrá considerar la posibilidad de utilizar especies arbustivas como 
una alternativa.

Cuadro 16.- Categorías y criterios para determinar los requerimientos de 
reforestación en áreas verdes urbanas.

Categoría Descripción

Alta Se presentan grandes claros en el área (mayores a 10 m 
de ancho)

Media Se presentan claros en el área entre 6 y 10 m de ancho

Baja Se presentan pocos claros en el área entre 4 y 6 m 
de ancho 

Nula No se requiere reforestación pues no se presentan 
claros y el espacio entre árboles es de 4 m ó menos
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Prioridad de reforestación

Una vez que se ha definido si procede la reforestación en el sitio, es 
necesario determinar la prioridad con la que se debe llevar a cabo dicha 
actividad, en función de las condiciones ambientales del lugar y 
de la cubierta arbórea existente. Con el fin de orientar a los usuarios de la 
presente metodología, en el Cuadro 17 se presenta una descripción de 
las condiciones que permitirían asignar la prioridad respectiva.

Cuadro 17.- Categorías y criterios para determinar la prioridad para la 
reforestación en áreas verdes urbanas.

Categoría Descripción

Alta

Prioridad a corto plazo pues la masa arbolada está muy 
abierta, deteriorada, sin vigor, suelos propensos a erosión 
y/o presencia de visitantes que requieran de mejores 
condiciones de confort.

Media

Prioridad a mediano plazo ya que la masa arbolada 
está relativamente abierta, con una declinación regular 
a moderada, algo deteriorada, suelos con algunos 
problemas de erosión y necesidad de mejorar 
las condiciones para los visitantes.

Baja

Prioridad a largo plazo debido a que la masa arbolada está 
relativamente cerrada, con una declinación incipiente,  
poco deteriorada, suelos con pocos o nulos problemas 
de erosión.
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Muestreo de suelos

En adición a la determinación de la compactación del suelo, el cual es 
un factor ambiental de gran impacto en el desarrollo del arbolado 
(véase Cuadro 12), es conveniente y fundamental que los responsables de 
las áreas verdes urbanas conozcan las condiciones y características 
físicas y químicas de los suelos de dichos lugares, con el fin de 
complementar el diagnóstico con la mayor exactitud posible. En caso 
de que el usuario de la presente metodología no esté familiarizado con esta 
temática, se sugiere consulte entre otros trabajos los publicados por 
Ortiz y Ortiz (1990), Vázquez (1997) y Rodríguez y Rodríguez (2002). 

El muestreo de suelos es recomendable que se lleve a cabo utilizando 
la retícula de estaciones y en función de los recursos disponibles se haga lo más 
intensivo posible. El número de estaciones que se seleccionen deberá 
ser al azar; sin embargo es conveniente que se muestreé el mayor 
número posible de lugares, ya que los suelos en las áreas verdes suelen 
presentar una gran variabilidad, en gran parte porque son suelos antrópicos 
transportados de diversos lugares (Craul, 1992).

En caso de que por cuestiones económicas se tenga que limitar esta 
parte del estudio, será recomendable que se escojan al azar por lo 
menos de un 20 a un 30% de las estaciones, o en forma sistemática se 
seleccione un porcentaje similar para tener una representatividad 
de toda el área verde.
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Obtención de muestras.- Se deberá seguir el procedimiento tradicional 
de muestreo de suelos en cuanto a la profundidad a la que se obtienen 
las muestras (0-30 cm y 30-60 cm); es decir dos muestras por estación, las 
cuales se conjuntarán de manera cuarteada con el material que se 
obtenga de cuatro cepas ubicadas hacia los diferentes puntos cardinales 
en el lindero de la estación, a la profundidad mencionada. El material de 
cada profundidad se mezclará y el peso de cada muestra cuarteada 
será de alrededor de un kilogramo (aproximadamente 250 gr de 
cada nivel de profundidad por cepa), (figuras 25 y 26).

Figura 25.- Puntos para la obtención de muestras de suelo en las 
estaciones de muestreo. 
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Análisis.- Las muestras de suelo deberán ser enviadas a un laboratorio 
que preste el servicio de análisis e interpretación, para que se determinen 
las propiedades físicas y químicas que proporcionen los resultados y 
recomendaciones pertinentes. Es conveniente que se solicite por lo 
menos la textura mediante el método de hidrómetro de Bouyoucos, pH, 
porcentaje de materia orgánica, conductividad eléctrica, mg/kg de nitrógeno 
inorgánico, fósforo asimilable, potasio intercambiable, calcio intercambiable, 
magnesio intercambiable, hierro, cobre, zinc, manganeso y boro. En caso 
de contar con recursos será conveniente solicitar la curva de retención de 
humedad en algunas de las muestras.

Muestreo de follaje

Este procedimiento se realiza con el fin de determinar la condición 
nutrimental del arbolado y las muestras de follaje se deben colectar 
en la misma estación donde se llevó a cabo el muestreo de suelo. 
La especie colectada debe ser la más frecuente en la estación y 
preferentemente debe colectarse en todas las estaciones en que 
se muestreé.

Las muestras de follaje se conjuntan también de forma cuarteada 
y las hojas deben ser maduras, provenientes de por lo menos cuatro 
árboles de la misma especie, ubicados en la estación o en su inmediata 
cercanía y el follaje debe obtenerse entre los tres y cuatro metros de 
altura, con ayuda de una escalera y una podadora telescópica (Figura 27).

Las muestras se deberán mandar de preferencia al mismo laboratorio y 
se recomienda que se soliciten las determinaciones de nitrógeno, 
fósforo, potasio, calcio, magnesio, hierro, cobre, zinc, manganeso y 
boro, entre otras.
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS

La disponibilidad de información relacionada con el diagnóstico de áreas 
verdes e inventario de su arbolado es limitada, sin embargo el usuario 
de la presente metodología puede consultar los trabajos generados 
por el INIFAP llevados a cabo en la Primera y Segunda Secciones del 
Bosque de Chapultepec (INIFAP-DBCh, 2009; INIFAP, 2012a); así como 
la información generada para el Bosque de San Juan de Aragón 
(INIFAP-DBSJA, 2012) y de otras áreas verdes urbanas de menor tamaño 
que han sido estudiadas con la presente metodología, como son la 
Alameda Central, Parque Lázaro Cárdenas, Parque de la Bombilla, Parque 
de la Amistad y Plaza Tlaxcoaque (INIFAP, 2012b; INIFAP, 2012c; 
INIFAP, 2013), cuyos resultados pueden solicitarse a la oficina de 
Dasonomía Urbana al teléfono, dirección postal o correo electrónico 
que aparecen en el interior de la contraportada (tercera de forros).



95

EPÍLOGO

Un paso necesario para mejorar las condiciones del bosque urbano de las 
ciudades de México es en primera instancia, el reconocimiento de la situación 
que impera en cada uno de sus componentes. En este sentido, el diagnóstico 
y caracterización de las áreas verdes urbanas, principal componente del 
bosque urbano de cualquier ciudad, es un proceso complejo, en el que 
tienen que ser registradas, evaluadas e interpretadas múltiples variables 
cuantitativas y cualitativas. 

Este proceso de verificación, cuando se realiza de manera adecuada, 
permite detectar los problemas que presentan las áreas verdes urbanas 
y con base en ello, definir las acciones que deben ser realizadas para 
conservar, proteger y mejorar esos sitios. Asimismo, es conveniente que los 
procedimientos que se implementen estén lo más estandarizados posible, para 
facilitar su aplicación por parte del personal de las dependencias 
operativas en todo el país o en su defecto, orientar la posible 
aplicación de otras metodologías diferentes a la propuesta por funcionarios 
o prestadores de servicios profesionales que llegaran a realizar este tipo de 
trabajos. No obstante lo anterior, es preferible que se siga un procedimiento 
similar al de la presente metodología, la cual en principio facilita la revisión de las 
condiciones de las áreas verdes urbanas, pues explica de manera detallada 
e ilustrada los criterios que se aplican en su revisión. 

Finalmente, es importante destacar que esta publicación sobre la 
Metodología para el Diagnóstico de Áreas Verdes Urbanas e Inventario de 
su Arbolado, se deriva de la aplicación de los procedimientos aquí descritos 
mediante la realización de varios proyectos de investigación y 
servicio, los cuales fueron financiados por diversas dependencias de 
gobierno, instituciones y empresas que confiaron al INIFAP el estudio de las 
áreas verdes que fueron de su interés.
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