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Introducción

1. Introducción
La clasificación y cuantificación de las características de la vegetación de un te-
rritorio resultan esenciales desde el punto de vista ecológico y de la gestión de los 
recursos naturales. Sin embargo, dada la inmensa variedad de situaciones que se 
presentan en la realidad, esas tareas constituyen verdaderos retos científicos y téc-
nicos. Esa dificultad es aún mayor cuando se trata de evaluar específicamente los 
atributos de la vegetación que influyen en el comportamiento del fuego, es decir, 
cuando se considera a aquella como combustible. De hecho, los que designamos 
como combustibles forestales no son más que agrupaciones espaciales de partes 
de vegetales vivas y muertas, en todas sus variantes, formando parte integral de 
los biomas vegetales y por ello un componente fundamental de los ecosistemas fo-
restales. Juegan un papel primordial en procesos capitales para la vida en la tierra, 
tales como la fijación de carbono, intercambio gaseoso con la atmósfera y reciclado 
de nutrientes, estos últimos a través de la acción de consumidores y descompo-
nedores de los ecosistemas que dependen estrechamente de ellos. Forman parte 
central del hábitat de multitud de especies animales, suministrando también fibra, 
madera y bioenergía para el uso humano. Son consecuencia de procesos naturales 
que regulan su producción, senescencia, abscisión, deposición, descomposición y 
acumulación. Todo ello bajo una constante presión humana y la acción de variados 
tipos de perturbaciones.

Entre esas perturbaciones el incendio forestal destaca por constituir simultánea-
mente un factor ecológico de primer orden en la evolución y dinámica de la ve-
getación, y por tanto de los combustibles, al tiempo que es percibido también por 
el hombre como un reto para la conservación de los recursos naturales, por su 
profundo impacto en la vegetación, suelo, fauna y paisaje, su decisiva contribución 
a las emisiones de gases de efecto invernadero y sus relevantes consecuencias 
económicas y sociales. 

Los combustibles forestales son la fuente de energía para el desarrollo del incendio, 
que no sería posible sin su concurso, y uno de los elementos clave en el compor-
tamiento del fuego y en sus efectos, modulando su intensidad y severidad (Byram 
1959; Chandler et al. 1983; Pyne et al. 1996; Johnson y Miyanishi 2001; Bradstock 
et al. 2002; Arnaldos et al. 2004; Vélez 2009; Bowman et al. 2009; Belcher 2013; 

Scott et al. 2014). Por ello, una mejora del conocimiento de las características de 
los combustibles forestales siempre ha resultado crítica para las tareas de planifi-
cación de acciones preventivas, la extinción del fuego y la restauración de áreas 
quemadas. Esto parece aún más necesario en un territorio como el de Galicia, 
sometido a una presión de incendios de las más elevadas en el ámbito europeo, y 
en donde los altos crecimientos de la vegetación propician acumulaciones de com-
bustible susceptibles de desarrollar comportamientos extremos del fuego.

En ese contexto, cobran importancia los sistemas de clasificación de combustibles. 
En los últimos años varios autores han revisado en detalle y discutido ampliamente 
las ventajas e inconvenientes de diferentes aproximaciones a esa tarea (e.g. San-
dberg et al. 2001; Keane 2001; Chuvieco et al 2003; Cocero et al. 2004; Allgower 
et al. 2007; Arroyo et al. 2008; Lutes 2009; Kristov et al. 2009; Gould y Cruz 2012; 
Keane 2013; Weise y Wright 2014; Keane 2015). Una gran cantidad de méto-

Introducción

Figura 1. Los combustibles, integrando una disposición compleja de partículas vegetales, 
suministran la energía para alimentar el incendio forestal. En la imagen un matorral de Erica 

australis ardiendo
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dos se están usando actualmente con esos fines, basados en clasificaciones de la 
vegetación, reconocimientos e inventarios de campo e información obtenida por 
diferentes tipos de sensores, tanto desde tierra, como portados por aeronaves, tri-
puladas o no, o instalados en satélites, o combinación de todos ellos. Esta temática 
constituye un campo muy activo de investigación que está ayudando a incrementar 
notablemente nuestro conocimiento sobre los combustibles forestales y la capaci-
dad para cartografiarlos. Aunque está fuera de los objetivos de este trabajo realizar 
un análisis pormenorizado de los sistemas de clasificación de los combustibles 
forestales, podemos, siguiendo a Keane (2015), -ligeramente modificado- incluirlos 
en diferentes categorías:

a) Asociados a las clasificaciones de vegetación (e.g. Wilson et al. 1994, Hawkes 
et al. 1995, Reinhardt et al. 1997, Keane et al. 2000).

b) Basados en una definición subjetiva de tipos de combustibles apoyadas o no 
por inventario en campo de características de estratos de combustible (Proyec-
to Prometheus 1999, Ottmar et al. 2007a, Morfin et al. 2007a, b, Fernandes et 
al. 2009a, Hines et al. 2010, Clifford et al 2013, Pearce 2013).

c) Desarrollados mediante algoritmos basados en información obtenida con sen-
sores remotos (e.g. Riaño et al.2002, Chuvieco et al.2003, Flores-Garnica y Omi 
2003, Lasaponara y Lanorte 2006, 2007, Lanorte y Lasaponara 2008, Mitso-
poulos et al. 2014) testados ó no con datos de campo.

d) Definidos por agrupaciones construidas por métodos estadísticos de datos de 
inventarios nacionales forestales (Fernandes 2009b, Flores et al. 2010, Chávez 
et al. 2014, Kean et al. 2015), características de combustibles (Dimitrakopoulos 
2001, 2002, Fogarty 2001, Sikkink et al. 2009, Gould et al. 2011) ó simulacio-
nes de variables ligadas al comportamiento del fuego o sus efectos (e.g. Lutes 
et al. 2009a).

e) Creadas como colecciones de datos numéricos sin existencia real, por técnicas 
estadísticas como algoritmos genéticos, backtracking etc. para servir de inputs 
a determinados modelos de propagación y conseguir que las predicciones de 
estos últimos se ajusten razonablemente a la realidad (e.g Anderson 1982, Sco-
tt y Burgan 2005, Cruz et al.2008, Ascoli et al. 2015). 

Sin embargo, prácticamente ninguna clasificación de combustibles se basa solo en 
una de esas aproximaciones sino que se apoya en la integración de varios métodos 
y herramientas, particularmente cuando se persigue cartografiar los combustibles( 
Keane et al. 2000, 2001, Riaño et al. 2002, Flores et al. 2010, Nadeau et al. 2005, 
Mutlu 2008, Mallinis et al 2008, ,Gould y Cruz 2012, Mitsopoulos et al. 2014, Kea-
ne et al. 2015, Chen et al. 2016). Un ejemplo del empleo de la combinación de 
diferentes métodos puede ser el del proyecto de Mapa de combustibles de Europa 
(Camia 2012), que se está desarrollando por el Centro europeo de investigación 
conjunta (EJRC), en el marco del EFFIS-Sistema Europeo de Información de In-
cendios Forestales-(San Miguel et al. 2012 ). La Figura 2, muestra los principales 
rasgos de la aproximación usada y el flujo de información para establecer una 
clasificación de los combustibles forestales europeos. Información más detallada 

Figura 2. Métodos usados y flujo de procesado de datos para el Mapa de combustibles forestales 
de Europa (Modificado de Camia 2012). En los óvalos de la izquierda se muestran las técnicas de 

cuantificación de las propiedades de los combustibles más conectadas con el comportamiento del fuego
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sobre el proceso empleado puede encontrarse en Sebastian-Lopez et al. (2002), 
Tokiloglou et al. (2013) Mitsopoulos et al. (2014) y Bonazountas et al. (2014).

Siguiendo esa metodología de trabajo (Fig. 2) se han definido, 209 complejos de 
combustible y 42 tipos de combustibles, por ahora, considerados más bien como 
una base general de referencia, a una escala bastante amplia. 

Otro ejemplo de integración de factores es el del sistema de clasificación de com-
bustibles de Australia, actualmente en desarrollo avanzado (Gould y Cruz, 2012, 
Hollis et al. 2015, https://issuu.com/afaclimited/docs/4300_explanatory_report_on-
line). A grandes rasgos, presenta una estructura jerarquizada con tres niveles: El 
primero considera unos tipos de combustible amplios, ligados a descripciones de 
vegetación basadas en rasgos estructurales. El segundo precisa más esa tipología, 
diferenciando complejos de combustible por la identificación de los principales 
estratos de combustible a través de los que se propaga el fuego, descritos cua-
litativamente como clases amplias. El tercero se basa en la cuantificación de los 
atributos de un número de estratos de combustible del sotobosque. Diferentes tec-
nologías pueden usarse para alimentar esos niveles. El proyecto LANDFIRE (Rollins 
et al. 2009, Reeves et al 2009, Ryan y Opperman 2013) que integra un conjunto 
de opciones de modelos de combustibles a nivel de todo Estados Unidos es otro 
ejemplo de integración de métodos. Finalmente, la aproximación de FUELMANA-
GER (http://capsis.cirad.fr), creado para alimentar métodos numéricos de simula-
ción del comportamiento del fuego por medio de modelos físicos, representa otro 
ejemplo de aproximación. Utiliza información de bases de datos de inventarios y 
algoritmos basados en autómatas celulares para generar situaciones o escenarios 
aleatorizados de combustibles con un alto nivel de detalle espacial (Pimont et al. 
2016).

Uno de los métodos disponibles más extendidos para clasificar y estimar las ca-
racterísticas principales de la estructura de los combustibles forestales, consiste 
en el uso de foto-guías o foto-series de imágenes de complejos de combustible, 
ordenadas con diferentes criterios. 

Básicamente se construyen seleccionando un conjunto de parcelas en áreas re-
presentativas de una gama de formaciones vegetales, abarcando un rango de sus 
principales características, que son fotografiadas. Seguidamente, esas parcelas 
son medidas y muestreadas de forma destructiva, para obtener, tras los corres-

pondientes trabajos en laboratorio con esas muestras colectadas, una información 
cuantitativa de las características principales de los combustibles presentes. For-
man parte, por tanto, de la segunda de las metodologías indicadas en el punto an-
terior. Se considera un sistema abierto porque van incorporando de forma continua 
nuevas categorías de combustible.

Las primeras foto-series fueron desarrolladas por Maxwell y Ward (1976 a, b) para 
evaluar los residuos naturales en masas de coníferas del oeste de Estados Unidos, 
mientras Koski y Fisher (1979) se centraron en restos de claras. Poco después, 
Maxwell y Ward (1980 a) describieron más detalladamente cómo se realizaron 
estas series fotográficas y ampliaron su representatividad, incluyendo residuos na-
turales en esa misma región (Maxwell y Ward 1980b). Por su parte Fisher (1981a) 
presentó la metodología seguida en las construidas para los restos leñosos caídos 
en bosques de coníferas de Montana (Fisher, 1981 a, b, c). Posteriormente, este 
trabajo se ha ido ampliando a otros muchos ecosistemas, (Ottmar et al. 1998, 
1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2007b). En Estados Unidos las foto-series han ob-
tenido un amplio desarrollo y se han incorporado en el sistema FFCS (Fuel Charac-
teristics Classification System), elaborado en el Laboratorio de incendios forestales, 
en Seattle(Washington), perteneciente a la estación de investigación del Pacífico 
Noroeste del Servicio Forestal (Ottmar et al. 2007; Riccardi et al. 2007; Berg 2007; 
McKenzie et al. 2007). Existen numerosos trabajos enfocados a la clasificación e 
inventario de combustibles forestales por este método en la mayor parte de eco-
sistemas naturales y masas forestales de ese país (e.g.Brose 2008; Wright et al. 
2006, 2012, 2014, Stebleton y Bunting 2009). Digital Photo series, desarrollada a 
partir de las foto-guías es una aplicación desarrollada en el Laboratorio mencionado 
anteriormente donde consultar bases de datos digitalizados (http://depts.washing-
ton.edu/nwfire/dps/)de una gran cantidad de combustibles clasificados en Estado 
Unidos siguiendo el sistema FFCS.

Esta aproximación se ha extendido a otros países, como Canadá (Lavoie et al. 2010; 
Kidnie 2010), Méjico (Morfín-Rios et al. 2007; Alvarado et al. 2008), Brasil (Ottmar 
et al. 2004) y, combinada con otras tecnologías, propuesta como un sitema global 
de cartografía de combustibles (Pettinari y Chuvieco 2016). También ha inspirado 
otras guías específicas de ciertos ecosistemas, como por ejemplo ecualiptales de 
Australia, que utilizan rasgos y características estructurales de esos combustibles 
para establecer niveles de riesgo asociados a ellos (Gould et al. 2007 a; Hines et al. 
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2010). Estos últimos se utilizan como parámetros de entrada en modelos de com-
portamiento del fuego (Gould et al. 2007a, 2007b).También en plantaciones de P. 
radiata (Cruz et al. 2011) y Eucalyptus spp. (De Mar 2011) en el hemisferio austral. 

En nuestro país, el antiguo Instituto para la Conservación de la Naturaleza 
(ICONA) desarrolló una extensa guía fotográfica de combustibles forestales por 
regiones (ICONA, 1987 y 1990), recogiendo una amplia muestra de situaciones 
de combustibles superficiales que se adscribieron a los denominados “trece mo-
delos estándar de combustible forestales”, siguiendo la metodología de Anderson 
(1982). Estos modelos fueron desarrollados en el Laboratorio de Fuegos forestales 
de Missoula, del Servicio Forestal de Estados Unidos ( Rothermel, 1972, Albini 
1976) y presentados luego por Anderson (1982) mediante una serie de ayudas 
visuales para su selección. Su objetivo era servir como inputs en el modelo de 
propagación del fuego de superficie de Rothermel (1972). Estos modelos, con la 
ayuda del mapa de usos y coberturas vegetales (Corine Land Cover, imágenes de 

satélite de diferente resolución, Sig-Pac, y muestreos de campo en los Inventarios 
Forestales Nacionales (III y IV) se han ido incorporando en nuestro país al Mapa 
Forestal digital y a cartografías digitales de combustibles realizadas en diferentes 
regiones, constituyendo una herramienta muy útil para los usos señalados líneas 
más arriba. Burgan y Rothermel (1984) ofrecieron la posibilidad de crear modelos 
específicos de combustible con datos de inventarios de campo. Esta metodología 
ha sido ampliamente usada por bastantes autores y ha permitido hacer estima-
ciones del comportamiento potencial del fuego en diversos ecosistemas (e.g Di-
mitrakopoulos, 2002) o testar su adecuación a datos de fuegos experimentales e 
incendios (e.g. Marsden-Smeley y Catchpole, 1995, Vega et al. 2000, Kucuk et 
al. 2016). Posteriormente, Scott y Burgan (2005) desarrollaron un conjunto de 40 
nuevos modelos de combustibles para EEUU construidos para ser usados como 
inputs en el modelo de Rothermel (1972). Una metodología similar se ha usado 
en Canadá, estableciendo una serie de tipos de combustible asociados a modelos 

Figura 3. Las condiciones climáticas de Galicia favorecen formaciones de matorral con fuertes 
acumulaciones de biomasa como la aquí mostrada en Erica australis

Figura 4. Ejemplos de foto-guías de combustibles forestales de distintos ecosistemas y países 
(Estados Unidos, Canadá, Australia)
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empíricos de predicción del comportamiento del fuego y en Nueva Zelanda (Pear-
ce et al. 2013).

Los modelos UCO desarrollados en el Laboratorio de Incendios Forestales de la 
Universidad de Córdoba (Rodriguez y Silva 2007; Rodriguez y Silva, 2010; Ro-
driguez y Silva y Molina 2012) se han basado en inventarios destructivos e infor-
mación fotográfica de los combustibles forestales de Andalucía. Esto ha permito 
tipificar variadas situaciones de combustibles y disponer de datos de entrada para 
los modelos de comportamiento de fuego desarrollados específicamente para los 
combustibles mediterráneos, como Visual Peligro Meteorológico ( Aguado y Rodri-
guez y Silva, 2004) y Visual SEVEIF (Rodriguez y Silva et al. 2013).

Como otros métodos de clasificación y evaluación de combustibles forestales, las 
foto-guías tienen ventajas e inconvenientes. Keane et al. (2013), Keane (2015) 
and Wright y Ottmar (2010) han examinado en detalle las ventajas y limitaciones 
de los sistemas de clasificación de combustibles basados en las foto-series. Entre 
sus ventajas figuran las de ayudar a tipificar la enorme variedad de situaciones 
que se presentan en la vegetación forestal. Según esto, una vez establecidas las 
foto-series, clasificar los combustibles de un sitio determinado y estimar las cargas 
correspondientes se convierte en una tarea relativamente sencilla, con tiempo y 
costos reducidos. Sin embargo, dada la gran variabilidad existente en los com-
bustibles de las áreas forestales, recoger las pautas espaciales de variación de 
los diferentes estratos se convierte en una labor ardua. Si bien es cierto que otras 
técnicas de inventario, basadas en procedimientos de muestreo estadístico des-
tructivo en el terreno pueden determinar las cantidades de biomasa presentes en 
un área determinada con mayor grado de precisión y exactitud, son, generalmente, 
más costosas y lentas y sufren del mismo problema asociado a la variabilidad de 
la población. Así, aunque la calidad de los datos facilitados por las foto-guías sea 
inferior a la de esos métodos de inventario (Sikkink y Keane, 2008, Keane et al. 
2015), paradójicamente, su eficiencia puede ser más alta (Wright y Ottmar, 2010). 
También cabe destacar el papel que las foto-series juegan, como complemento de 
los inventarios forestales tradicionales de biomasa. Por otra parte la información 
suministrada puede usarse para obtener relaciones con la encontrada mediante 
diferentes sensores dispuestos en medios aéreos, tripulados o no, o desde satélite, 
o bien desde tierra, área de conocimiento actualmente en pleno desarrollo. Por 
ejemplo,el uso delel laser escáner terrestre, combinado con alometrías está posibi-

litando avanzar rápidamente en la caracterización y cartografiado de combustibles 
forestales(Gajardo et al. 2014, Olsoy et al 204,Wallace et al 2016,Chen et al 2016, 
Liang et al 2016).En ese sentido las foto-guías pueden considerarse también herra-
mientas de apoyo a la generación de cartografía de combustibles

Además, las foto-series representan estratos o lechos y complejos de combustible 
de la realidad, frente a otras aproximaciones basadas en modelos creados como 
abstracciones para lograr ajustes adecuados de las predicciones de los modelos 
de comportamiento del fuego. Eso supone una ventaja desde el punto de vista de 
aprendizaje y entrenamiento y de utilización en situaciones reales y concretas, en la 
gestión de los combustibles. Cuando esa información se combina con modelos de 
predicción de comportamiento del fuego, usando los valores obtenidos en campo 
directamente como inputs de aquellos, entonces el sistema se potencia notable-
mente y puede servir de “guía” al usuario, ayudándole en la toma de decisiones en 
una incidencia con fuego. Tienen también la capacidad de suministrar información 
muy detallada a nivel de rodal y presentan gran flexibilidad a la hora de incorporar 
nuevas situaciones del combustible. Así mismo son útiles como herramienta de 
apoyo para la planificación y complementaria en la ejecución de inventarios fores-
tales. Su uso repetido a largo plazo puede ayudar a evaluar, a grandes rasgos, la 
dinámica en el tiempo de los combustibles.

Sin embargo poseen también apreciables desventajas. Aunque el sistema es sen-
cillo de aplicar, requiere entrenamiento y experiencia y está sujeto parcialmente 
a la subjetividad del usuario. Al no existir un sistema de clasificación basado en 
una clave robusta de las situaciones consideradas, se producen redundancias en 
las características de los combustibles provenientes de situaciones a priori consi-
deradas distintas y lo inverso, situaciones aparentemente similares producen ca-
racterísticas de los combustibles muy diferentes. De hecho, a pesar de que las 
foto-series cuenten con una amplia gama de situaciones de combustible diferentes 
no pueden abarcar toda la variabilidad de formaciones vegetales existentes en el 
territorio y se corre el riesgo de necesitar una serie muy grande de situaciones para 
poder usarse de hecho como sistema de clasificación. Por otro lado, las fotografías 
no permiten visualizar los combustibles que están ocultos por la vegetación del 
sotobosque cuando es bastante continua.

Para suplir esta última desventaja se han creado algunos sistemas de ayuda visual 
que permiten estimar algunos estratos de combustible de menor visibilidad que 
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la vegetación del sotobosque, como por ejemplo la técnica de photoload (Keane y 
Dickinson, 2007 a, b) para determinar la carga de los diferentes componentes de 
los restos leñosos caídos. De cualquier forma, subsiste el problema el problema 
de la dificultad de evaluación directa de la carga para combustibles importantes, 
menos visibles, como la capa de hojarasca (L) y otros formando parte de la propia 
vegetación bajo dosel arbóreo.

Las foto-guías pueden usarse con muy diferentes finalidades. Los datos de los in-
ventarios a ellas asociados pueden emplearse en diversos campos de la gestión de 
los recursos naturales. Los estudios sobre hábitats de fauna, fijación y ciclo del car-
bono, ciclo de nutrientes, competencia vegetal, aspectos microclimáticos, utiliza-
ción de biomasa y modelización del crecimiento, entre otros, pueden beneficiarse 
de la información recogida en las guías. En el ámbito de la gestión de los fuegos fo-
restales las foto series presentan indudables utilidades para la construcción de di-
versos modelos de combustible para utilizarse en la predicción de comportamiento 
de fuego, humedad de los combustibles, consunción de combustibles, generación 
de humo, nutrientes perdidos o depositados tras el fuego, severidad del fuego y 
otros efectos tras incendios o fuegos prescritos. También las foto series pueden ser 
útiles en tareas de gestión de las masas forestales, comprendiendo la planificación 
y selección de podas, claras y cortas, así como de tratamientos preventivos de 
combustibles, incluyendo el fuego prescrito.

Aunque históricamente el término “foto-guía” ha precedido al de “foto-serie”, y a 
veces se considera que la primera ofrece una información solo cualitativa de la es-
tructura de los combustibles(Jardel et al. 2009, Morfin et al .2012), en este trabajo 
el término foto-guía, se entiende en un sentido más amplio, al integrar información 
fotográfica de un conjunto de situaciones de combustible, representativas de las 
principales formaciones vegetales de Galicia, junto a datos cuantitativos de su es-
tructura, mostrados en un determinado orden( actuando así como foto-serie) y a la 
vez proporcionando estimaciones del comportamiento potencial de un fuego que 
afectara a esa vegetación. Entendemos este trabajo como un primer paso en la 
clasificación y cuantificación de combustibles de la zona noroeste de la península 
ibérica. Confiamos que pueda prestar un servicio como guía orientativa del nivel de 
biomasa vegetal acumulada y del potencial de liberación de energía durante un in-
cendio en esa región. Continuamos trabajando para complementarlo con próximos 
desarrollos de modelización de características estructurales de los combustibles 

forestales y comportamiento del fuego que permitan mejorar la capacidad de ges-
tión de la vegetación forestal en los ámbitos preventivo y de combate de incendios 
forestales.

Figura 5. Las elevadas cargas de combustible en los matorrales de Galicia producen con frecuencia 
incendios de alta intensidad
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2. Objetivos de este trabajo
Según lo anterior, este trabajo se ha planteado con los siguientes objetivos:

a) Ofrecer una muestra gráfica de situaciones representativas de combustibles 
forestales de Galicia, ordenadas como foto-serie. Los datos cuantitativos de al-
gunos atributos físicos importantes asociados permiten al usuario evaluar mejor 
la situación objeto de su interés.

b) Efectuar una primera clasificación de los principales tipos de combustibles fo-
restales de Galicia.

c) Suministrar una visión conjunta de la estructura de los combustibles, al incluir 
a la vez datos de los estratos de combustible superficial y del dosel arbóreo. 
Esto no es recogido por los inventarios forestales y otros modelos anteriores. 
Al afectar frecuentemente el incendio a los dos estratos mencionados, la guía 
permite disponer de una mejor perspectiva de la situación real de combustibles 
a la que se enfrenta el usuario en su gestión técnica preventiva o en las tareas 
de extinción del fuego. 

d) Asociar esa información con la estimación del comportamiento potencial del 
fuego en un incendio que se desarrollara en esos combustibles. Aunque toda-
vía este es un desiderátum y un reto científico, se ha tratado de dar un paso 
adelante, ofreciendo información de la velocidad de propagación y longitud de 
llama para un rango de velocidades de viento y pendientes del terreno, bajo 
un escenario de humedad de los combustibles muertos considerado como de 
peligro moderado-alto en Galicia. Para ello se han utilizado modelos empíricos 
desarrollados en el Centro de Investigaciones Forestales de Galicia (Lourizán) 
de la Conselleria de Medio Rural de la Xunta de Galicia,) que aunque todavía 
necesitarán perfeccionarse, podrían ser ya útiles a los técnicos concernidos. 
Esta información se complementa o contrasta con la suministrada por otros 
modelos existentes que pueden ser adecuados.

3. Tratamiento de datos y laboratorio
3.1 Área de estudio
Los 150 sitios fotografiados e inventariados destructivamente (Fig. 6) tratan de 
representar un conjunto diverso de situaciones de combustibles, comprendiendo 
un rango cuantitativo relativamente amplio de atributos principales de diferentes 
formaciones y comunidades vegetales de Galicia. La mayoría de ellas tienen una 
destacada presencia espacial en el territorio gallego y áreas colindantes y poseen 
relevancia desde el punto de vista de la protección contra incendios, al verse afec-
tadas muy frecuentemente por el fuego, ser éste un componente principal del 
ecosistema, o constituir áreas muy sensibles al impacto del fuego. También re-
flejan situaciones frecuentes requiriendo intervenciones preventivas de reducción 
de combustibles, con el fin de limitar la severidad de un incendio que pudiera 
afectar a dichas áreas. Se incluye además una imagen de algunas pocas comu-
nidades que ocupan una extensión reducida en Galicia pero que presentan otras 
características dignas de mención y que se ven amenazadas por incendios. No se 
han incluido los humedales, escasamente afectados por incendios y por la misma 
razón los ecosistemas de dunas y roquedos, entre otros. La muestra seleccionada 
comprende 4 situaciones de pastizales, 6 de helechales, 56 de matorrales y 83 de 
masas forestales. De estas últimas, 46 corresponden a pinares, 17 a eucaliptales y 
20 a masas de frondosas caducifolias. 

Para la selección de los sitios se ha utilizado información proveniente de diversas 
fuentes:

• Mapas Forestales de España. Escala 1:200.000 (De la Torre, 1991), incluidos 
en el III y IV Inventario Forestal Nacional (IFN) de Galicia (MARM, 2000 y 2011). 
Suministra información de las comunidades de matorral y arbolado, la especie 
dominante de las mismas, su cobertura y clases naturales de edad, así como la 
distribución geográfica de los combustibles en el territorio gallego. En el IV IFN 
recoge también la clasificación de los combustibles del sotobosque de acuerdo 
con la tipología de los trece modelos norteamericanos mencionados líneas más 
arriba (Anderson 1982). 

Objetivos de este trabajo Tratamiento de datos y laboratorio
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• Google Earth, herramienta de gran utilidad a la hora de localizar y visualizar en 
3D las masas arboladas. 

• Sig-PAC e IBERPIX, ambos visores nos sirvieron de ayuda para contrastar lo 
consultado en las dos fuentes anteriores.

• Mapas de las comunidades vegetales de Galicia (Izco et al.1999 y 2000, 2006), 
que incluyen un análisis y clasificación tanto de vegetación leñosa como herbá-
cea. De cada una de las clases fitosociológicas aparece un comentario sobre su 
presencia, especies representativas y afinidad con otros grupos.

3.2 Trabajos de campo
Las formaciones vegetales fotografiadas e inventariadas comprenden: Herbazales, 
incluyendo pastos y helechales, comunidades dominadas por gramíneas y el pte-
ridofito Pteridium aquilinum, respectivamente, aunque en mezcla con especies 
leñosas, en mayor o menor grado. En Galicia apenas existen praderas naturales y el 
grupo de pastos incluye, excepto en la muestra de Cabeza de Manzaneda (Ac-02), 
de hecho, formaciones mixtas de herbáceas-principalmente gramíneas- y leñosas 
bajas. Estas formaciones son típicas de etapas seriales efímeras de la sucesión 
post-incendio,- o post-corta a hecho-en las que temporalmente la mayor cober-
tura y biomasa corresponde a especies de gramíneas. Matorrales, formados por 
comunidades de plantas leñosas plurianuales, arbustivas y subarbustivas, típica-
mente con tallos ramificados desde la base, y altura de hasta siete metros, aunque 
frecuentemente no sobrepasen los dos. Finalmente, se recogen las formaciones 
arbóreas, tanto perennifolias como caducifolias, constituyendo masas forestales, 
de origen natural o de reforestación.

Las parcelas de toma de fotografías e inventario de combustible en cada sitio fue-
ron circulares, con radio variable, oscilando entre 8 y 15 m, dependiendo de la 
densidad del arbolado. En ellas se recogió información sobre las especies vegetales 
presentes y los combustibles de los estratos de superficie y del dosel arbóreo. En 
el centro de la parcela se anotaron sus coordenadas geográficas, con GPS y se 
midieron la orientación (brújula), la altitud (altímetro) y la pendiente del terreno 
(hipsómetro Vertex III). Tomando como centro el de la parcela y con rumbo aleato-
rio, se materializó un transecto, con cinta métrica, brújula y jalón, de longitud igual 
al diámetro de la parcela circular y otro perpendicular a él. En uno de los extremos 

Figura 6. Mapa de distribución espacial de los sitios inventariados y fotografiados para reflejar 
diversas situaciones de combustibles forestales de Galicia. Se han distinguido tres grupos de 

combustible (herbazales, matorrales y arbolado)
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de uno de los transectos se situó una banda graduada, de 1 o 2 m de altura, con 
marcas pintadas con colores rojo y blanco, a intervalos de 10 cm. Una cámara 
fotográfica, provista de objetivo con distancia focal 16/108 mm, se posicionó a una 
distancia entre 2 y 5 m de la banda citada, para abarcar el sector donde posterior-
mente se realizó el inventario destructivo de combustible (Fig. 7).

En cada uno de los árboles del interior de la parcela se anotó su especie y se mi-
dieron:

• Diámetro normal, a 1,30 m del suelo, tomado perpendicularmente al eje del 
tronco y en dos posiciones, una de espaldas a la línea de máxima pendiente 
del terreno (de arriba hacia abajo) y la otra girada 900 respecto a la primera 
posición, con forcípula de 1 mm de precisión. 

• Densidad de la masa, mediante el conteo de los árboles cuyo eje vertical entra-
se dentro del área de la parcela.

• Altura de inicio de la copa seca, considerando ésta como la distancia vertical 
entre la superficie de la hojarasca y la porción más baja de la copa con combus-
tible muerto en una disposición continua (Lutes et al. 2004). Ese combustible 
está formado por hojas secas y ramillas finas secas y/o con hojas muertas de-
positadas en ellas y los verticilos, en cantidad apreciable (Sando y Wick 1972). 
Fue medida con hipsómetro laser (Vertex III) y precisión de 10 cm.

• Altura de inicio de la copa viva, considerando ésta la inserción de las primeras 
ramas con hojas vivas. Medida con el mismo hispómetro mencionado.

• Altura total, desde la superficie de la hojarasca hasta el extremo final de la guía 
principal del árbol, medida al igual que las anteriores, con el mismo hipsómetro

• Ancho de la copa, en dos direcciones perpendiculares, como la proyección de 
la copa sobre el suelo, con ayuda de pértiga y con cinta métrica y precisión de 
1 cm.

• Edad del arbolado. En las plantaciones forestales conocida por los datos de re-
forestación. En las masas irregulares mediante extracción de muestra del tron-
co, con barrenas de Pressler, tomada a 30 cm de la superficie de la hojarasca 
en los dos árboles de mayor diámetro de la parcela. Los anillos contados con 
estereomicroscopio en laboratorio.

• Fracción de cabida cubierta del estrato del dosel arbóreo. Se tomaron foto-
grafías con objetivo de ojo de pez, dispuesta a 1,20 m de altura, en las horas 
centrales del día, efectuándose 12 fotos en los dos transectos perpendiculares, 
pasando por el centro de la parcela circular (Fig. 8). 

En el caso de montes bravos de pinos y brotes de eucalipto, se cortaron los árboles 
en el interior de la parcela y se trasladaron al laboratorio, donde se desglosaron en 
los componentes de interés, como se indica en el apartado de trabajos de laborato-
rio, calculándose su respectiva biomasa y la carga a nivel de parcela. 

Figura 7. Parcela circular de inventario de los diferentes estratos del complejo de combustible 
(dosel arbóreo, matorral, herbáceas, restos leñosos caídos y capas orgánicas del suelo).  

Se muestran en ella la disposición de los transectos y la ubicación de la cámara fotográfica,  
banda graduada y cuadrados de muestreo destructivo.
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Figura 9. Superior: Cuadrado para el muestreo destructivo del combustible bajo dosel arbóreo 
Nótese la disposición del transecto lineal para medición de la cobertura y altura de la vegetación. 

Inferior: Recogida de la vegetación y cubierta orgánica del suelo

Figura 8. Fotografía hemisférica del dosel arbóreo realizada con el objetivo de ojo de pez en un 
eucaliptal

Para inventariar destructivamente los combustibles del sotobosque se dispusie-
ron cuatro cuadrados de 1x1 m o 2x2 m, en el interior de la parcela (Fig. 7). El 
cuadrado de tamaño menor se usó para vegetación herbácea y leñosa de hasta 
medio metro de altura y el de 2x2 m si la altura era mayor. Los cuadrados fueron 
materializados con cuatro jalones y cinta métrica fijada a éstos, delimitándose así 
un transecto, apoyado en el perímetro y una diagonal del cuadrado (Fig. 9 supe-
rior). En ese transecto se midió la longitud horizontal de las especies vegetales 
interceptadas (cm) y la altura (cm) de inicio de las porciones secas adheridas a las 
plantas, verde y total, cada 50 cm. Esto dio una información de la cobertura lineal 
(Canfield, 1941; Kent y Coker 1992) y de la altura media de la vegetación, para ser 
asociadas a la biomasa de cada cuadrado del inventario destructivo. Además, se 
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Figura 10. Superior: Restos leñosos caídos y piñas en un pinar de P. sylvestris.  
Inferior: Restos leñosos después de un tratamiento de claras

efectuó una estimación visual del porcentaje de superficie del cuadrado ocupado 
por la proyección vertical de las tres especies con mayor cobertura. El porcentaje 
de cobertura lineal de la vegetación, para el conjunto de la parcela, se determinó 
midiendo su intercepción lineal sobre los dos transectos perpendiculares estable-
cidos inicialmente, de entre 16 y 30 m de longitud cada uno. La altura de la vege-
tación para el conjunto de la parcela se midió a una distancia de un m, a lo largo 
de los mencionados transectos, junto al espesor de la cubierta orgánica del suelo, 
cuando estaba presente, distinguiéndose la hojarasca fresca( L) de la parcialmente 
meteorizada o fermentada(F) y del humus bruto (H).

La carga de los distintos componentes del complejo de combustible, se obtuvo me-
diante la corta y extracción del material presente en el interior de los cuadrados de 
muestreo. El volumen de vegetación del sotobosque en pie cuya proyección vertical 
incidía dentro de la superficie delimitada por el cuadrado se seccionó y colectó 
cuidadosamente (Fig. 9 inferior), disponiendo ese material en bolsas etiquetadas 
para su traslado al laboratorio. Este material incluía los restos vegetales (hojas, 
ramillas, trozos de corteza y frutos) caídos desde el arbolado y suspendido en la 
vegetación del sotobosque. Una vez retirada ese estrato de combustible, se estimó 
visualmente el porcentaje de cobertura de los restos leños caídos de grosor menor 
de 75 mm (Fig. 10) sobre la hojarasca, considerando las tres clases habituales de 
tamaño para este material (0-6 mm de grosor, 6-25 mm y 25-75 mm). Para ello, 
se usó el sistema de ayuda visual de Keane y Dickinson (2007 a,b), construido con 
restos leñosos de P.pinaster, P.radiata y E.globlulus (Anexo I). Se cortaron y retira-
ron las porciones de éstos cuya proyección vertical estaba situada en el interior del 
cuadrado. En aquellos escasos casos de masas extra-maduras, en los que existían 
restos de diámetro superior a 75 mm y la vegetación del sotobosque era escasa, 
los dos transectos perpendiculares de 30m fueron utilizados para estimar la carga 
de estos combustibles mediante el método de Brown (1974). Tras la recogida de 
los restos leñosos caídos, se inventariaron las capas de hojarasca fresca (L) ho-
jarasca parcialmente descompuesta (F) y humus bruto (H), separando de arriba 
abajo cada una de ellas, comenzando por la capa L. (Fig.11) de la que se midió 
su espesor en diez puntos dentro del cuadrado ( mm), extrayéndose la cantidad 
situada en el interior del éste. Se tuvo especial cuidado en incluir, mediante su 
recorte, solo la porción interceptada por el perímetro del cuadrado situada hacia el 
interior de éste. El material colectado se guardó separadamente de los otros com-
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Figura 11. a) Perspectiva las capas de hojarasca fresca (L) y parcialmente meteorizada (F), 
retiradas para dejar parcialmente visible la capa de humus bruto (H), en un pinar de Pinus pinaster. 
Nótese la presencia de musgo entre L y F y el cambio de color y del grado de fragmentación éntre 

L, F, H. Se aprecia un cambio de color pronunciado entre la capa H y el suelo mineral. b) Lo mismo 
para Eucalyptus globulus. c) Sección tranversal de la cubierta orgánica y el suelo superficial bajo 

Quercus robur, mostrando la separación entre las capas L, F y H. El mantillo (duff) comprende las 
capas F y H

Figura 12. Superior: Cuadrado de muestro de 2x2 m para inventario en brezal dominado por 
Erica australis Inferior: Corta de matorral durante un inventario destructivo en un tojal alto de Ulex 

europaeus

bustibles. Seguidamente, se procedió de igual forma con la hojarasca parcialmente 
descompuesta (F). Después, se situó aleatoriamente un cuadrado de 30x30 cm 
dentro de cuadrado anterior, cortando la capa de humus (H), con ayuda de una 
rasqueta, hasta el suelo mineral, extrayendo la situada dentro de esa superficie y 
midiendo luego su espesor ( mm), en 10 puntos, en el perímetro del hueco dejado 

a
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por la recogida de este material que fue también dispuesto en bolsas etiquetadas 
para su traslado al laboratorio.

Este mismo esquema de inventario se usó para las parcelas de pastizales, hele-
chales y matorrales sin arbolado. Al igual que en las zonas arboladas, el tamaño 
del cuadrado de inventario destructivo dependió de la altura de la vegetación. Para 
matorrales de pequeña talla (<50 cm) se usaron cuadrados de 1x1 o 2x2 m (Fig. 
12 superior). Para matorrales de talla superior a ese valor el tamaño del cuadrado 
se amplió a 3x3, 4x4 m, 5x5 m y hasta 6x6 m, estas últimas para algunas zonas 
con matorral de U. europaeus, C. scoparius, y C.striatus de notable talla (Fig. 12 
inferior) y, en consonancia, la superficie de la parcela aumentó a 30 m de radio. 
Tras el corte y retirada de la vegetación, se extrajeron los restos leñosos presentes 
y después se colectó la capa de hojarasca, en un m2 de superficie, midiéndose su 
espesor ( mm). En las formaciones de matorral, la separación entre distintos grados 
de meteorización de la hojarasca no resulta suficientemente clara, por lo que se 
recogió el conjunto de la cubierta muerta sin distinguir posibles capas. La edad del 
matorral se determinó mediante la extracción de rodajas de la porción basal del 
tallo de la vegetación arbustiva.

3.3 Trabajos de laboratorio
El material colectado en campo se trasladó al laboratorio donde fue clasificado (Fig 
13) para determinar las cargas de los diferentes componentes de combustible, 
mediante su secado en estufa y pesado. La clasificación en laboratorio se basó en 
los siguientes criterios:

Estratos

Se siguió un criterio similar al del Fuel Characteristics Classification System de 
Ottmar et al. (2007), con ligeras modificaciones, consideraándose los siguientes 
estratos del sotobosque: vegetación leñosa (matorral), vegetación herbácea, res-
tos leños caídos, hojarasca-líquenes-musgos (L) y mantillo, éste último integrado 
por las capas F y H. Estos estratos son también los tipos de combustible según el 
criterio de Keane (2105), aunque este último no distingue entre las dos capas del 
mantillo. En el caso de combustibles en áreas no arboladas, no fue posible separar 
adecuadamente en laboratorio las distintas capas de la cubierta orgánica del suelo 
y las cifras suministradas se refieren al conjunto de la cubierta orgánica. Además, 

en este tipo de formaciones los restos leñosos caídos son sumamente escasos y 
por tanto contribuyen también muy poco al comportamiento del fuego. Por estas 
razones su carga fue omitida de las cifras consignadas en la foto-guía.

Tamaño

El material se clasificó también mediante galgas, en cuatro rangos de tamaño se-
gún su espesor o grosor: 0-6 mm, 6-25 mm, 25-75 mm y > 75 mm (Fig. 14). Se 
considera que en combustibles muertos estos rangos se corresponden con tiempos 
de retardo de 1, 10, 100 y más de 100 horas (Fosberg 1970) ,respectivamente, 
usados habitualmente en los modelos de comportamiento del fuego (e.g. Burgan y 
Rothermel, 1984). Por otro lado los materiales de espesor < 6 mm se consideraron 
como combustibles disponibles para la fase de llama del fuego.

Figura 13. Clasificación de combustible de Ulex europaeus tras inventario destructivo en campo
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Especie

La vegetación del sotobosque se clasificó por especie (Fig. 14) para conocer la con-
tribución relativa de cada una al complejo, separándose, dentro de ella, las porcio-
nes vivas y muertas, y éstas a su vez por los rangos de tamaño o espesor indicados.

La vegetación bajo arbolado puede recibir desde el dosel arbóreo, a lo largo de 
los años, una apreciable cantidad de hojas y restos leñosos caídos que quedan 
suspendidos en las plantas, especialmente si éstas forman un estrato bastante 
continuo bajo el dosel, como ocurre en muchas de las plantaciones forestales. 
Como este material muerto tiene baja compactación y arde al mismo tiempo que la 

vegetación, se incluyó esa carga en el estrato de vegetación de sotobosque en vez 
de en el formado por los restos depositados sobre la hojarasca. Se siguió así el cri-
terio de Gould et al. (2007a) para los eucaliptales australianos, de formar parte de 
un estrato próximo a la hojarasca (“near surface fuel”). Este material fue también 
separado por las clases de tamaño indicadas. Un submuestreo complementario 
evidenció que la mayor parte de combustible muerto de la vegetación del sotobos-
que se encontraba en la tercera parte de la altura de las plantas de ese estrato.

El material clasificado, se sometió a secado, en cámaras de desecación de aire 
forzado (Fig.15) calentado a 105 º C durante 24 horas para los combustibles finos y 
48 horas para los combustibles gruesos, para su posterior pesado y determinación 
de la carga de combustible al referirlo a la superficie muestreada.

Figura 14. Muestras de los combustibles ya clasificadas en laboratorio por tamaño, especie y 
categoría viva y seca 

Figura 15. Muestras de combustibles dispuestas en cámaras de secado con aire forzado
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una fracción de esta, la llamada “disponible para el fuego de copas”. En este caso 
CBD se calculó por el método “load over depth” (Reinhardt et al. 2006), asumien-
do una distribución homogénea del material fino a lo largo de la copa (Cruz et al. 
2010). Para ello fue preciso primero estimar la carga de combustible disponible 
para el fuego de copas, CFL (Mg/ha), en el rodal, y dividirla por la longitud media 
de la copa del arbolado (considerada como la diferencia entre las alturas medias 
del arbolado y de la base de la copa).

El valor de CFL se determinó en base a ecuaciones alométricas que proporcio-
nan la masa de las fracciones de tamaño de los componentes de la biomasa del 
árbol que se asume constituyen el combustible consumido en el fuego de copas 
(combustible disponible). Estas ecuaciones se aplicaron a cada uno de los árboles 
de la parcela, y la suma de los pesos obtenidos se refirió luego a la superficie de 
aquella. El combustible disponible se estimó aplicando los porcentajes medios de 

Figura 16. Los latizales de Pinus radiata sin podar muestran una alta propensión al fuego de copas, 
por su abundante acumulación de acículas secas en las ramas inferiores de la copa 

4. Tratamiento de datos
4.1 Combustibles
El valor de la carga de combustible, por parcela, y para cada uno de los estratos, 
fue la media de los valores obtenidos de cada cuadrado muestreado.

Dado que uno de los objetivos de esta foto-guía es servir de ayuda para conectar las 
características de los combustibles con el comportamiento del fuego, se incluyen 
solamente los valores de las cargas correspondientes al tamaño de combustible in-
ferior a 6 mm de grosor, para la vegetación del sotobosque (incorporando los restos 
caídos desde el dosel arbóreo y suspendidos en ella, de ese rango de tamaño) y 
los restos leñosos caídos, que junto con la hojarasca se consideran habitualmente 
que forman el combustible disponible para la fase de llamas interviniendo e en las 
ecuaciones empíricas de comportamiento del fuego utilizadas

Como altura de la vegetación de la parcela se tomó la media de su altura pondera-
da por su cobertura, obtenida en los 2 transectos perpendiculares diamétricos de 
la parcela. Esta es la cifra indicada en la foto-guía.

En las parcelas con arbolado, a partir de los datos del inventario, se determinaron 
las características descriptivas básicas del rodal: densidad, diámetro normal me-
dio, altura media total, y altura media de la base de la copa seca y viva del arbolado, 
y área basimétrica.

La fracción de cabida cubierta del arbolado, FCC (%) se determinó mediante el 
programa Gap Light Analyser (GLA v.2), desarrollado por Frazer et al. (1999), y 
aplicado a las imágenes de ojo de pez tomadas durante el inventario en las parcelas 
circulares. Esta variable proporcionó una medida de la continuidad horizontal del 
combustible en el dosel arbóreo.

La disponibilidad de combustible en ese dosel arbóreo se estimó mediante su car-
ga, CFL, (Mg/ha) y densidad aparente, CBD (kg/m3). Esta última variable expresa 
la cantidad de masa de combustible del dosel arbóreo por unidad de volumen de 
ese estrato (este último formado por las copas de los árboles y los huecos existentes 
entre ellas -Fig.17-). Como es sabido, esta importante variable relacionada con la 
propagación del fuego de copas, no mide la cantidad total de combustible, sino 

Tratamiento de datos
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consunción de las hojas, ramillos de grosor< 6 mm y ramas finas de 6-25 mm, en-
contrados por Jiménez et al. (2013) en fuegos de copa en pinares de Galicia. Para 
determinar las cargas de esos combustibles se usaron las ecuaciones de Diéguez-
Aranda et al. (2009), para la mayoría de las especies consideradas, correspondien-
tes a la biomasa de hojas, ramillos de grosor<5 mm y ramas finas de 5-20 mm. En 
la masa de los ramillos de pinos se tuvieron en cuenta las correcciones de Fernán-
dez et al. (2013) para aplicar a las ecuaciones mencionadas del rango 0-5 mm y 
las del rango 5-20 mm de Dieguez-Aranda et al. (2009).En los latizales de Pinus 
pinaster se usaron directamente las ecuaciones alométricas desarrolladas por Ji-
menez et al. (2013) para las acículas y los ramillos de los intervalos 0-6 mm y 6-25 
mm, respectivamente. Para Eucalyptus globulus se usaron las de Vega-Nieva et al. 
(2015). Para Quercus robur se utilizaron las ecuaciones de Diéguez-Aranda et al. 

(2009) y para Castanea sativa y Betula alba las de Montero et al. (2005), referidas 
a la biomasa de hojas, ramillos de 0-5 mm, y ramas finas de 5 a 20 mm de grosor. 
Para las parcelas de la clase de edad de monte bravo, las determinaciones de CBD 
se realizaron en base a los inventarios destructivos de los árboles incluidos en ellas.

4.2 Comportamiento del fuego
La foto-guía incluye predicciones de comportamiento del fuego para cada una de 
las situaciones de combustible consideradas. Esas estimaciones permiten al usua-
rio estimar las variables más importantes del comportamiento del fuego asociado a 
esa situación del combustible, bajo un rango de velocidades de viento y pendiente 
del terreno y con una humedad baja de los combustiblesa (6%), típica de las condi-
ciones de verano. Creemos que esas predicciones de variables de comportamiento 
pueden ser de utilidad al personal involucrado en la gestión de los combustibles y 
en la extinción del fuego. De las dos variables conductoras principales del fuego, 
viento y pendiente, se han considerado un rango de 0 a 60 km/h en la primera y 
valores de 0, 20 y 40% para la segunda.

La estimación del comportamiento del fuego en los combustibles estudiados ha 
sido obtenida utilizando diferentes modelos empíricos y semi-empíricos, según la 
estructura del complejo de combustible considerado. 

En los pastos, se emplearon las ecuaciones de Cheney et al. (1998) para la estima-
ción de la velocidad de propagación en función de la velocidad de viento, el grado 
de curado de las herbáceas, un factor debido a la pendiente y otro factor debido a 
la humedad del combustible fino muerto (Cheney et al.2012). El grado de curado 
se obtuvo de los inventarios de campo y determinaciones de cargas por categorías 
(vivo y seco) en el laboratorio. Trata de reflejar condiciones de curado frecuentes en 
Galicia con fuertes contrastes entre la zona occidental de fuerte influencia atlántica 
y la oriental, afectada de mayor sequía estival, bajo influencia mediterránea. Con-
viene tener presente que este modelo es muy sensible al grado de curado de la ve-
getación. Para la longitud de llama se utilizó la ecuación de Byram (1959) que liga 
ese parámetro con la intensidad lineal del fuego. Esta última fue calculada usando 
como carga de combustible disponible, la inferior a 6 mm de grosor. 

El poder calorífico del combustible disponible se obtuvo siguiendo a Burgan y 
Rothermel (1984), en base a la ponderación de los distintos poderes caloríficos 

Figura 17. La densidad aparente del dosel arbóreo (CBD, kg/m3) estima la masa de combustible 
disponible para el fuego por unidad de volumen de ese estrato, incluyendo en este último el espacio 

desprovisto de vegetación entre árboles
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inferiores de las especies implicados. Para estas últimos se tomaron valores de-
terminados en el CIF de Lourizán, o bien hallados por Elvira y Hernando (1989) 
o recogidos en Cohen et al. (2002). Dado que etas formaciones comprenden, de 
hecho, una mezcla de herbáceas y leñosas, es posible que los valores de indicados 
sobreestimen la velocidad de propagación e intensidad lineal del fuego. El grado 
de curado en las zonas costeras gallegas no suele ser total, incluso en el verano. 
Esto puede compensar algo esa sobreestimación. En años secos, sin embargo, el 
curado puede ser total.

Para los helechales, no se dispone de ningún modelo empírico y se construyeron 
modelos específicos de combustible, de acuerdo a Burgan y Rothermel (1984), 
que se introdujeron en el modelo semi-empírico de Rothermel (1972) para de-
terminar la velocidad de propagación y longitud de llama, mediante el software 
BehavePlus 4.0.(Andrews (2012a), descargado desde http://www.fire.org/. Cabe 
recordar que generalmente los helechales son comunidades vegetales transitorias 
después de una perturbación (corta a hecho o incendio). Ese hecho se refleja en 
las situaciones inventariadas que comprenden, en algunos casos, restos leñosos 
procedentes de la trituración de los residuos se corta y diferentes grados de recons-
trucción de la vegetación de matorral pre-disturbio.

En los matorrales se han usado ecuaciones empíricas de predicción de la veloci-
dad de propagación del fuego y longitud de llama desarrolladas por Vega et al. (no 
publicadas), basadas en fuegos experimentales en esas comunidades vegetales 
en Galicia, llevados a cabo en los últimos años por el Centro de Investigaciones 
Forestales de la Xunta de Galicia (Lourizán) y en información recogida en incendios 
forestales en Galicia (Vega, datos no publicados). En ese modelo, la ecuación de 
estimación de la velocidad de avance del fuego considera como variables predicti-
vas, la velocidad del viento a 2 m de altura, la pendiente del terreno, la humedad 
del combustible fino muerto y la altura ponderada por la cobertura del combustible. 
Esta aproximación mejora la de anteriores modelos empíricos construidos para la 
vegetación gallega (Vega et al. 1998, 2000,2001, Vega y Fernandes, 2006). Fue 
también preferida a la basada en otros modelos existentes ya que en los experi-
mentos mencionados y en los incendios, estos últimos mostraron apreciables des-
ajustes entre las predicciones obtenidas de los dos parámetros de comportamiento 
indicados y sus valores observados. Para estimar la longitud de llama, las variables 

de entrada fueron la velocidad de propagación del fuego, la carga de combustible 
disponible menor de 6 mm de grosor y la humedad del combustible fino muerto. 

Para los fuegos de superficie bajo arbolado, se emplearon ecuaciones empíricas 
desarrolladas por Vega et al. (no publicadas). Para sotobosques con hojarasca 
como vehículo principal del fuego las variables predictoras de la velocidad de pro-
pagación del fuego fueron la velocidad de viento a 2 m de altura dentro de la masa, 
la pendiente del terreno, la humedad del combustible fino muerto y el espesor de 
la hojarasca. Cuando la vegetación del sotobosque contribuye de forma apreciable 
a la propagación del fuego (cobertura de vegetación >30%) fuego, las variables 
fueron las mismas que para la hojarasca y en vez de su espesor, la altura de la 
vegetación del sotobosque ponderada por su cobertura. 

Es importante tener presente que aunque en la elaboración de estos dos últimos 
modelos mencionados se han incluido datos de incendios, esa información no re-
coge velocidades de viento superiores a 45 km/h y no comprende todas las combi-
naciones de humedad del combustible, pendiente y velocidad de viento. Por tanto, 
las estimaciones de comportamiento del fuego más allá de esa velocidad del viento 
deben considerarse como indicaciones y no como predicciones. Por otro lado, 
se ha considerado interesante incluir ese rango ampliado de velocidad de viento 
porque puede verse asociado en algunos casos a la aparición de fuego de copa y 
esto puede ayudar al usuario a disponer de una mayor perspectiva al interpretar el 
comportamiento esperado y comparar situaciones de combustible diversas.

En los eucaliptales se determinó también la velocidad de propagación predicha por 
el modelo empírico de Cheney et al. (2012). Este modelo considera como variables 
predictoras la velocidad del viento fuera de la masa a 10 m de altura, la humedad 
del combustible fino (<6 mm) muerto, la pendiente del terreno, la altura del estrato 
de combustible cercano al suelo y dos variables dummies asociadas a la carga de 
combustible fino del estrato de hojarasca y la del combustible cercano al suelo, 
respectivamente( Gould et al 2007a). Para altura del estrato de combustible cer-
cano al suelo se tomó la tercera parte de la altura ponderada de la vegetación del 
sotobosque e igualmente para su carga. En la situación de latizal de E. globulus 
con sotobosque alto y muy denso de brotes y regenerado de Acacia melanoxylon 
(EgL-08), se usó como carga de combustible cercano al suelo la carga de materia 
seca de la parte inferior de la copa de los tallos de la acacia. 
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El modelo de Cheney et al.(2012) ha sido desarrollado para eucaliptales secos( 
dominados por Eucalyptus marginata y Corymbia calophylla del suroeste de Aus-
tralia) y ha producido un razonable ajuste entre la velocidad de propagación del 
fuego predicha y los valores observados en incendios de ese país. Aunque las 
especies arbóreas y del sotobosque para las que fue construido son diferentes a 
la de los eucaliptales gallegos, los valores obtenidos se han incluido en las gráficas 
de comportamiento asociado a cada situación de combustible de eucaliptales de la 
foto-guía. Su objetivo ha sido servir como término de comparación a los valores es-
timados con nuestro modelo de fuego de superficie. Puede verse que aunque este 
último incluye datos de incendios en E. globulus de Galicia, los valores predichos 
por el modelo australiano son generalmente bastante superiores a los estimados 
por nuestro modelo, y ello incluso aunque las variables de los combustibles del 
sotobosque han sido minoradas. Anteriormente, Burrows (1999) y McCaw et al. 
(2007) habían indicado que otros modelos australianos previos de predicción del 
comportamiento del fuego en eucaliptales (McArthur 1967, 1973), subestimaban 
la velocidad de propagación de incendios. Conviene tener presente que las predic-
ciones del modelo de Cheney et al. (2012) incluyen el efecto acelerador del fuego 
debido a la generación de focos secundarios a partir del efecto de las pavesas y 
la consiguiente creación de un frente de fuego por delante del principal, aunque 
entre estos quede una zona sin arder. Hay que tener en cuenta que muchos de los 
datos de esos incendios no han podido distinguir entre la velocidad del fuego debi-
da al frente principal y el creado por las pavesas (O´Bryan 2016).  Todo ello sugiere 
que posiblemente el modelo de Cheney et al (2012) sobreestime  bastante la ve-
locidad de propagación de los incendios de eucaliptal en Galicia y nuestro modelo 
subestime la velocidad en condiciones de velocidad de viento alta, cuando el efecto 
de las pavesas se vuelve determinante para la propagación del fuego.  Ese efecto se 
ve reforzado cuando la humedad del combustible fino muerto es muy baja (Luke y 
McArthur, 1978). El usuario de la guía debe tener en cuenta este hecho.

Para los brotes de eucalipto tras corta a hecho de altura inferior a 3 m (EgB-01) se 
consideró que la estructura del combustible se asemejaba más a matorrales altos 
que a arbolado, por lo que se usó la ecuación correspondiente a aquellos. En todos 
los casos anteriores las estimaciones de velocidad se refieren al frente del fuego 
avanzando a favor de la pendiente y del viento, actuando estos dos factores en el 
mismo sentido. Conviene tener presente, las actuales limitaciones para predecir 

Figura 18. Datos colectados en fuegos experimentales e incendios han permitido desarrollar en 
el CIF-Lourizán modelos empíricos de predicción de variables de comportamiento de fuego para 

matorrales y zonas arboladas, respectivamente
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el efecto de la interacción viento/ pendiente sobre el fuego, así como el de largos 
recorridos de este último en pendiente que puede producir un comportamiento 
eruptivo (Viegas 2005,2006, Dold 2010). En conjunto, la modelización satisfactoria 
del efecto de un relieve complejo sobre el comportamiento del fuego  sigue sien-
do hoy día un problema no resuelto (Viegas 2011, Sharples 2008, Sharples et al. 
2012,2013, Clements, 2016).

Los factores de ajuste del viento para determinar su velocidad a media llama, en 
matorrales, se calcularon en base al modelo de Albini et al. (1979) con las indica-
ciones de Andrews (2012b). En arbolado de coníferas y caducifolias se usaron da-
tos experimentales de campo (CIF, datos archivados) en función de características 
dasonómicas del arbolado, debido a las subestimaciones producidas por la apli-
cación del modelo de Albini et al. (1979). Para masas de eucalipto se tuvieron en 
cuenta datos de Gould et al. (2007a), con correcciones sugeridas por Moon et al. 
(2016) y  los tomados en este tipo de vegetación en Galicia (CIF datos archivados).

Para estimar el potencial de fuego de copa en pinares se utilizó el modelo de Van 
Wagner (1977) de iniciación de este tipo de fuego en coníferas. Este modelo con-
sidera que el entorchamiento de árboles, al mismo tiempo que el fuego se propaga 
por los combustibles de superficie (fuego pasivo de copa), depende de que se al-
cance en el fuego de superficie una intensidad crítica. Esta última se considera que 
es función de la altura de la base del dosel arbóreo sobre el suelo (o el estrato de 
vegetación de sotobosque si es suficientemente continua) y la humedad foliar del 
arbolado. En la guía se ha tomado como esa altura, la media del inicio de la copa 
viva de los árboles dentro del rodal muestreado, en caso de no existir matorral en el 
sotobosque, o presentar este último baja cobertura (<50%). Cuando el matorral te-
nía una cobertura mayor del 50%, la altura de la base del dosel arbóreo se calculó 
como la media de la diferencia entre la altura dl inicio de la copa viva de cada árbol 
y la altura ponderada del matorral en el rodal. En masas juveniles de coníferas con 
alta densidad, la parte inferior de las copas presentan con frecuencia una consi-
derable cantidad de hojas y ramillas secas, especialmente en Pinus radiata, como 
ocurre con esta especie en otras latitudes (Cruz et al. 2011). Esas cantidades son 
claramente superiores a los límites considerados por Sando y Wick (1972), Agee 
(1996) y Reinhardt et al.(2006) como capaces de sostener un fuego de copa.En 
estos casos se consideró como altura de inicio del dosel arbóreo la diferencia entre 
la altura media de inicio de la copa seca y la altura ponderada del matorral. 

Scott y Reinhardt (2001) definieron el índice de entorchamiento (Torching Index, 
TI), como la velocidad de viento exterior a la masa forestal (a 10 m de altura) nece-
saria para generar una intensidad lineal del fuego en el sotobosque que supere el 
valor crítico mencionado líneas arriba para producir fuego pasivo de copa. Aunque 
TI es frecuentemente utilizado como un indicador de la propensión de los bosques 
de coníferas a presentar fuego pasivo (e.g. Scott 2006, Stephens et al. 2009, Ji-
ménez et al. 2016), la modalidad de su cálculo basada en el uso de la intensidad 
lineal del fuego, determinada por la ecuación de Rothermel (1972), ha sido cues-
tionada (Alexander y Cruz 2012). En este trabajo la intensidad lineal del fuego de 
superficie capaz de igualar la intensidad lineal crítica necesaria para originar el 
fuego pasivo de copas, se determinó por la fórmula de Byram (1959), siguiendo a 
Fernandes( 2009), Fernández-Alonso et al.(2013) y Jiménez et al. (2016). Como 
carga de combustible disponible se consideró la del matorral y herbáceas <6 mm, 
junto a la de restos leñosos caídos <6 mm y la hojarasca (capa L). La velocidad del 

Figura 19. Ejemplo de masas de Pinus pinaster con alta propensión a sufrir fuego pasivo de copas
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fuego de superficie se calculó por las fórmulas empíricas ya mencionadas. El poder 
calorífico del combustible disponible fue determinado siguiendo la metodología in-
dicada para los pastos. La velocidad de viento correspondiente a esa intensidad se 
consideró como un indicador de la propensión de las tres especies de pino a sufrir 
fuego de copa pasivo, como alternativa al TI.

Para la estimación de la velocidad de propagación del fuego activo de copas, exis-
ten todavía pocos sistemas de predicción suficientemente robustos (Alexander y 
Cruz 2016). Según la teoría de Van Wagner (1977) si la velocidad del viento con-
tinúa aumentando, la energía desprendida por el fuego puede ser suficiente para 
que se propague con un frente de llama englobando a la vez los combustibles del 
sotobosque y los del dosel de arbolado, produciéndose el llamado “fuego activo de 
copa”. Según esa teoría la generación de este tipo de fuego en coníferas exige que 
se cumplan dos condiciones simultáneamente: a) una intensidad lineal del fuego 

Figura 20. Incluso en invierno los latizales de Pinus radiata sin podar pueden ser muy propensos a 
sufrir fuegos de copa

de superficie en el sotobosque superior al valor crítico ya mencionado para inicia-
ción de fuego pasivo de copa y b) una velocidad de propagación del fuego mayor 
que un valor umbral dependiente de la densidad aparente del dosel arbóreo (CBD). 
Scott y Reinhardt (2001) definieron el índice de fuego de copas activo (Crowning 
Index, CI) como la velocidad de viento exterior a la masa (a 10m de altura) que 
consigue mantener una velocidad de propagación del fuego superior al valor um-
bral comentado.

En este trabajo la velocidad de avance del fuego de copa activo se determinó me-
diante un modelo empírico de Vega et al. (no publicado), basado en datos de 
incendios en pinares del noroeste de España y de Australia. Este modelo utiliza 
la densidad aparente del dosel, (CBD), la velocidad del viento fuera de la masa a 
10 m de altura y la humedad estimada del combustible fino muerto (Rothermel, 
1983). En este tipo de fuego y siguiendo a Rothermel (1991), se ha utilizado la 
fórmula de Thomas (1963) que liga la intensidad lineal del fuego con la longitud 
de llama, para estimar esta última. La intensidad lineal se ha calculado como el 
producto del poder calorífico del combustible de copa por la carga de combustible 
del dosel arbóreo (usada para calcular CBD) y por la velocidad de propagación 
estimada como se ha indicado líneas antes. 

Para las velocidades de viento comprendidas entre el índice equivalente al de en-
torchamiento (TI) y el índice de fuego de copa activo (CI), continúa desarrollán-
dose el fuego pasivo de copa. Sin embargo, existe un amplio desconocimiento en 
relación a la velocidad real del fuego en esa etapa (Van Wagner; 1989, Finney; 
1998, Scott y Reinhardt; 2001). Teniendo en cuenta esto, se ha preferido estimar 
la velocidad del fuego pasivo de copas, en ese rango de velocidad de viento, entre 
TI y CI; mediante una variación lineal de la velocidad del fuego en función de la del 
viento conectando así los valores de la velocidad del fuego para el TI y para el CI.

Aunque Cheney et al. (2012) no describen expresamente que en sus experimen-
tos se produjeran carreras de fuego de copa, algunos autores (Cruz y Alexander  
2013) consideran que las predicciones de la velocidad de propagación incluyen 
este fenómeno, por otro lado no frecuente en el eucaliptal alto, posiblemente por 
su relativo buen grado de ajuste con los datos de velocidad de incendios en donde 
ese fenómeno tuvo lugar.
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 Los focos secundarios, originados por la emisión de pavesas y la ignición del com-
bustible receptor, son  un rasgo típico del fuego de copa-aunque no restringido a él- 
que aumenta la dificultad y el riesgo de su extinción (véase revisiones en SALTUS 
2001, Koo, 2010, Albini et al. 2012, Potter 2016). Numerosos tipos de materiales 
desprendidos de árbol ardiendo crean miríadas de pavesas que pueden volar a 
considerables distancias y generar nuevos focos. Guijarro et al. (2002) y  Ganteau-
me et al.  (2009, 2011) analizaron las características de diferentes tipos de pavesas 
y la respuesta de distintos lechos de combustible a su recepción. Las escamas de 
piñas y las hojas y fragmentos de corteza de E. globulus fueron las pavesas más 
eficientes. Posteriormente, Guijarro et al. (2006) modelaron la probabilidad de apa-
rición de un foco secundario a más de 100 m del frente principal en un incendio 
de pinar. Según ese modelo, la probabilidad de ocurrencia sería superior a 0,5 a 
partir de rachas de viento mayores de  40 km/h, en terreno llano, mientras que si la 
pendiente del sitio de recepción es del 20%, bastaría  un viento superior a 30km/h  
para superar ese umbral de probabilidad.

En este trabajo se han estimado las distancias de aparición de focos secundarios 
con el modelo de Albini (1979). Se ha elegido a Pinus taeda como especie afín a 
las de los pinares estudiados, tomándose siempre “media ladera, y a favor del vien-
to” (para pendientes 20 y 40 %) como las condiciones para definir la posición del 
grupo de árboles entorchados emisores de pavesas.  En terreno llano se ha usado 
la posición “fondo de valle”. Los arboles emisores se han supuesto emplazados a 
200 m por encima de la zona de recepción, separada  1000 m del foco emisor. La 
distancia predicha de focos secundarios es la media de las obtenidas para grupos 
de 5 y 30 árboles entorchados, respectivamente. Las distancias de focos secunda-
rios se han calculado en la fase del fuego pasivo de copa, para una velocidad de 
viento intermedia entre el índice equivalente  de entorchamiento y el de fuego de 
copa activo.

Como es sabido, las masas de eucalipto son particularmente propensas a la gene-
ración de pavesas y para estimar las distancias de focos secundarios en el euca-
liptal se han empleado los modelos de McArthur (1973) y Ellis (2000), este último 
recogido en Gould et al. (2007a). El modelo de MacArthur (1973) proporciona 
una estimación de la distancia máxima de alcance de las pavesas en eucaliptales 
secos. Su modelo (Noble et al. 1980) predice esa distancia de focos secundarios 
como una función de la velocidad de propagación del fuego, y la carga de com-

Figura 21. Eucalyptus globulus muestra una elevada cantidad de tiras colgantes de corteza que 
frecuentemente producen numerosas pavesas pudiendo generar focos secundarios a corta y larga 

distancia delante del frente principal del incendio 
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bustible <6 mm de grosor. A su vez la velocidad de propagación viene determinada 
por un índice de peligro y la carga de combustible mencionada. Por su parte, el 
índice de peligro, según la reformulación de Matthews (2009) depende de un fac-
tor de sequía , la humedad del combustible fino muerto y la velocidad del viento 
en el exterior de la masa a 10 m de altura. En la foto-guía, para cada situación de 
combustible de eucaliptal considerada, se ha determinado la distancia estimada 
de iniciación de focos secundarios para una velocidad de 30 km/h, una pendiente 
del 20%, con 6% de humedad del combustible fino muerto, y un índice de sequía 
de 8 (rango 0-10), tratando de reflejar unas condiciones de peligro moderado-alto. 
Mientras el modelo de McArthur se centra en la el lanzamiento de pavesas a media 
y larga distancia, el de Ellis (Gould et al., 2007a) da información de la emisión a 
corta distancia. Su modelo hace depender a esta última de la velocidad de pro-
pagación del fuego, estimada por el modelo de Cheney et al. (2012), la velocidad 
del viento en el exterior de la masa( a 10 m), una variable categórica que tiene en 
cuenta la carga de combustible fino muerto del estrato de hojarasca –ya emplea-
da en el modelo de Cheney et al (2012)- y otra categórica en función del tipo de 
corteza del arbolado. En los latizales de eucalipto se ha escogido un valor de 1 
para la variable indicadora de la corteza y de 2 para los fustales. Se ha estimado la 
presencia de focos secundarios a corta distancia para las mismas condiciones usa-
das en la predicción según el modelo de McArthur, mostrándose en ambos casos 
la distancia probable de aparición de focos secundarios con un pequeño arco de 
puntos, iniciado en las respectivas velocidades de propagación.

La velocidad del viento se ha tomado como una variable continua en el rango 0-60 
km/h, medida a 10 m de altura, fuera de la masa forestal. El valor del coeficiente 
de ajuste del viento también se ha indicado en las gráficas mencionadas. De la 
pendiente se han contemplado tres niveles: terreno llano (0%), moderada (20%) y 
alta (40%). La humedad de las partes muertas finas de la vegetación, restos finos 
caídos y la hojarasca (capa L) se ha fijado en 6%, correspondiendo a una situa-
ción considerada frecuentemente de riesgo medio-alto (Scott y Burgan 2005; Dimi-
trakopoulos, 2007; Fernández-Alonso et al. 2013; Jiménez et al. 2016). El nivel de 
humedad de las partes vivas de la vegetación de matorral y herbáceas, en aquellos 
modelos donde ha sido necesario utilizarlo (helechales), se ha fijado en 140% para 
vegetación herbácea y 130% para la leñosa.

En el arbolado se han tenido en cuenta dos situaciones de humedad foliar, de-
pendiendo de la zona en Galicia. Para el área de mayor influencia oceánica, com-
prendiendo las provincias de Pontevedra, Coruña, y parte occidental y norte de 
Lugo, se usó un valor de 130%. Para la provincia de Ourense y zona oriental y sur 
de Lugo se tomó un valor de 110%. Estas cifras estuvieron basadas en muestreos 
periódicos de humedad foliar en verano en pinares gallegos (CIF-Lourizán, datos 
archivados).
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5. Clasificando los combustibles de 
la foto-guía
La clasificación propuesta es jerarquizada. Los combustibles fotografiados e inven-
tariados se han separado primeramente en cuatro grandes grupos (Tablas 1 y 2), 
siguiendo un criterio fisonómico como factor clasificador de primer nivel. Se han 
distinguido así las formaciones de herbazales, matorrales, arbolado de hoja peren-
ne y arbolado de hoja caduca, respectivamente.

El siguiente criterio de ordenación (segundo nivel) ha sido florístico, diferenciándo-
se subgrupos de combustible, dentro de cada grupo anterior, por el género botáni-
co dominante, debido a su biomasa y cobertura. De esta forma en las comunidades 
vegetales sin arbolado (Tabla 1) se distinguieron, dentro de los herbazales, los pas-
tizales, dominados por géneros de gramíneas, de los helechales caracterizados por 
el género Pteridium spp. En los matorrales, los brezales, dominados por especies 
del género Erica spp., se han diferenciado de las arandaneras, en donde Vaccinium 
spp. es el género dominante. Lo mismo ha ocurrido con los carquesales, tojales, 
retamares, piornales y jarales, respectivamente dominados por los géneros Pteros-
partum spp., Ulex spp., Cytisus spp., Genista spp. y Cistus spp. Eso no significa 
que estas comunidades sean moneoespecíficas aunque con frecuencia los tojales, 
retamares y jarales prácticamente los sean, en términos de biomasa. Dentro de los 
árboles perennifolios (Tabla 2) el género botánico se usó también como elemento 
diferenciador de segundo nivel, distinguiéndose así los pinares de los eucaliptales. 
Análogamente,en las masa forestales de caducifolias los géneros Quercus spp., 
Castanea spp. y Betula spp. caracterizaron sus respectivas agrupaciones.

La especie dominante fue el criterio de tercer nivel para separar comunidades den-
tro de los subgrupos. Se entiende esa dominancia en el sentido de mayor biomasa. 
Dada la especial estructura de las formaciones arbóreas, con una estratificación de 
combustibles muy aparente, de clara influencia en el comportamiento del fuego 
(fuego de superficie / fuego de copas), las clases naturales de edad empleadas en 
la Selvicultura se usaron como un diferenciador de cuarto nivel (Tabla 2) distin-
guiéndose así estructuras de masas muy diferentes.

Se han considerado (Serrada 2011):

Monte bravo: Es la etapa comprendida entre el inicio de la tangencia de copas y el 
de la poda natural o muerte espontanea de las ramas de la parte inferior del fuste. 
En esta fase la competencia entre los pies arbóreos coetáneos se intensifica. La 
masa presenta un aspecto impenetrable.

Latizal: Es la siguiente etapa en el desarrollo de la masa y formado por arbolado con 
un diámetro medio normal inferior a 20 cm. Generalmente se inicia con la poda 
natural

Fustal: Última clase natural de edad con diámetro medio normal superior a 20 cm.

Finalmente, dentro del cuarto nivel, se han distinguido “situaciones de combus-
tible” que presentan una serie de casos ordenados de menos a mayor carga de 
combustible en el sotobosque, constituyendo esta parte del trabajo una foto-serie 
con la particularidad de presentar adjunta a cada caso una estimación del com-
portamiento bajo un escenario variado en cuanto a velocidad de viento y pendiente 
y centrado en unas condiciones de baja humedad del combustible muerto (6%). 
Estas situaciones pretenden reflejar casos típicos de complejos de combustible de 
Galicia y áreas colindantes y en ese sentido podrían ser considerados “tipos de 
combustibles”. No obstante, esta aproximación debe considerarse preliminar ya 
que bastantes series son todavía cortas como para representar adecuadamente a 
esos tipos de combustible respectivos. 

Las tablas 1 y 2 resumen la clasificación expuesta y el orden en que aparecen en 
la foto-guía las situaciones de combustible consideradas, asignándole un acróni-
mo de identificación a cada una de ellas. Se ha utilizado una nomenclatura que 
recuerda a la botánica, con una letra inicial del género en mayúscula y la de la es-
pecie en minúscula, seguidas de un número correspondiente. Este número es pro-
gresivamente creciente ya que dentro de las situaciones evaluadas, las imágenes 
están ordenadas como foto-series, por cargas crecientes del estrato de vegetación 
con grosor inferior a 6 mm. Hemos creído conveniente usar este criterio ya que la 
vegetación del sotobosque es un elemento esencial en la propagación del fuego 
y su carga un condicionante crítico de la intensidad del fuego. Por otro lado es, 
habitualmente, el estrato de combustible más fácilmente visible.

Las series de arbolado dan comienzo con situaciones en las que apenas existe ve-
getación en el sotobosque, y la hojarasca y los restos leñosos caídos se convierten, 
por tanto, en el combustible principal.

Clasificando los combustibles de la foto-guía
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GRUPOS DE 
COMBUSTIBLE SUBGRUPOS DE COMBUSTIBLE ESPECIE DOMINANTE SITUACIONES DE 

COMBUSTIBLE NÚMERO DE PÁGINA

HERBAZALES
Pastizales

Agrostis curtisii Ac 01 - Ac 02 60-61
Pseudarrenatherum 
longifolium Pl 01 - Pl 02 62-63

Helechales Pteridium aquilinum Pa 01 - Pa 06 66-71

MATORRALES

Brezales

Erica umbellata Eu 01 - Eu 06 76-81
Erica australis Ea 01 - Ea 08 82-89
Erica arborea Ear 01 90
Erica scoparia Es 01, Es 02 91-92
Erica mackaiana Em 01, Em 02 93-94

Arandaneras Vaccinium myrtillus Vm 01 96

Carquesales (Carqueixais) Pterospartum tridentatum Pt 01 - Pt 07 98-104

Tojales (Toxeiras)

Ulex europaeus Ue 01 - Ue 11 106-116
Ulex breoganii Ub 01 - Ub 04 117-120
Ulex gallii Ug 01 121

Retamares (Xesteiras)
Cytisus multiflorus Cm 01 - Cm 04 124-127
Cytisus striatus / Cytisus 
scoparius Cs 01 - Cs 05 128-132

Piornales Genista obstusiramea Go 01 134

Jarales Cistus ladanifer Cl 01 - Cl 03 136-138

Tabla 1. Clasificación de los combustibles de áreas desarboladas
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Tabla 2. Clasificación de los combustibles de masas arboladas

GRUPOS DE 
COMBUSTIBLE

SUBGRUPOS DE 
COMBUSTIBLE

ESPECIE 
DOMINANTE

CLASE NATURAL 
DE EDAD

SITUACIONES DE 
COMBUSTIBLE

NÚMERO DE 
PÁGINA

ARBOLADO DE 
HOJA PERENNE

Pinares

Pinus pinaster

Monte bravo PpMB 01, PpMB 02 142-143

Latizal PpL 01 - PpL 09 144-152

Fustal PpF 01 - PpF 08 153-160

Pinus radiata

Monte bravo PrMB 01, PrMB 02 161-162

Latizal PrL 01 - PrL 07 163-169

Fustal PrF 01 - PrF 06 170-175

Pinus sylvestris

Monte bravo PsMB 01 176

Latizal PsL 01 - PsL 07 177-183

Fustal PsF 01 - PsF 05 184-188

Eucaliptales Eucalyptus globulus

Brotes de cepa EgB 01, EgB 02 190-191

Latizal EgL 01 - EgL 09 192-200

Fustal EgF 01 - EgF 06 201-206

ARBOLADO DE 
HOJA CADUCA

Robledales (Carballeiras)

Quercus robur
Latizal QrL 01 - QrL 04 210-213

Fustal QrF 01 - QrF 04 214-217

Quercus pyrenaica

Monte bravo QpMB 01 218

Latizal QpL 01 - QpL 04 219-222

Fustal QpF 01 - QpF 03 223-225

Sotos (Soutos) Castanea sativa
Latizal CsL 01 228

Fustal CsF 01 229

Abedulares (Bidueirais) Betula alba Latizal BaL 01, BaL 02 232-233
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6. ¿Cómo usar la foto-guía?
6.1 Caracterización del combustible forestal
En las formaciones desarboladas, bajo una imagen de conjunto del combustible 
mostrando los rasgos fisonómicos más característicos de la comunidad, se indican 
la especie dominante o las dos especies más relevantes. También se incluyen tres 
datos cuantitativos destacados: su altura ponderada por la cobertura, la carga de 
combustible disponible (<6 mm de grosor, no la total) y la carga de hojarasca.

En las masas arboladas esa información comprende la especie arbórea (o especies 
en el caso de masas mixtas) y datos de la estructura de la masa (clase de edad, 
edad, densidad de la masa, diámetro medio normal, altura de inicio de copa, la al-
tura media, fracción de cabida cubierta y densidad del dosel arbóreo). De los com-
bustibles del sotobosque se incorporan las mismas variables que en los matorrales 
desarbolados y además la carga de restos leñosos caídos finos (<6 mm). Como ya 
se dijo los restos leñosos finos suspendidos en el matorral quedan incluidos en la 
carga de este último.

Cuando el usuario utilice la foto-guía, apoyándose en la clave inicial (Tablas 1 y 2), 
debe escoger entre la serie de fotos mostradas, aquella que se ajuste visualmente 
mejor a las características del sitio donde desea hacer una evaluación del combus-
tible. Se trata de efectuar una comparación entre la imagen y la situación que tiene 
delante de sí. Es aceptable que use datos de más de una fotografía, correspondien-
tes a sitios distintos, si encuentra que ninguna de las imágenes de la guía, por si 
sola, refleja bien sus condiciones y en cambio advierte que una imagen del estrato 
que está evaluando se ajusta mejor a la realidad observada. 

Es conveniente que el usuario haga primero una inspección visual del sitio, reco-
rriendo el rodal, y observando con detalle los diferentes estratos de los combusti-
bles presentes, incluyendo el dosel arbóreo. Si tiene datos del inventario forestal 
y/o del mapa forestal esa ayuda puede ser útil para una más rápida evaluación. La 
parte de la imagen delante de la banda coloreada de referencia no es significativa 
para reflejar el sitio adecuadamente y el usuario debe fijar su atención en el sector 
de la parcela donde se ha efectuado el inventario destructivo (detrás de la banda).

Recapitulando la anterior, hay una serie de consejos habituales en el uso de las 
foto-series (Maxwell y Ward 1980; Ottmar et al. 1998; Morfín-Ríos et al. 2007):

• Elegir una imagen de la foto-serie que se ajuste lo más posible a lo que se está 
viendo en campo. Una vez seleccionado el grupo, subgrupo, especie dominan-
te y la clase natural de edad (en las masas arboladas).

• Observar lo más detalladamente posible los combustibles por estratos (vegeta-
ción, restos caídos…) y categorías (tamaño, vivo o muerto).

• Utilizar la tabla justo debajo de cada imagen para obtener valores cuantitativos 
representativos de las características de esa situación de combustibles. 

• Efectuar esta operación por separado para cada estrato y categoría.

• Si está tratando de evaluar la carga de combustible disponible, pueden sumarse 
esas cantidades anteriores.

• Si no se encuentra una foto que se ajuste bien al sitio, puede procederse fijando 
la atención en buscar similitudes por estrato y categoría en otras situaciones 
fotografiadas.

• Para los combustibles leñoso caídos puede usar la ayuda visual correspondien-
te (Anexo I).

6.2 Estimación del comportamiento del fuego
La foto-guía incluye también para cada situación de combustible herramientas de 
tipo ábaco que permiten realizar estimaciones de comportamiento del fuego, y ta-
blas que ayudan a interpretarlo y sugieren medios de extinción adecuados para los 
distintos niveles de intensidad lineal de aquel (Rothermel, 1983).

Para los matorrales, helechales y pastizales, en la parte derecha de la página co-
rrespondiente se muestran dos gráficas enlazadas. En la superior, puede obtenerse 
un valor de la velocidad de propagación del fuego. Los pasos a seguir para ello son:

• Trazar una línea horizontal por el valor correspondiente a la velocidad del viento 
a 10 m de altura (escala vertical izquierda, km/h) hasta cortar al nivel corres-
pondiente de pendiente, señalado por el haz de curvas correspondientes a las 
pendientes de 0%, 20% y 40%, respectivamente. Bajar perpendicularmente 
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desde este punto hasta cortar la escala horizontal de la velocidad de propaga-
ción del fuego donde puede leerse el valor respectivo (m/minuto).

• Prolongar la línea vertical descendente anterior hasta cortar la curva indicada 
en la gráfica inferior.

• Desde ese punto de corte trazar una línea horizontal hacia la izquierda hasta 
cortar la escala vertical a la izquierda de la figura donde puede leerse la longitud 
de llama (m).

La información gráfica sobre comportamiento se complementa con dos tablas. La 
primera proporciona un nivel de clasificación del fuego, para diferentes combina-
ciones de velocidad de viento y pendiente, designado con una letra (desde A a D). 
Ese nivel se corresponde, en la tabla adjunta, con rangos de longitud de llama e 
intensidad lineal que a su vez están asociados a unos rasgos típicos del comporta-
miento y a las posibilidades de uso de unos medios de extinción indicados sucin-
tamente en la propia tabla. 

Para cada situación de arbolado se muestra una única gráfica que permite deter-
minar directamente la velocidad de propagación, en la escala vertical izquierda, en 
función de la velocidad del viento fuera de la masa, a 10 m de altura, en la escala 
horizontal, después de cortar al nivel de pendiente correspondiente. Para casos 
intermedios de pendiente puede interpolarse. Se considera en todos los casos una 
humedad del combustible fino muerto del 6%.

Asimismo, se presentan de forma gráfica las distancias probables de aparición de 
focos secundarios. En los pinares, esas distancias aparecen con un número (en 
km) junto a arcos de líneas discontinuas ubicadas en la fase de fuego pasivo para 
una velocidad de viento intermedia entre TI y CI para cada nivel de pendiente, 
respectivamente. En los eucaliptales se han considerado dos situaciones: a) Larga 
distancia (modelo de McArthur 1973), estimación para 30Km/h de viento, 20% 
de pendiente y 6% de humedad del combustible fino muerto. El punto de salida 
de la pavesa de larga distancia viene dado por las coordenadas de la velocidad de 
propagación del fuego obtenida por el modelo de McArthur para las condiciones in-
dicadas. Su alcance viene dado por un número (km) sobre un arco de puntos que 
comienza en las coordenadas indicadas. b) corta distancia (obtenida por el modelo 
de Ellis). El punto de salida se encuentra en el valor de a velocidad de propagación 

obtenida por el modelo de Cheney para las mismas condiciones que para McArthur 
y su forma de representación gráfica es igual a la de McArthur.

También en este caso estas informaciones se complementan con la suministrada 
por dos tablas adjuntas. La primera asocia los niveles de intensidad del incendio 
(letras de A a D) a rangos de longitud de llama, en función de velocidades de viento 
y valores de pendiente. La segunda indica los medios más adecuados de extinción 
para esos niveles.
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7. Ayuda visual para la estimación 
de restos leñosos caídos
Siguiendo la metodología de Keane y Dickinson (2007 a,b) se han fotografiado una 
serie de lechos artificiales en una superficie de 1 m2, creados añadiendo restos 
leñosos caídos de 1, 10 y 100 horas de retardo (ramillos, ramillas y ramas, piñas 
y tiras de corteza desprendida en el caso del eucalipto) en cantidades progresiva-
mente crecientes desde 0,01 Mg/ha hasta 1 Mg/ha. Se han creado dos tipos de 
lechos, unos de mezcla de restos de Pinus pinaster y Pinus radiata y otros de Eu-
calyptus globulus, tres de las especies forestales más abundantes en Galicia. Esta 
información se ha incluido en el Anexo I.

8. Comparando rasgos generales 
de los combustibles de las 
fotoseries
El contraste entre algunas de las características estructurales de las agrupaciones 
de combustibles consideradas permite una mejor visión de conjunto de las diferen-
cias entre ellas. Aunque el tamaño de la muestra es pequeña (y en algunos casos 
muy reducida) —y ello obliga a considerar los resultados de las líneas que siguen 
como una primera aproximación —, parecen apuntarse algunas características. 

8.1 Áreas desarboladas
Quizá una de las características más típicas de los matorrales gallegos sea su ele-
vada cobertura, que prácticamente es del 100% o trabada en la mayoría de las 
situaciones, ocultando la visión del terreno excepto en los lugares muy pedregosos 
o con escaso desarrollo del suelo. Esto contrasta con otras regiones ibéricas más 
mediterráneas  donde la cobertura suele ser menor (Pasalodos et al. 2015) aunque 
no siempre (Baeza et al 2002).

En relación a los matorrales, helechales y pastos, la comparación de la altura pon-
derada por la cobertura  (Fig. 22) permite, tentativamente, distinguir varios grupos: 
a) los retamares altos de C.scoparius destacan por su elevada tamaño, superior a 
dos metros de altura, b) en torno a 1,5 m de  talla poseen los tojales de tojo arnal 
(U. europaeus) c) entre 1,5 y 1m tienen  los retamares bajos  de flor blanca de 
C. multiflorus y los brezales rojos de E. australis. d) De 1 y 0,75 m poseen las co-
munidades dominadas por la carquesa, los tojales molares (U.breoganii, U.gallii), 
jarales de C. ladanifer y helechales de P. aquilinum). e) Los brezales de quirogas  
(E.umbellata)  y carrochas  (E.tetralix, E.mackaiana) alcanzan escasamente 0,5 m. 
f). Los pastos, generalmente no sobrepasan 0,25 m.

Es interesante observar el descenso relativo producido en la talla de algunas co-
munidades (se comentan solo aquellas donde el tamaño de la muestra lo permite) 
que se desarrollan sin competencia del arbolado, al compararlas con las que se 
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encuentran bajo latizales y fustales de pino y eucalipto. La mayor disminución se 
observa en las comunidades dominadas por la carquesa y el tojo arnal (con una 
reducción media de 0,77 m en ambos casos y relativa del 70% y 48% de su altura, 
respectivamente), quizá debido a su pronunciada heliofi lia, mientras el tojo molar 
y el brezo rojo parecen soportar mejor la competencia con el arbolado, con dismi-
nuciones en torno a 0,40 m. Los helechales no muestran prácticamente descenso 
en su altura, refl ejando la conocida capacidad de P. aquilinum para adaptarse a 
ambientes umbrosos.

La ordenación de las comunidades estudiadas por cargas medias de material fi no 
(<6 mm) refl eja (Fig. 23) como las dominadas por los tojos molares y la carquesa 
tienden a acumular la mayor carga, con valores medios en torno a 25 Mg/ha. A 
un nivel algo más bajo (alrededor de 20 Mg/ha) se encuentran los tojales de U. 
europaeus, los retamares de C. scoparius, los brezales altos de E. australis y los 
bajos de E. tetralix y E. mackaiana. Le siguen los retamares de C. multifl orus y los 
brezales de quirogas (E. umbellata) que oscilan entre 15 y 17,5 Mg/ha. Finalmente, 

jarales, helechales y pastos presentan valores generalmente inferiores a 10 Mg/ha. 
Nótese que, los pastos, formaciones mixtas de herbáceas y leñosas, poseen una 
carga semejante a la de las comunidades de matorral de valores más reducidos de 
esa variable, refl ejando la contribución de las especies leñosas integradas en ellos. 
Esas cifras están en consonancia con inventarios anteriores en Galicia y NW de 
España. Cargas entre 9,3 y 59,5 Mg/ha se han medido en tojales de U.europaeus 
(Vega 1979, Casal et al. 1990, Soto y Díaz-Fierros 1997, Vega et al. 2001, 2005, 
2007, Anderson et al. 2015). En tojales de U.breoganii y U.gallii con E.umbellata 
entre 15,1y 46,5 Mg/ha (Vega et al. 2007, Vega et al. 2011, Anderson et al. 2015). 
En brezales mixtos de quiroga y carquesa entre 6,5 y 26,1(Vega et al. 2001, Fer-
nández  et al. 2007).En carquesales entre 14,9 y 36,2 Mg/ha ( Vega et al. 2001) y  
de 7,7 a 14,7 Mg/ha en brezales de E.australis (Anderson et al. 2015).

Al considerar algunas de estas mismas comunidades bajo pinar y eucaliptal, se 
observa un descenso muy notable en la carga de material fi no, con relación a las 
que viven en áreas desprovistas de cubierta arbórea. De nuevo la carquesa pre-
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Figura 22. Altura del estrato de matorral, helechales y pastos en áreas arboladas y desarboladas, 
m . Cs: C. scoparius, Ue: U.europaeus, Cm: C. multifl orus, Ea: E. australis+ E. arbórea, Pt: P. 

tridentatum, Pa: P. aquilinum, Cl: C. ladanifer, Ub+Ug: U. breoganii y U. gallii, Eu: E. umbellata, Em: 
E. mackaiana. Barra vertical, error estándar

Figura 23.Carga del estrato del matorrales (<6 mm), helechales y pastos en áreas arboladas y 
desarboladas, Mg/ha. Cs: C. scoparius, Ue: U.europaeus, Cm: C. multifl orus, Ea: E. australis+ E. 

arbórea, Pt: P. tridentatum, Pa: P. aquilinum, Cl: C. ladanifer, Ub+Ug: U. breoganii y U. gallii, Eu: E. 
umbellata, Em: E. mackaiana. Barra vertical, error estándar
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senta la mayor reducción absoluta (17,9 Mg/ha) y relativa (74%), seguida por los 
brezales de E. australis (71%) y los dos tipos de tojales que ahora parecen mostrar 
una respuesta similar (descenso del 64% en U.europaeus y 58% en U.breoganii y 
U.gallii), en relación a sus respectivos valores medios al descubierto. Por su parte 
los helechales también presentan una disminución relativa muy marcada (57%). 

Si examinamos ahora la variación de la densidad aparente de las comunidades 
estudiadas, en ausencia de competencia del arbolado, encontramos (Fig. 24) que 
los brezales de carrocha (E. mackaiana) presentan un valor medio claramente más 
elevado (5 kg/m3) que el resto de comunidades, si bien la muestra es demasiado 
pequeña y esa observación necesita ser confi rmada. Entre 3 y 4 kg/m3 parecen os-
cilar los valores medios de los tojales de U. breoganii y U. gallii y brezales de quiro-
ga, incluyéndose también en ese rango los pastos, clara evidencia de la abundante 
presencia en estos últimos de densos renuevos de vegetación leñosa, rebrotada 
tras perturbación. Entre 2 y 2,5 kg/m3 parecen estar los carquesales, brezales de E. 
australis y tojales de U. eropaeus. En el rango de 1 a 1,5 kg/m3 varían los retamares 

(con aparentemente mayor densidad los de C. multifl orus) y jarales, sin que los 
helechales alcancen 1kg/m3. 

Cuando comparamos estos valores con los medidos en algunas de esas comuni-
dades bajo dosel de pino y eucalipto, se aprecia una reducción pronunciada de la 
densidad en los tojales de U. breoganii + U. gallii, (1,5 kg/m3; 43%), seguidos por 
los brezales de E. australis (1,2 kg/m3; 60%) y en menor medida en los tojales de 
U. europaeus (0,96 kg/m3; 52%). Esa disminución es menor en carquesales (0,50 
kg/m3; 19,5%) y más marcada en términos relativos en helechales (56%). 

Teniendo en cuenta el papel de la densidad aparente en la velocidad de propaga-
ción del fuego, a la vista de la Fig. 24, parece que las comunidades dominadas por 
retamas (Cytisus spp), tojales de U. europaeus y brezales de E. australis debieran 
de propender a producir los fuegos más rápidos en áreas desarboladas, a igualdad 
de otros factores. Considerando la altura como un substituto de la densidad apa-
rente, la Fig. 22 apoyaría esa misma proposición. 
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Figura 24.Densidad aparente del estrato de matorrales (<6 mm) helechales y pastos en áreas 
arboladas y desarboladas,kg/m3. Cs: C. scoparius, Ue: U.europaeus, Cm: C. multifl orus, Ea: E. 
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Figura 25.Carga del estrato de hojarasca +mantillo de matorrales, helechales y pastos, Mg/ha. Cs: 
C. scoparius, Ue: U.europaeus, Cm: C. multifl orus, Ea: E. australis+ E. arbórea, Pt: P. tridentatum, 

Pa: P. aquilinum, Cl: C. ladanifer, Ub+Ug: U. breoganii y U. gallii, Eu: E. umbellata, Em: E. 
mackaiana. Barra vertical, error estándar
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La carga media del estrato de hojarasca + mantillo (Fig. 25) en los matorrales, 
helechales y pastizales inventariados varía entre <5 Mg/ha para los jarales y pastos 
hasta 20 Mg/ha en los brezales de E. mackaiana. Del resto de comunidades solo 
los tojales de U. europaeus superan 15 Mg/ha. Las demás presentan valores simi-
lares entre ellas, en un rango entre 10 y 15 Mg/ha, con los carquesales teniendo 
valores ligeramente más bajos que esa última cifra. El valor medio alto de los hele-
chales se debe a incluir varias situaciones en donde se ha efectuado una corta a 
hecho y trituración de restos. Al prescindir de esos casos, la carga media bajaría a 
7,9 Mg/ha, quedando en el grupo de los más bajos, entre los carquesales y jarales. 
Esta distribución de las cargas de combustible directamente sobre el suelo sugiere 
un alto potencial para producir rescoldo duradero en el incendio y moderada-alta 
severidad del fuego en el suelo en la mayoría de los casos. A igualdad de otros fac-
tores, parece que los brezales de E .mackaiana y tojales de U. europaeus presen-
tan un mayor potencial de severidad en el suelo. Si bien los primeros vegetan en 
áreas de alta humedad edáfi ca, lo hacen en suelos con alto contenido de materia 

orgánica, propensos a la combustión con rescoldo cuando se dan condiciones de 
sequía prolongada.

En las formaciones desarboladas inventariadas el estrato de hojarasca + mantillo 
(Fig. 26) presenta una densidad aparente en un rango de 30 a 70 kg/m3. Los bre-
zales de E. umbellata y E. australis muestran los valores más altos, superando 50 
kg/m3. En torno a 40 kg/m3 poseen los brezales de E. mackaiana, carquesales y 
retamares de C. multifl orus. Alrededor de 30 kg/m3 tienen el resto de comunida-
des. En principio, una mayor densidad aparente tiende a reducir la probabilidad de 
combustión con rescoldo (Hartford 1993, Benscoter et al 2011) aunque no siem-
pre (Garlough y Keyes 2013). Según eso, los tojales de U. europaeus con carga 
alta y baja densidad podrían propiciar el rescoldeo y mayor severidad del fuego en 
el suelo.

La velocidad predicha de propagación del fuego en combustibles de áreas des-
arboladas (Fig.27), para un viento de 30 Km/h, pendiente de 30 % y humedad 
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Figura 27.Velocidad predicha de propagación del fuego en matorrales, helechales y pastos en 
áreas desarboladas, m/min. Escenario: Velocidad de viento 30 km/h ( a 10 m de altura), pendiente 

terreno 30% y 6% de humedad del combustible fi no-muerto. Barra horizontal, error estándar
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del combustible fi no muerto del 6 %, es alta, superior a 30 km/h para todas las 
formaciones arbustivas. De los datos de incendios en matorrales diversos de varios 
paises, recogidos en Anderson et al. (2015) solo el 37,5% de ellos supera esa cifra, 
aunque en terreno llano. Los retamares altos de C. scoparius y C. striatus presentan 
la velocidad media mayor. Se distingue un segundo grupo con velocidades medias 
dentro del rango 50-60 m/min, formado por los tojales de U.europaeus, retamares 
de C. multifl orus , brezales rojos de E.australis y  carquesales. Un terecer grupo 
está constituído por jarales, los tojales de U.breoganii y U. gallii, brezos pequeños 
dominados por E.umbellata, E.mackaiana, y pastos(estos últimos en los niveles de 
curado de la fotoguía), para los que la velocidad media del fuego predicha oscila 
entre 35-45 m/min aproximadamente. Finalmente, muy alejados del resto, los he-
lechales, con alrededor de 7 m/min (con unos 8-12 m/min cuando están secos).

En relación a la longitud de llama predicha, la fi gura 28 indica que de nuevo los 
retamares altos de C. scoparius muestra el mayor valor, con longitudes de llama 
superiores a 10 m. Le siguen los tojales de U. europaeus, carquesales, brezales de 

E. australis y retamares de C. multifl orus con cifras entre 8 y 9 m. Los tojales de U. 
breoganii , jarales de C. ladanifer brezales bajos de E. umbellata y E. mackaiana 
muestran cifras entre 7, 5 y 8 m. Los pastos presentan longitudes de llama en torno 
a 5 m, mientras que los helechales arden con longitudes de llama notablemente 
mas bajas, alrededor de 2,5 m.
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Tabla 3. Características dasonómicas medias de los sitios arbolados  muestreados. Desviación típica entre paréntesis 

DIÁMETRO 
NORMAL, cm ALTURA MEDIA, m NÚMERO 

ÁRBOLES/ha
ÁREA BASIMÉTRICA 
m2/ha

FRACCIÓN CABIDA 
CUBIERTA, %

P. pinaster Latizal
15,3 11,2 1.650 35,8 61

(2,9) (1,8) (425) (9,9) (7)

P. pinaster Fustal
27,2 17,7 856 40,9 64

(7,5) (4,8) (360) (8,9) (5)

P. radiata Latizal
15,1 12,7 1.218 24,4 56

(2,7) (2,6) (304) (8,4) (22)

P. radiata Fustal
27,4 22,0 760 47,9 58

(6,9) (4,2) (251) (18,9) (7)

P. sylvestris Latizal
17,5 11,8 1.961 37,5 58

(2,3) (1,2) (1.108) (18,6) (11)

P. sylvestris Fustal
23,4 15,3 932 38,4 70

(4,1) (3,2) (421) (11,7) (5)

E. globulus Latizal
12,0 14,7 1.419 19,1 46

(2,4) (3,7) (554) (8,7) (16)

E. globulus Fustal
19,9 23,3 1.421 41,4 51

(5,4) (6,19 (946) (16,9 (6)

Q. robur Latizal
10,6 9,2 3.205 26,3 72

(0,8) (2,7) (1.361) (4,6) (4)

Q. robur Fustal
31,0 18,5 657 50,6 76

(6,1) (5,1) (357) (16,3) (5)

Q. pyrenaica Latizal
11,6 10,0 2.159 34,0 79

(1,9) (1,8) (1.235) (7,7) (3)

Q. pyrenaica Fustal
29,0 19,6 552 39,0 71

(9,8) (4,6) (217) (17,29) (3)
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8.2 Áreas arboladas
En la tabla 3 se resumen las características principales de las masas forestales 
muestreadas. Destaca la alta densidad de los latizales de P.sylvestris , en conso-
nancia con los datos del IV IFN, refl ejando masas procedentes de plantaciones 
antiguas de mayor densidad y en conjunto  con menores intervenciones que en las 
otras dos especies de pinos. Esas mayores densidades de arbolado y áreas basi-
métricas se van a traducir en  valores más altos de CBD.

En la fi gura 29 se indica la altura media ponderada por la cobertura del combusti-
ble del sotobosque (estrato de superfi cie) en las masas inventariadas. Los latizales 
de P. pinaster y P. radiata presentan valores muy similares, siendo la altura en P. 
sylvestris alrededor de la mitad que en aquellos y semejante a la de Q.robur. Estas 
cifras son consistentes con las encontradas por Castedo et al. (2012) en los dos 
primeros pinos, mientras resultan más bajas en P. sylvestris. Los eucaliptales de 
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Figura 29. Altura del combustible del sotobosque (< 6 mm) ponderada por la cobertura en latizales 
y fustales, m. Pp: P. pinaster, Pr: P. radiata, Ps: P. sylvestris, Eg: E. globulus, Qr: Q. robur, Qp: Q. 
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Figura 30. Carga de combustible (<6 mm) del estrato de superfi cie del sotobosque en latizales y 
fustales, Mg/ha. Pp: P. pinaster, Pr: P. radiata, Ps: P. sylvestris, Eg: E. globulus, Qr: Q. robur, Qp: Q. 

pyrenaica. Barra vertical, error estándar

Figura 31.Distancia entre la base del dosel arbóreo y estrato del combustible superfi cial del 
sotobosque en latizales y fustales, Mg/ha. Pp: P. pinaster, Pr: P. radiata, Ps: P. sylvestris, Eg: E. 

globulus, Qr: Q. robur, Qp: Q. pyrenaica. Barra vertical, error estándar
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E. globulus poseen una altura de la vegetación del sotobosque intermedia entre 
los dos primeros pinos. En conjunto no se aprecian cambios signifi cativos en la 
altura entre latizales y fustales, excepto en P. radiata, en donde hay una clara dis-
minución. A pesar de la heterogeneidad de las situaciones consideradas, la altura 
ponderada del combustible oscila en un rango reducido, entre alrededor de 0,35 
y 0,70 m.

La fi gura 30 muestra la comparación de la carga de combustible del sotobosque <6 
mm (carga disponible para el fuego de superfi cie) entre especies y clases naturales 
de edad. Las masas de caducifolias presentan una carga notablemente inferior a la 
de las plantaciones y sin apenas variación entre las dos clases de edad. La mayor 
velocidad de descomposición de la hojarasca en estas especies, y la fuerte reduc-
ción de iluminación bajo dosel que provocan, posiblemente junto con condiciones 
ecológicas de su hábitat poco propicias para las especies leñosas del sotobosque 
consideradas aquí, pueden explicar esa respuesta. P. sylvestris posee una carga 
menor que las de los otros pinos, posiblemente por su mayor espesura y CBD, que 

no varía de una clase de edad a otra. La comparación entre latizal y fustal en E. 
globulus y en P. pinaster no parece revelar un impacto signifi cativo en la carga dis-
ponible, al pasar de una clase de edad a otra, al contrario que en P. radiata, aunque 
en este último caso la muestra de latizales incluye dos masas de baja fracción de 
cabida cubierta lo que puede haber afectado a la comparación.

Las cargas de combustible fi no en pinares de P. pinaster y P. radiata son acordes 
con las encontradas previamente por Vega et al. (1985, 1993, 2000) en Galicia. 
Las de eucaliptos son similares a las estimadas por Fernandes et al. (2011) en 
masas de esta especie en Portugal.

La distancia entre la base de la copa y el estrato de combustible del sotobosque, 
muestra algunas diferencias entre especies y clases de edad (Fig. 31). En pinos 
y eucalipto, hay un aumento apreciable en esa variable entre los latizales y los 
fustales. Entre los pinos es mayor en P. pinaster, posiblemente favorecida por la 
poda natural de la especie. En P. radiata, el incremento es también pronunciado, 
refl ejando la combinacion de crecimiento rápido y la accion de la poda. La menor 
diferencia entre latizal y fustal en esta última especie parece deberse a la ausencia 
de poda en algunas masas inventariadas de esa especie que no dispone de poda 
natural. En P. sylvestris la diferencia entre los dos estadios de desarrollo es menor, 
quizá evidenciando un menor crecimiento y menor nivel de intervención. En los 
eucaliptales es muy pronunciado el aumento de la distancia entre matorral y base 
de la copa, que ya en latizales es claramente mayor que en los pinares. Su rápido 
crecimiento confi ere a E. globulus una ventaja en relacion a una menor propension 
al fuego de copa, respecto a los pinares.

En relacion a la densidad aparente del dosel arbóreo CBD (Fig. 32), P. pinaster y P. 
sylvestris presentan en la muestra estudiada valores semejantes, tanto para latiza-
les como fustales, siendo menores en P. radiata. Esto es coincidente con lo hallado 
por Fernandez-Alonso et al. (2013), de acuerdo a los datos del IV Inventario Na-
cional Forestal en Galicia, aunque en este trabajo los valores son bastante mayores 
que los determinados en ese estudio y también que en el de Goméz-Vazquez et al. 
(2013)-0,18 kg/m3. Esto puede deberse a una diferente defi nición de los combusti-
bles incluídos en el cálculo de su carga , al uso de ecuaciones alométricas distintas 
para calcularla en algunos casos y a la distinta defi nición de la altura de la base 
de la copa. El valor medio para P. radiata está entre el obtenido por Ruiz-González 
y Alvarez-González (2011)-0.21 kg/m3 para Galicia- y el de Gomez-Vazquez et al. 
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(2013) para las regiones de Galicia y Asturias (0,10 kg/m3). También el de P. pinas-
ter es notablemente maas bajo que el hallado por Jimenez et al. (2016)-0,33 kg/m3 
en densas masas de latizal joven en la sierra del Teleno (León). En los eucaliptales 
se aprecia un incremento de esa variable entre latizales y fustales que parece acor-
de con la falta de claras y el rápido crecimiento de esta especie. La disminución 
encontrada en las carballeiras y reboleiras entre latizales y fustales parece fruto de 
la falta de intervencion selvícola en los primeros, en contraposición a las masas de 
edad avanzada, objeto de mayores atenciones culturales. 

La velocidad de propapacion del fuego predicha para las mismas condiciones in-
dicadas en los combustibles desarbolados (Fig. 33) muestra valores notablemente 
mas bajos que en estos últimos y una variabilidad mucho mayor debido a que en 
el arbolado la media comprende fuegos de superfi cie y fuegos de copa con sus-
tanciales diferencias en la velocidad de avance del fuego. Se aprecian también 
variaciones entre especies y etapas de desarrollo. Los latizales de P. pinaster y P. 
radiata presentan las velocidades predichas más altas. Este comportamiento se 
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Figura 33. Velocidad predicha de propagación del fuego en latizales y fustales, m/min. Escenario: 
Velocidad de viento 30 km/h ( a 10 m de altura), pendiente terreno 30% y 6% de humedad del 
combustible fi no-muerto Pp: P. pinaster, Pr: P. radiata, Ps: P. sylvestris, Eg: E. globulus, Qr: Q. 

robur, Qp: Q. pyrenaica. Barra horizontal, error estándar

Figura 34. Longitud predicha de llama en latizales y fustales, m. Escenario: Velocidad de viento 30 
km/h (a 10 m de altura), pendiente terreno 30% y 6% de humedad del combustible fi no-muerto 

Pp: P. pinaster, Pr: P. radiata, Ps: P. sylvestris, Eg: E. globulus, Qr: Q. robur, Qp: Q. pyrenaica. Barra 
horizontal, error estándar

Figura 35.Índice de facilidad de entorchamiento (fuego de copa pasivo) en latizales y fustales, 
km/h. Escenario: Velocidad de viento 30 km/h (a 10 m de altura), pendiente terreno 30% y 6% 
de humedad del combustible fi no-muerto Pp: P. pinaster, Pr: P. radiata, Ps: P. sylvestris, Eg: E. 

globulus, Qr: Q. robur, Qp: Q. pyrenaica. *véase comentario en el texto
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debe, básicamente a la alta frecuencia de fuego de copa en estas dos especies en 
esa etapa. De hecho, en la primera de esas especies, los modelos sugieren que  en 
el 78% de los casos estudiados se produciría fuego de copa para las condiciones 
consideradas. En P. radiata en el 100%. Esa respuesta parece fruto de su baja al-
tura de inicio de copa y la presencia de abundante cantidad de material muerta en 
aquella. En P. sylvestris, aunque la base de su copa está a menor altura que en las 
otras dos especies (Fig. 31) su mayor sombreado del suelo limita el desarrollo de la 
vegetacion del sotobosque y la frecuencia de fuego de copa en la muestra estudia-
da es menor (57 %) que en los otros pinos. El valor más bajo del eucalipto, com-
parado a los pinos, se debe a la difi cultad de desarrollo de fuego de copa predicha 
por su alta talla. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que este resultado puede 
estar mediatizado por la falta de existencia de un modelo para el desarrollo de fue-
go de copa en eucalipto. De hecho, los casos EgL-07, EgL-08 y EgL-09 presentan 
posiblemente una alta probabilidad de ocurrencia de entorchamiento. Además, si 
se tienen en cuenta las predicciones de la ecuacion de Cheney et al. (2012) para 
los eucaliptos australianos, esa cifra sube notablemente. Finamente, las masas de 
quercíneas muestran una velocidad estimada muy inferior a la de las plantaciones. 

En las tres especies de pinos se reduce muy notablemente la velocidad potencial 
de propagación del fuego en la etapa de fustal, comparada con la de latizal. Como 
contraste , apenas se observan diferencias entre las especies de caducifolias y el 
eucalipto. La mayor distancia entre copa y sotobosque (Fig. 31) en los pinos y la 
reducción de la altura ponderada de la vegetacion del sotobosque, propicia una 
frecuencia de fuego de copa menor (29-43%) que en los latizales.

La fi gura 34 muestra la longitud de llama predicha para los diferentes masas fores-
tales estudiadas. Destacan los latizales de P. radiata y P. pinaster con longitudes de 
llama predichas muy elevadas debidas a la estimada alta frecuencia de aparición 
de fuego de copas en estas dos especies 78% y 100% de los casos, respecti-
vamente. A notable distancia se encuentran los eucaliptales, por la resistencia a 
presentar este fenomeno. Los fustales de las tres especies de pino muestran una 
reducción muy marcada en la longitud de llama en relación a sus respectivos va-
lores en los latizales fruto de una menor frecuencia estimada del fuego de copa. 
Las masas de frondosas caducifolias presentan las longitudes de llama menor , 
debido a una combinacion de menor carga de combustible en el sotobosque e 
intensidad del fuego en ese estrato también mas reducida. Estas últimas especies 

y los eucaliptales apenas muestran variación en la longitud de llamaal comparar 
latizales con fustales.

Respecto a la facilidad de entorchamiento, la fi gura 35 índica diferencias muy 
apreciables entre las especies de pinos estudiadas. Los índices obtenidos son, 
en algunos casos, demasiado elevados y deben ser tomados en un contexto com-
parativo más que como valores absolutos. En latizales, P. radiata, seguido de P. 
pinaster y en menor medida P. sylvestris, presenta una gran facilidad de entor-
chamiento. En P. sylvestris aunque la copa es más baja que en los otros pinos, la 
menor carga y altura del combustible del sotobosque producen ese resultado. El 
panorama cambia sustancialmente cuando examinamos los fustales de las tres 
especies de pino, que en conjunto parecen bastante resistentes al inicio del fuego 
de copa, en el orden Ps> Pr>Pp. Aunque no cabe aplicar el índice de entorcha-
miento para los eucaliptales y frondosas caducifolias, su cálculo para estas masas 
(Fig. 35) mostraría difi cultades para este proceso en latizales de E. globulus y 
Q. robur mientras que Q. pyrenaica presentaría mayor facilidad relativa al entor-
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Figura 36. Índice de propensión a fuego de copa activo en latizales y fustales, km/h. Escenario: 
Velocidad de viento 30 km/h (a 10 m de altura), pendiente terreno 30% y 6% de humedad del 
combustible fi no-muerto Pp: P. pinaster, Pr: P. radiata, Ps: P. sylvestris, Eg: E. globulus, Qr: Q. 

robur, Qp: Q. pyrenaica. *véase comentario en el texto.
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chamiento. Los datos de incendios parecen confirmar esta tendencia que estaría 
acentuada en Q. pyrenaica frente a Q. robur por habitar en zonas de mayor xerofi-
lia. En los fustales, la propensión al entorchamiento en las frondosas, al margen de 
las consideraciones de humedad de los combustibles, (generalmente más alta en 
ellas que en los pinares y eucaliptales) es muy reducida. También en los fustales 
de eucalipto, probablemente por su alta copa.

La respuesta indicada en las coníferas se altera de forma marcada cuando se exa-
mina su propensión a fuego activo de copas (Fig. 36). En este caso y para los lati-
zales, la mayor susceptibilidad a este fenómeno se da en P. pinaster, seguido por 
P. sylvestris y P. radiata cuyas masas presentan la mayor resistencia al desarrollo 
de este tipo de fuego. La mayor facilidad en P. pinaster en relación a P. radiata 
coincide con lo indicado por Gomez-Vazquez et al. (2013), bien entendido que la 
aparición de este fenómeno no puede entenderse independientemente del índice 
de facilidad de entorchamiento. Por lo tanto para evaluar la propensión a fuego 
de copas de estas especies parece necesario tomar en consideración no solo las 
caracteristicas del dosel arboreo sino ponerlas en relación con los combustibles 
del estrato del sotobosque porque estos últimos a su vez vienen influenciados no-

tablemente por aquel (Castedo et al. 2013). Para los fustales el orden de facilidad 
para fuego de copa en el conjunto de las tres especie de pino es el mismo que 
ocurre en los latizales, Pp> Ps> Pr. Solo P. radiata muestra una mayor dificultad a 
este tipo de fuego cuando se pasa de latizal a fustal. 

Los datos de Fernández-Alonso et al. 2013, permiten examinar las conexiones 
entre área basimetrica y densidad de la masa con el fuego activo de copa, siempre 
que se hayan dado previamente las condiciones de entochamiento. Por ejemplo, 
para un escenario con el 6% de humedad del combustible fino-muerto, una velo-
cidad de viento de 30 km/h y en sitio llano, el fuego activo de copa se tiene en P. 
pinaster y en P. sylvestris en masas con áreas basimétricas mayores de 25 m2/ha, 
independientemente de su densidad. Por el contrario, en P. radiata se requiere un 
área basimetrica superior a 35 m2/ha, o que esta esté entre 25-35 m2/ha cuando 
la densidad es superior a 1000 árboles/ha.

Nótese que aunque no sea adecuada la aplicación del criterio de fuego de copa 
activo a eucaliptales y frondosas nos sugiere la relativa resistencia del eucaliptal y 
la mayor resistencia que presentan las frondosas, excepto el latizal de Q. pyrenai-
ca, en teoría aparentemente más susceptible a este tipo de fuego.
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Monterrei (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B C D D D

20 C D D D D D

30 C D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga vegetación 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Agrostis curtisii, Pterospartum 
tridentatum 0,14 5,59 6,94

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Chandreixa de Queixa (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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30 B C D D D D

40 C C D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga vegetación 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Agrostis curtisii, Pterospartum 
tridentatum 0,15 7,80 3,03

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Ac-02



62

0

10

20

30

40

50

60

0 10 20 30 40 50 60 70

Ve
lo

c. 
Vi

en
to

 ( 
a 1

0 m
), 

km
/h

 

Velocidad de propagación, m/min 

Comportamiento del fuego 
 Hum.comb. fino-muerto 6% 

Curado: 40%  
  

Pend. 0% 0 Pend. 20% Pend. 40%

0

1

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50 60 70

Lo
ng

itu
d 

de
 lla

m
a, 

m
 

Marín (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B C C C

20 B C C D D D

30 B C D D D D

40 C D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga vegetación 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pseudarrhenatherum 
longifolium, Agrostis curtisii 0,22 7,30 5,54

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Forcarei (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B C D D D D

20 C D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga vegetación 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

 Pseudarrhenatherum 
longifolium, Ulex europaeus 0,50 13,20 0,60

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Vila de Cruces (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A B B B

20 A A A B B B

30 A A A B B B

40 A A A B B B

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga vegetación 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pteridium aquilinum 0,76 3,56 33,47

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Cerdedo (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A B B B B B

20 A B B B B B

30 A B B B B B

40 A B B B B B

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga vegetación 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pteridium aquilinum 0,67 5,41 8,70

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Laza (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B C C D D

20 B B C C D D

30 B B C C D D

40 B B C C D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga vegetación 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pteridium aquilinum 1,17 10,85 14,41

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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A Estrada (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A B B B B C

20 B B B B B C

30 B B B B B C

40 B B B B C C

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga vegetación 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pteridium aquilinum, Ulex 
breoganii 0,78 6,30 12,09

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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A Estrada (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B C D D D D

20 B C D D D D

30 B C D D D D

40 B C D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga vegetación 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pteridium aquilinum, Ulex 
breoganii 1,10 12,90 9,19

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Forcarei (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B C D D D D

20 B C D D D D

30 B C D D D D

40 C C D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga vegetación 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pteridium aquilinum, Ulex 
breoganii 1,38 15,23 5,84

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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 Forcarei (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica umbellata, Pterospartum 
tridentatum 0, 37 10,04 5,04

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Eu-01
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O Irixo (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60
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40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica umbellata, Pterospartum 
tridentatum 0,43 12,56 7,48

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Eu-02
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Boborás (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica umbellata, Pterospartum 
tridentatum, Ulex breoganii 0,43 13,87 12,09

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Eu-03
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Villalba (Lugo) 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60
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40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica umbellata, Pterospartum 
tridentatum 0,55 16,48 18,81

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Eu-04
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Rodeiro (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica umbellata, Pterospartum 
tridentatum, Ulex breoganii 0,65 18,83 15,20

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Eu-05
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Agolada (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D
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40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica umbellata, Ulex breoganii, 
Pterospartum tridentatum 0,86 30,20 23,19

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Eu-06
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Laza (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica australis, Pterospartum 
tridentatum, Halimium alyssoides 0,45 11,31 1,26

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Ea-01



0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100 120

Ve
lo

c. 
Vi

en
to

 ( 
a 1

0 m
), 

km
/h

 

Velocidad de propagación, m/min 

Comportamiento del fuego 
 Hum.comb. fino-muerto 6% 

 Factor ajuste viento:0,44 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120

Lo
ng

itu
d 

de
 lla

m
a, 

m
 

83

Agudiña (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica australis, Halimium alyssoides, 
Pterospartum tridentatum 0,73 16,10 7,00

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Ea-02
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Manzaneda (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica australis, Pterospartum 
tridentatum 0,32 16,72 10,74

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Ea-03
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Vilar de Barrio (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60
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20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica australis, Pterospartum 
tridentatum 0,87 16,96 15,58

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Ea-04
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Vila de Cruces (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D
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40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica australis, Ulex europaeus 3,26 18,90 22,31

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Ea-05
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Piñor (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D
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40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica australis, Pterospartum 
tridentatum 1,64 24,04 16,64

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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San Cristovo de Cea (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica australis, Pterospartum 
tridentatum 1,18 25,28 12,26

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Folgoso do Courel (Lugo)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica australis, Erica arbórea, 
Pterospartum tridentatum 2,21 28,17 20,90

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Chandreixa de Queixa (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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m

Inten. lineal 
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Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica arborea, Pteridium aquilinum 1,06 21,39 11,32

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Agolada (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica scoparia, Ulex breoganii 1,03 16,15 2,86

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Es-01



0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Ve
lo

c. 
Vi

en
to

 ( 
a 1

0 m
), 

km
/h

 

Velocidad de propagación, m/min 

Comportamiento del fuego 
 Hum.comb. fino-muerto 6% 

 Factor ajuste viento:0,51 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Lo
ng

itu
d 

de
 lla

m
a, 

m
 

92

 Melide (A Coruña)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica scoparia, Ulex breoganii 1,41 22,09 23,67

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Muras (Lugo)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 C D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica makaiana, Erica cinerea 0,32 16,83 15,96

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Em-01



0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100

Ve
lo

c. 
Vi

en
to

 ( 
a 1

0 m
), 

km
/h

 

Velocidad de propagación, m/min 

Comportamiento del fuego 
 Hum.comb. fino-muerto 6% 

 Factor ajuste viento:0,41 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100

Lo
ng

itu
d 

de
 lla

m
a, 

m
 

94

Muras (Lugo)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Erica makaiana, Calluna 
vulgaris 0,54 26,15 25,03

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Vm-01

Chandreixa de Queixa (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 C D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Vaccinium myrtillus, Pterospartum 
tridentatum, Erica australis 0,25 7,26 7,00

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Silleda (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pterospartum tridentatum, Erica 
umbellata 0,65 14,10 8,14

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Verín (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral  
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pterospartum tridentatum, 
Halimium alyssoides 1,01 20,80 8,96

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Cualedro (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pterospartum tridentatum, 
Halimium alyssoides 0,66 20,89 12,92

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Laza (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pterospartum tridentatum 0,43 21,70 4,23

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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A Cañiza (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pterospartum tridentatum, Ulex 
europaeus 1,50 26,96 3,36

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Covelo (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pterospartum tridentatum 1,51 28,53 8,76

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Pt-07

Mondariz (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral <6mm, 
Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Pterospartum tridentatum, 
Pteridium aquilinum 1,95 35,48 12,60

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Ue-01

O Covelo (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 C D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral  
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Ulex europaeus, Erica 
umbellata 0,42 15,61 10,25

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Cotobade (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D
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30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Ulex europaeus 0,67 18,52 3,20

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Ue-03

Antas de Ulla (Lugo)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral  
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Ulex europaeus 3,01 19,60 31,49

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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O Irixo (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Ulex europaeus 2,30 20,74 30,56

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Ue-05

Fornelos de Montes (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral  
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Ulex europaeus, Pteridium 
aquilinum 3,00 21,63 7,86

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Mazaricos (A Coruña)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Ulex europaeus 0,96 22,03 14,83

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Ue-07

Avión (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral  
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Ulex europaeus, Erica 
umbellata 0,91 22,87 20,32

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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 A Estrada (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Ulex europaeus 2,01 23,31 24,41

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Ue-08



0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100 120 140

Ve
lo

c. 
Vi

en
to

 ( 
a 1

0 m
), 

km
/h

 

Velocidad de propagación, m/min 

Comportamiento del fuego 
 Hum.comb. fino-muerto 6% 

 Factor ajuste viento:0,49 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0

2

4

6

8

10

12

0 20 40 60 80 100 120 140

Lo
ng

itu
d 

de
 lla

m
a, 

m
 

114

Ue-09

Muros (A Coruña)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral  
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Ulex europaeus 1,15 24,30 15,40

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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 Caldas de Reis (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Ulex europaeus 1,50 28,05 15,67

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Ue-11

Outes (A Coruña)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
 <6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Ulex europaeus 1,68 28,47 24,33

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Carnota (A Coruña)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
 Mg/ha

Ulex breoganii 0,49 15,49 7,47

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Ub-01



0

10

20

30

40

50

60

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

Ve
lo

c. 
Vi

en
to

 ( 
a 1

0 m
), 

km
/h

 

Velocidad de propagación, m/min 

Comportamiento del fuego 
 Hum.comb. fino-muerto 6% 

 Factor ajuste viento:0,50 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0

2

4

6

8

10

12

14

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Lo
ng

itu
d 

de
 lla

m
a, 

m
 

118

Ub-02

Fornelos de Montes (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
 <6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Ulex breoganii 1,27 20,27 16,92

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Beariz (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Ulex breoganii, Daboecia 
cantabrica 0,41 27,08 5,29

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Ub-04

Valga (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D
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40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
 <6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Ulex europaeus, Pteridium 
aquilinum 1,37 33,41 17,19

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Xermade (Lugo)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Ulex gallii 0,85 33,20 18,94

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Ug-01
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Cm-01

Petín, (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 C D D D D D
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40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral  
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Cytisus multiflorus 0,59 12,81 18,89

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Oimbra (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Cytisus multiflorus, Cistus 
salvifolius 0,99 17,72 7,40

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Cm-03

Laza (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral  
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Cytisus multiflorus 2,00 17,82 16,31

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Viana do Bolo (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Cytisus multiflorus 1,76 22,96 10,30

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Cs-01

Forcarei (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D
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40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Cytisus scoparius, Pteridium 
aquilinum, Rubus ulmifolius 2,48 14,41 12,38

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Pantón (Lugo)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
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Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Cytisus striatus 5,09 20,90 20,90

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Cs-03

Xeve (Pontevedra)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
 <6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Cytisus scoparius 4,14 21,89 9,82

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Cualedro (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
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Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Cytisus striatus 2,99 24,41 7,17

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Cs-05

O Saviñao (Lugo)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
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Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral  
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca,  
Mg/ha

Cytisus striatus 1,31 25,29 10,33

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Manzaneda (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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Inten. lineal 
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Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
 Mg/ha

Genista obtusiramea 1,16 21,78 18,89

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN

Go-01
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Cl-01

Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 C D D D D D
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
 <6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
 Mg/ha

Cistus ladanifer 0,57 6,96 3,95

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Rubiá (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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Inten. lineal 
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Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A <1 <350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral 
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
Mg/ha

Cistus ladanifer 1,03 9,52 5,04 

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Cl-03

Carballeda de Valdeorras (Ourense)

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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Nivel Long. llama 
m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego de superficie y uso de los 
medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda de vehículos bomba, 
bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500 El calor y la emisión de pavesas aconsejan efectuar ataque indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

Especies principales Altura ponderada, m Carga matorral  
<6mm, Mg/ha

Carga hojarasca, 
 Mg/ha

Cistus ladanifer 1,21 11,17 5,91

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN
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Quiroga (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies
Erica umbellata, 
Pterospartum 
tridentatum

Clase edad Monte 
bravo Altura inicio copa, m 0,5 Altura ponderada 

matorral, m 0,47

Edad, años 7 Altura media, m 3,1 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 11,00

Densidad 
árboles/ha 5.482 Fracción cabida 

cubierta, % 37 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,42

Diámetro 
normal, cm 3,8 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,46 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,43

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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PpMB-02

Forcarei (Pontevedra)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa
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30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies Erica umbellata 
Ulex europaeus

Clase edad Monte 
bravo Altura inicio copa, m 1,1 Altura ponderada 

matorral, m 0,50

Edad, años 11 Altura media, m 6,1 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 13,62

Densidad 
árboles/ha 1.082 Fracción cabida 

cubierta, % 46 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,58

Diámetro 
normal, cm 10,7 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,08 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,96

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,14 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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Tomiño (Pontevedra)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B B

20 B B B B B C

30 B B B C C C

40 B C C C C D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies --

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 7,7 Altura ponderada 
matorral, m --

Edad, años 22 Altura media, m 14,4 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha --

Densidad 
árboles/ha 1.241 Fracción cabida 

cubierta, % 68 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,01

Diámetro 
normal, cm 18,2 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,22 Carga de hojarasca,
Mg/ha 4,90

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpL-01
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,15 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,7 km 
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Ribas de Sil (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B B

20 B B B B B B

30 B B B B C C

40 B B C C C D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies Pterospartum 
tridentatum

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 6,5 Altura ponderada 
matorral, m 0,07

Edad, años 26 Altura media, m 11,8 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 1,05

Densidad 
árboles/ha 1.240 Fracción cabida 

cubierta, % 61 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,67

Diámetro 
normal, cm 15,6 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,30 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,99

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpL-02



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

0 10 20 30 40 50 60

Ve
lo

ci
da

d 
de

 p
ro

pa
ga

ci
ón

, m
/m

in
 

Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,19 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,3 km 

0,1 km 
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 Sarreaus (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 0,6 Altura ponderada restos 
suspendidos, m 1,20

Edad, años 24 Altura media, m 9,9 Carga restos suspendidos
<6 mm, Mg/ha 1,14

Densidad 
árboles/ha 5.300 Fracción cabida 

cubierta, % 65 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,32

Diámetro 
normal, cm 11,8 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,48 Carga de hojarasca,
Mg/ha 5,41

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpL-03
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,15 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,4 km 

0,2 km 

0,3 km 

147

Catoira (Pontevedra)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies
Pteridium 
aquilinum,Ulex 
breoganii

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 1,4 Altura ponderada 
matorral, m 0,81

Edad, años 15 Altura media, m 9,4 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 2,10

Densidad 
árboles/ha 2.476 Fracción cabida 

cubierta, % 70 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,04

Diámetro 
normal, cm 10,8 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,23 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,38

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpL-04
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,18 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS FS 

0,5 km 

0,7 km 
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Monterrei (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A B B B

20 A B B B D D

30 B B B D D D

40 B B D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies Pterospartum 
tridentatum

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 5,1 Altura ponderada 
matorral, m 0,12

Edad, años 25 Altura media, m 10,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 3,24

Densidad 
árboles/ha 1.592 Fracción cabida 

cubierta, % 64 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,75

Diámetro 
normal, cm 17,2 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,27 Carga de hojarasca,
Mg/ha 5,21

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpL-05
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,18 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS 

0,5 km 0,1 km 

0,4 km 
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 A Gudiña (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B D D D

20 B D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies
Erica australis, 
Pterospartum 
tridentatum

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 8,9 Altura ponderada 
matorral, m 1,07

Edad, años 37 Altura media, m 12,8 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 5,55

Densidad 
árboles/ha 1.655 Fracción cabida 

cubierta, % 64 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,52

Diámetro 
normal, cm 16,2 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,21 Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,42

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpL-06
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,15 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS FS 

0,4 km 
0,7 km 
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Laza (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A B B B B B

20 B B B C D D

30 B B C D D D

40 B C D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies
Pterospartum 
tridentatum, 
Calluna vulgaris

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 6,0 Altura ponderada 
matorral, m 0,30

Edad, años 24 Altura media, m 11,8 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 8,40

Densidad 
árboles/ha 1.400 Fracción cabida 

cubierta, % 57 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,37

Diámetro 
normal, cm 17,4 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,25 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,74

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpL-07
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,15 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,1 km 

0,2 km 

0,4 km 
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A Gudiña (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies Erica 
australis

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 5,4 Altura ponderada 
matorral, m 1,65

Edad, años 45 Altura media, m 11,8 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 9,43

Densidad 
árboles/ha 1.750 Fracción cabida 

cubierta, % 51 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,83

Diámetro 
normal, cm 16,9 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,28 Carga de hojarasca,
Mg/ha 5,58

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpL-08
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,14 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,3 km 
0,4 km 

0,4 km 
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Mondariz (Pontevedra)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies
Ulex europaeus, 
Daboecia 
cantabrica

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 3,1 Altura ponderada 
matorral, m 1,21

Edad, años 13 Altura media, m 8,6 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 12,34

Densidad 
árboles/ha 1.146 Fracción cabida 

cubierta, % 49 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,09

Diámetro 
normal, cm 14,1 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,14 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,26

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpL-09
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,16 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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Monforte de Lemos (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B B

20 B B B B B C

30 B B B C C C

40 B C C C C D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies --

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 12,7 Altura ponderada 
matorral, m --

Edad, años 60 Altura media, m 18,9 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha --

Densidad 
árboles/ha 605 Fracción cabida 

cubierta, % 61 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 3,21

Diámetro 
normal, cm 30,0 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,27 Carga de hojarasca,
Mg/ha 4,42

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≥1 ≥350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpF-01
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,17 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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Vilardevós (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B B

20 B B B B C C

30 B B C C C C

40 B C C C D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies Simethis mattiazii, 
Agrostis curtisii

Clase edad Fustal Altura inicio 
copa, m 11,0 Altura ponderada 

vegetación, m 0,04

Edad, años 45 Altura media, m 15,6 Carga vegetación
<6 mm, Mg/ha 0,11

Densidad 
árboles/ha 1.114 Fracción cabida 

cubierta, % 66 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 4,47

Diámetro 
normal, cm 24,8

Densidad del 
dosel (CBD), kg/
m3

0,40 Carga de hojarasca,
Mg/ha 4,94

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpF-02
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,16 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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Tui (Pontevedra)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A B B B

20 A B B B B B

30 B B B B C C

40 B B B C C D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies Pteridium 
aquilinum

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 13,3 Altura ponderada 
vegetación, m 0,71

Edad, años 33 Altura media, m 19,6 Carga vegetación
<6 mm, Mg/ha 1,59

Densidad 
árboles/ha 828 Fracción cabida 

cubierta, % 62 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,25

Diámetro 
normal, cm 26,8 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,27 Carga de hojarasca,
Mg/ha 6,04

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpF-03
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,15 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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Dodro (A Coruña)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A B B B B

20 B B B B C C

30 B B B C C D

40 B B C C D D
ARBOLADO(*) SOTOBOSQUE

Especie P. pinaster  
Quercus robur Especies

Ulex europaeus 
Calluna vulgaris
Erica cinerea

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 17,7 Pp
2,2 Qr

Altura ponderada 
matorral, m 1,38

Edad, años 62 Altura media, m 24,8 Pp
6,1 Qr

Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 17,9

Densidad 
árboles/ha

356 Pp
707 Qr

Fracción cabida 
cubierta, % 72 Carga restos leñosos 

caídos <6 mm, Mg/ha 1,6

Diámetro 
normal, cm

35,3 Pp
7,8 Qr

Densidad del dosel 
(CBD), kg/m3

0,15 Pp
0,02 Qr

Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,5

PpF-04

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

(*)Los datos son de P. pinaster
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,20 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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 Caldas de Reis (Pontevedra)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B C C

20 B B C D D D

30 B C D D D D

40 C D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies Pteridium 
aquilinum

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 14,7 Altura ponderada 
vegetación, m 1,10

Edad, años 45 Altura media, m 23,8 Carga vegetación
<6 mm, Mg/ha 4,30

Densidad 
árboles/ha 226 Fracción cabida 

cubierta, % 62 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,83

Diámetro 
normal, cm 39,2 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,14 Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,78

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpF-05
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,20 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS FS 

0,4 km 

0,7 km 
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 Oia (Pontevedra)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B C

20 B B C D D D

30 B C D D D D

40 C D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies
Pterospartum 
tridentarum 
Erica umbellata

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 6,36 Altura ponderada 
matorral, m 0,40

Edad, años 25 Altura media, m 12,3 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 7,18

Densidad 
árboles/ha 976 Fracción cabida 

cubierta, % 57 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,74

Diámetro 
normal, cm 20,4 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,20 Carga de hojarasca,
Mg/ha 5,72

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpF-06
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,20 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS 

0,2 km 

0,5 km 

0,6 km 
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 Maceda (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B D D D

20 B D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies Pterospartum 
tridentatum

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 6,7 Altura ponderada 
matorral, m 0,74

Edad, años 30 Altura media, m 14,7 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 11,12

Densidad 
árboles/ha 923 Fracción cabida 

cubierta, % 70 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,25

Diámetro 
normal, cm 23,5 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,20 Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,82

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpF-07
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,18 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS 
FS 

0,8 km 
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Boiro (A Coruña)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B C C D D

20 C D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus pinaster Especies
Ulex europaeus 
Calluna vulgaris 
Erica cinerea

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 13,8 Altura ponderada 
matorral, m 1,38

Edad, años 62 Altura media, m 24,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 12,71

Densidad 
árboles/ha 396 Fracción cabida 

cubierta, % 60 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,53

Diámetro 
normal, cm 35,0 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,12 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,89

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PpF-08
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,13 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,3 km 
0,4 km 

0,4 km 
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Guitiriz (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies
Ulex galli, 
Calluna 
vulgaris

Clase edad Monte 
bravo Altura inicio copa, m 0,4 Altura ponderada 

matorral, m 0,61

Edad, años 9 Altura media, m 7,4 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 12,76

Densidad 
árboles/ha 1.039 Fracción cabida 

cubierta, % 47 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha --

Diámetro 
normal, cm 11,8 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,07 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,99

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PrMB -01
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,16 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,4 km 

0,4 km 

0,3 km 
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Castro de Rei (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies Ulex breoganii, 
Calluna vulgaris

Clase edad Monte 
bravo Altura inicio copa, m 0,8 Altura ponderada 

matorral, m 0,99

Edad, años 7 Altura media, m 4,6 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 18,32

Densidad 
árboles/ha 1.144 Fracción cabida 

cubierta, % 47 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,25

Diámetro 
normal, cm 6,4 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,07 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,79

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PrMB -02
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,13 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,3 km 
0,4 km 0,4 km 
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PrL -01

Pantón (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies --

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 0,6 Altura ponderada 
matorral, m --

Edad, años 15 Altura media, m 12,9 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha --

Densidad 
árboles/ha 1.641 Fracción cabida 

cubierta, % 70 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,89

Diámetro 
normal, cm 14,6 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,15 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,01

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,10 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS 

0,5 km 
0,5 km 

0,6 km 
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PrL -02

O Saviñao (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A B B D D

20 B D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies
Ulex 
breoganii, 
Quecus robur

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 2,3 Altura ponderada 
matorral, m 0,43

Edad, años 17 Altura media, m 12,9 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 4,08

Densidad 
árboles/ha 1.019 Fracción cabida 

cubierta, % 77 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,35

Diámetro 
normal, cm 17,0 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,13 Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,16

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,13 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,5 km 

0,3 km 

0,4 km 
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Monterroso (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies
Pteridium 
aquilinum, 
Rubus ulmifolius

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 2,6 Altura ponderada 
matorral, m 1,09

Edad, años 20 Altura media, m 17,4 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 5,58

Densidad 
árboles/ha 1.241 Fracción cabida 

cubierta, % 65 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,68

Diámetro 
normal, cm 17,4 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,17 Carga de hojarasca,
Mg/ha 4,15

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PrL -03
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,15 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS 

0,4 km 

0,5 km 

0,4 km 
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PrL -04

 Friol (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies Ulex 
europaeus

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 3,1 Altura ponderada 
matorral, m 0,84

Edad, años 16 Altura media, m 12,8 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 5,96

Densidad 
árboles/ha 1.542 Fracción cabida 

cubierta, % 65 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,25

Diámetro 
normal, cm 12,9 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,11 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,56

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,31 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,3 km 

0,4 km 

0,4 km 
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 Curtis (A Coruña)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B C D D D

20 C D D D D D

30 C D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies Ulex breoganii, 
Erica ciliaris

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 4,1 Altura ponderada 
matorral, m 0,35

Edad, años 10 Altura media, m 8,7 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 9,47

Densidad 
árboles/ha 995 Fracción cabida 

cubierta, % 15 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,17

Diámetro 
normal, cm 9,9 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,07 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,50

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PrL -05
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,13 
 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,5 km 
0,4 km 

0,3 km 
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PrL -06

Sober (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies Ulex europaeus, 
Rubus ulmifolius

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 1,0 Altura ponderada 
matorral, m 1,20

Edad, años 14 Altura media, m 12,7 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 10,06

Densidad 
árboles/ha 1.293 Fracción cabida 

cubierta, % 64 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,56

Diámetro 
normal, cm 15,9 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,14 Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,03

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,17 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS FS 

0,3 km 0,8 km 

0,5 km 
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Pol (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B C D D D

20 C D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies Ulex breoganii, 
Ulex europaeus

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 6,8 Altura ponderada 
matorral, m 1,05

Edad, años 20 Altura media, m 11,6 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 18,56

Densidad 
árboles/ha 796 Fracción cabida 

cubierta, % 34 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,24

Diámetro 
normal, cm 18,0 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,16 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,64

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PrL -07
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,30 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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PrF -01

 Cospeito (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B B

20 B B B B B C

30 B B B C C C

40 B B C C C D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies Ulex 
breoganii

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 15,2 Altura ponderada 
matorral, m 0,05

Edad, años 65 Altura media, m 28,7 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 0,08

Densidad 
árboles/ha 668 Fracción cabida 

cubierta, % 59 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,24

Diámetro 
normal, cm 38,7 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,22 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,97

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto



0

5

10

15

20

0 10 20 30 40 50 60

Ve
lo

ci
da

d 
de

 p
ro

pa
ga

ci
ón

, m
/m

in
 

Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,14 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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 Castro de Rei (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A B B

20 A B B B B B

30 B B B B B C

40 B B B B C C
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies
Ulex europaeus, 
Rubus 
ulmifolius

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 14,3 Altura ponderada 
matorral, m 0,43

Edad, años 55 Altura media, m 27,4 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 1,95

Densidad 
árboles/ha 668 Fracción cabida 

cubierta, % 71 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,56

Diámetro 
normal, cm 33,5 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,21 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,84

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PrF -02
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,11 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS FS 

0,5 km 

0,8 km 
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 Meira (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A B B B

20 B B B D D D

30 B B D D D D

40 B D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies Rubus 
ulmifolius

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 2,74 Altura ponderada 
matorral, m 0,63

Edad, años 23 Altura media, m 17,9 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 2,93

Densidad 
árboles/ha 1144 Fracción cabida 

cubierta, % 73 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,31

Diámetro 
normal, cm 22,6 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,17 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,20

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PrF -03
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,15 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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Boveda (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A B B B

20 B B B B B C

30 B B B B C C

40 B B B C C D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies
Rubur ulmifolius, 
Pterospartum 
tridentatum

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 8,9 Altura ponderada 
matorral, m 0,37

Edad, años 35 Altura media, m 20,6 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 2,98

Densidad 
árboles/ha 637 Fracción cabida 

cubierta, % 68 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,03

Diámetro 
normal, cm 23,3 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,08 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,73

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PrF -04
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,25 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS 

0,4 km 

0,8 km 

0,9 km 
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PrF -05

 Cuntis (Pontevedra)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B C D

20 B C D D D D

30 B D D D D D

40 C D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies
Pteridium aqui-
linum, Q. robur, 
Ulex breoganii

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 5,2 Altura ponderada 
matorral, m 0,93

Edad, años 65 Altura media, m 24,3 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 4,07

Densidad 
árboles/ha 414 Fracción cabida 

cubierta, % 67 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,59

Diámetro 
normal, cm 37,4 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,15 Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,19

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,15 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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Pol (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B C D D

20 B C D D D D

30 C D D D D D

40 C D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus radiata Especies
Ulex europaeus,  
Q robur, Pteridium 
aquilinum

Clase edad Fustal Altura inicio copa, 
m 16,1 Altura ponderada 

matorral, m 0,73

Edad, años 35 Altura media, m 26,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 8,04

Densidad 
árboles/ha 573 Fracción cabida 

cubierta, % 55 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,10

Diámetro 
normal, cm 32,8 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,18 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,89

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PrF -06
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,18 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,3 km 

0, 2 km 

0,2 km 
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Baltar (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies
Erica australis, 
Pterospartum 
tridentatum

Clase edad Monte 
bravo Altura inicio copa, m 0,9 Altura ponderada 

matorral, m 1,14

Edad, años 20 Altura media, m 3,3 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 23,36

Densidad 
árboles/ha 1.768 Fracción cabida 

cubierta, % 43 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,21

Diámetro 
normal, cm 5,9 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,18 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,51

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsMB -01
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,18 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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Viana do Bolo (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B B

20 B B B B B C

30 B B B C C C

40 B C C C C D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies --

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 9,5 Altura ponderada 
matorral, m --

Edad, años 47 Altura media, m 13,6 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha --

Densidad 
árboles/ha 2.564 Fracción cabida 

cubierta, % 66 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,48

Diámetro 
normal, cm 18,1 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,37 Carga de hojarasca,
Mg/ha 4,21

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsL -01
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,15 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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Riós (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B B

20 B B B B B B

30 B B B B C C

40 B B C C C C
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies Erica 
australis

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 7,0 Altura ponderada 
matorral, m 0,04

Edad, años 40 Altura media, m 10,7 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 0,63

Densidad 
árboles/ha 1.939 Fracción cabida 

cubierta, % 69 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,64

Diámetro 
normal, cm 13,7 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,39 Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,30

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsL -02
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,15 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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A Veiga (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A A A B B

30 A A A B B B

40 A A B B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies Erica 
australis

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 2,6 Altura ponderada 
matorral, m 0,11

Edad, años 35 Altura media, m 10,6 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 1,04

Densidad 
árboles/ha 1.492 Fracción cabida 

cubierta, % 58 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,08

Diámetro 
normal, cm 17,3 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,23 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,30

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsL -03
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,12 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS FS 

0,6 km 

0,7 km 
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 A Pobra de Trives (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A A B D D

30 A B D D D D

40 B D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies
Vaccinium 
myrtillus, 
Erica australis

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 2,8 Altura ponderada 
matorral, m 0,27

Edad, años 48 Altura media, m 10,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 1,43

Densidad 
árboles/ha 1.050 Fracción cabida 

cubierta, % 69 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,49

Diámetro 
normal, cm 17,8 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,22 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,52

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsL -04



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60

Ve
lo

ci
da

d 
de

 p
ro

pa
ga

ci
ón

, m
/m

in
 

Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,19 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS 

0,3 km 0,6 km 

0,5 km 

181

Castrelo do Val (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A B D D D

20 B D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies
Pteridium 
aquilinum, 
Erica australis

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 2,7 Altura ponderada 
matorral, m 0,61

Edad, años 45 Altura media, m 12,3 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 2,00

Densidad 
árboles/ha 1.542 Fracción cabida 

cubierta, % 66 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,56

Diámetro 
normal, cm 18,9 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,26 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,55

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsL -05
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,30 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS FS 

0,4 km 
0,5 km 

0,6 km 
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A Veiga (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B D D D D

20 B D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies Erica 
australis

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 4,9 Altura ponderada 
matorral, m 0,49

Edad, años 40 Altura media, m 11,7 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 8,70

Densidad 
árboles/ha 464 Fracción cabida 

cubierta, % 41 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,10

Diámetro 
normal, cm 19,4 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,10 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,45

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsL -06
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,10 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

0,4 km 

0,5 km 

0,5 km 
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A Mezquita (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 D D D D D D

20 D D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies Erica 
australis

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 1,7 Altura ponderada 
matorral, m 0,95

Edad, años 26 Altura media, m 7,6 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 8,71

Densidad 
árboles/ha 995 Fracción cabida 

cubierta, % 71 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,24

Diámetro 
normal, cm 15,7 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,21 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,82

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsL -07
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,17 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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 Quiroga (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A B B B B B

20 B B B B B B

30 B B B B B C

40 B B B C C C
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies --

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 15,9 Altura ponderada 
matorral, m --

Edad, años 60 Altura media, m 20,9 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha --

Densidad 
árboles/ha 1.114 Fracción cabida 

cubierta, % 73 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,34

Diámetro 
normal, cm 23,3 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,44 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,49

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsF -01
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,17 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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Vilariño de Conso (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas.

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A A A B B

30 A A A B B B

40 A B B B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies Vaccinium 
myrtillus

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 7,1 Altura ponderada 
matorral, m 0,20

Edad, años 56 Altura media, m 12,8 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 0,66

Densidad 
árboles/ha 764 Fracción cabida 

cubierta, % 62 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,79

Diámetro 
normal, cm 21,0 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,25 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,53

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsF -02



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 10 20 30 40 50 60

Ve
lo

ci
da

d 
de

 p
ro

pa
ga

ci
ón

, m
/m

in
 

Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,14 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS FS 

0,4 km 

0,7 km 
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Fonsagrada (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A B B B B B

20 B B D D D D

30 B D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies
Pteridium 
aquilinum, 
Erica arborea

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 4,2 Altura ponderada 
matorral, m 0,92

Edad, años 74 Altura media, m 13,7 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 3,76

Densidad 
árboles/ha 859 Fracción cabida 

cubierta, % 71 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,14

Diámetro 
normal, cm 25,0 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,22 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,17

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsF -03
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,16 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS 

0,5 km 

0,7 km 
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Laza (Ourense)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A B B B B B

20 B B B B D D

30 B B C D D D

40 B C D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies Vaccinium 
myrtillus

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 4,8 Altura ponderada 
matorral, m 0,38

Edad, años 76 Altura media, m 16,0 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 4,66

Densidad 
árboles/ha 1528 Fracción cabida 

cubierta, % 71 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,01

Diámetro 
normal, cm 20,9 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,21 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,38

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsF -04
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento: 0,20 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

FS FS 

0,6 km 

0,6 km 

0,5 km 
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Folgoso do Courel (Lugo)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B D D D D

20 B D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Pinus sylvestris Especies
Erica australis, 
Pterospartum 
tridentatum

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 3,9 Altura ponderada 
matorral, m 0,58

Edad, años 47 Altura media, m 15,3 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 6,56

Densidad 
árboles/ha 396 Fracción cabida 

cubierta, % 76 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,04

Diámetro 
normal, cm 29,2 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,12 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,59

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

PsF -05
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,50 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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EgB-01

 Boiro (A Coruña)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B D D D D

20 C D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Brotes E. globulus, 
Pteridium aquilinum, 
Ulex europaeus

Clase edad Brotes Altura inicio 
copa, m -- Altura ponderada 

vegetación, m 1,18

Edad, años 1,2 Altura media 
brotes, m 2,6 Carga matorral

<6 mm, Mg/ha 1,50

Densidad 
árboles/ha

1.094 cepas
6.600 brotes

Fracción cabida 
cubierta, % -- Carga Brotes

<6 mm, Mg/ha 2,89

Diámetro 
normal, cm -- Densidad del 

dosel (CBD, kg/m3 -- Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 10,39

Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,15

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,31 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

0,8 km 

0,5 km 
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 Cotobade (Pontevedra)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B/A B/B B/B C/B D/B D/C

20 B/B C/C D/D D/D D/D D/D

30 B/B D/D D/D D/D D/D D/D

40 C/C D/D D/D D/D D/D D/D

ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Brotes E. globulus, 
Pteridium aquilinum, 
Ulex europaeus

Clase edad Brotes Altura inicio 
copa, m 4,4 Altura ponderada 

vegetación, m 1,31

Edad, años  4 Altura media, m 8,4 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 1,17

Densidad 
brotes/ha 1.858 Fracción cabida 

cubierta, % 22 Carga Brotes
<6 mm, Mg/ha 2,03

Diámetro 
normal, cm 6,0 Densidad del dosel 

(CBD, kg/m3 0,07 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 4,08

Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,75

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgB-02
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,25 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

0,4 km 
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EgL -01

 Boimorto (A Coruña)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B B

20 B B B B B C

30 B B B C C C

40 B B C C C C
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Agrostis tenuis, 
Dactylis 
glomerata

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 13,3 Altura ponderada 
vegetación, m 0,15

Edad, años 12 Altura media, m 19,3 Carga vegetación
<6 mm, Mg/ha 0,45

Densidad 
árboles/ha 1.337 Fracción cabida 

cubierta, % 54 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,98

Diámetro 
normal, cm 14,7 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,20 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,01

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,30 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

0,5 km 
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Santa Comba (A Coruña)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B B

20 B B B C C C

30 B B C C C C

40 B C C C D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Ulex europaeus, 
Pteridium 
aquilinum

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 10,6 Altura ponderada 
matorral, m 0,16

Edad, años 14 Altura media, m 17,8 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 0,70

Densidad 
árboles/ha 1.146 Fracción cabida 

cubierta, % 46 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 3,18

Diámetro 
normal, cm 15,4 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,17 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,72

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgL -02



0

5

10

15

20

25

30

35

40

0 10 20 30 40 50 60

Ve
lo

ci
da

d 
de

 p
ro

pa
ga

ci
ón

, m
/m

in
 

Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,17 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

0,7 km 
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EgL -03

 Marín (Pontevedra)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A/A A/A B/B B/B B/B B/B

20 B/B B/B B/B B/C C/C C/C

30 B/B B/B B/C C/C C/D D/D

40 B/B B/C C/D C/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Pteridium 
aquilinum, 
Ulex breoganii

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 9,1 Altura ponderada 
matorral, m 0,78

Edad, años 9 Altura media, m 13,9 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 4,50

Densidad 
árboles/ha 1.847 Fracción cabida 

cubierta, % 58 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,46

Diámetro 
normal, cm 10,2 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,21 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,12

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,17 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

FS 

0,7 km 
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Xove (Lugo)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A/A B/A B/B B/B B/B B/B

20 B/B B/B B/B C/C C/C D/C

30 B/B B/B C/C D/C D/D D/D

40 B/B C/C D/D D/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Pteridium aqui-
linum, Daboecia 
cantabrica

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 7,6 Altura ponderada 
matorral, m 0,75

Edad, años 6 Altura media, m 11,7 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 4,13

Densidad 
árboles/ha 2.476 Fracción cabida 

cubierta, % 54 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,03

Diámetro 
normal, cm 8,6 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,19 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,71

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgL -04
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,16 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

0,7 km 
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Xove ( Lugo)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A/A B/A B/B B/B B/B B/B

20 B/B B/B B/C C/C C/D D/D

30 B/B B/C C/C C/D D/D D/D

40 B/B C/C D/D D/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Pteridium 
aquilinum,  
Erica mackaiana

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 12,2 Altura ponderada 
matorral, m 0,58

Edad, años 10 Altura media, m 19,9 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 4,76

Densidad 
árboles/ha 1.689 Fracción cabida 

cubierta, % 55 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,99

Diámetro 
normal, cm 14,5 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,22 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,40

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgL -05
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,30 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

0,2 km 

1,4 km 
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Campo Lameiro (Pontevedra

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B/A B/B C/B C/B D/B D/B

20 B/B C/B D/C D/C D/D D/D

30 C/B D/C D/D D/D D/D D/D

40 D/B D/D D/D D/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Erica cinerea, 
Erica 
umbellata

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 11,4 Altura ponderada 
matorral, m 0,42

Edad, años 8 Altura media, m 13,8 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 10,41

Densidad 
árboles/ha 1.144 Fracción cabida 

cubierta, % 26 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,36

Diámetro 
normal, cm 11,7 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,25 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,62

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgL -06
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,37 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

0,5 km 

1,4 km 

198

Rois (A Coruña)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B/A C/B D/B D/B D/B D/C

20 C/B D/C D/D D/D D/D D/D

30 D/B D/D D/D D/D D/D D/D

40 D/C D/D D/D D/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies Ulex 
europaeus

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 2,9 Altura ponderada 
matorral, m 0,67

Edad, años 6 Altura media, m 9,0 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 11,85

Densidad 
árboles/ha 746 Fracción cabida 

cubierta, % 19 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,05

Diámetro 
normal, cm 10,0 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,05 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,20

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgL -07
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,11 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

3,0 km 
1,7 km 

199

Poio (Pontevedra)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B/B B/C C/D C/D D/D D/D

20 C/B D/C D/D D/D D/D D/D

30 D/B D/D D/D D/D D/D D/D

40 D/C D/D D/D D/D D/D D/D

ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies Acacia 
melanoxylon

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 2,3 Altura ponderada, m 3,84

Edad, años 5 Altura media, m 12,3 Carga <6 mm, Mg/ha 12,11

Densidad 
árboles/ha 764 Fracción cabida 

cubierta, % 30 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,48

Diámetro 
normal, cm 12,4 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,09 Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,07

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgL -08
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,13 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

1,8 km 

0,8 km 

200

Rianxo (Pontevedra)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A/A B/B B/B B/C B/C B/D

20 B/B B/C B/D B/D C/D C/D

30 B/B B/D B/D C/D C/D D/D

40 B/C C/D C/D D/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Ulex europaeus, 
Pteridium 
aquilinum

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 7,5 Altura ponderada 
matorral, m 1,14

Edad, años 10 Altura media, m 14,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 12,84

Densidad 
árboles/ha 1.623 Fracción cabida 

cubierta, % 36 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,88

Diámetro 
normal, cm 10,9 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,12 Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,13

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgL -09
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,30 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)
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Santiago de Compostela (A Coruña)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B B B B B

20 B B B C C C

30 B C C C D D

40 B C C D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies --

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 18,0 Altura ponderada 
matorral, m --

Edad, años 14 Altura media, m 22,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha --

Densidad 
árboles/ha 1.082 Fracción cabida 

cubierta, % 55 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 3,62

Diámetro 
normal, cm 20,3 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 026 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,67

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgF -01
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,13 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

FS 

1,4 km 

0,6 km 

202

EgF -02

Outes (A Coruña)

FS: fuego de superficie. FP: fuego pasivo de copas. FA: fuego activo de copas. Las cifras asociadas 
a las líneas de puntos indican distancias máximas y mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A/A A/B B/B B/B B/B B/B

20 B/B B/B B/C B/C B/D C/D

30 B/B B/C B/D C/D C/D C/D

40 B/B B/D C/D C/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus 
Pinus pinaster Especies

Ulex 
europaeus, 
Pinus pinaster

Clase edad Fustal Altura inicio 
copa, m

14,2 Eg 
6,4 Pp

Altura ponderada 
matorral, m 0,53

Edad, años 18 Altura media, m 23,5 Eg 
8,9 Pp

Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 3,78

Densidad 
árboles/ha

973 Eg 
3.451 Pp

Fracción cabida 
cubierta, % 56 Carga restos leñosos 

caídos <6 mm, Mg/ha 5,13

Diámetro 
normal, cm

21,2 Eg 
5,9 Pp

Densidad del dosel 
(CBD), kg/m3

0,20 Eg 
0,12 Pp

Carga de hojarasca,
Mg/ha 5,03

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,25 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

0,5 km 

1,3 km 

203

Marín (Pontevedra)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B/A B/B B/B C/B D/B D/B

20 B/B C/B D/C D/D D/D D/D

30 C/B D/C D/D D/D D/D D/D

40 C/B D/D D/D D/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies Pteridium 
aquilinum

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 26,3 Altura ponderada 
vegetación, m 0,70

Edad, años 20 Altura media, m 28,8 Carga vegetación
<6 mm, Mg/ha 8,37

Densidad 
árboles/ha 701 Fracción cabida 

cubierta, % 43 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,40

Diámetro 
normal, cm 24,2 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,31 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,59

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgF -03
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,13 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

FS 

1,3 km 

0,5 km 
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EgF -04

Cerdido (A Coruña)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B/A B/B B/B B/B C/C C/C

20 B/B C/C C/D D/D D/D D/D

30 C/B C/D D/D D/D D/D D/D

40 C/C D/D D/D D/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Ulex europaeus, 
Pteridium 
aquilinum 

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 14,5 Altura ponderada 
matorral, m 0,77

Edad, años 18 Altura media, m 28,0 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 10,49

Densidad 
árboles/ha 1.592 Fracción cabida 

cubierta, % 52 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,15

Diámetro 
normal, cm 21,0 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,29 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,90

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,23 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

0,4 km 

1,6 km 
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Gondomar (Pontevedra)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B/A B/B B/B C/B C/B D/B

20 B/B C/B D/C D/D D/D D/D

30 C/B D/C D/D D/D D/D D/D

40 C/B D/D D/D D/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies Ulex micranthus, Daboecia 
cantábrica, Calluna vulgaris

Clase edad Fustal Altura inicio
copa, m 19,9 Altura ponderada 

matorral, m 0,43

Edad, años 18 Altura media, m 25,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 11,64

Densidad 
árboles/ha 663 Fracción cabida 

cubierta, % 42 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 2,06

Diámetro 
normal, cm 22,4

Densidad del 
dosel (CBD), kg/
m3

0,25 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,29

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

EgF -05
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,25 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

Pend. 0% Cheney et al. (2012) Pend. 20% Cheney et al. (2012) Pend. 40% Cheney et al. (2012)

FS 
FS 

0,8 km 

1,9 km 
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EgF -06

Corvo ( Lugo)

Fuego de superficie. Las cifras asociadas a las líneas de puntos indican distancias máximas y 
mínimas más probables de focos secundarios

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B/A C/B C/B D/B D/C D/C

20 C/B D/C D/D D/D D/D D/D

30 D/B D/D D/D D/D D/D D/D

40 D/C D/D D/D D/D D/D D/D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Eucalyptus globulus Especies
Erica mackaia-
na, Pteridium 
aquilinum

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 13,3 Altura ponderada 
matorral, m 0,90

Edad, años 14 Altura media, m 23,1 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 16,46

Densidad 
árboles/ha 1.050 Fracción cabida 

cubierta, % 55 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,86

Diámetro 
normal, cm 20,3 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,19 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,91

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto



Arbolado de hoja caduca

Robledales Sotos Abedulares





Robledales



0

5

10

15

0 10 20 30 40 50 60

Ve
lo

ci
da

d 
de

 p
ro

pa
ga

ci
ón

, m
/m

in
 

Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,12 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QrL -01

 Baños de Molgas (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A B B B B B

20 B B B B B B

30 B B B B B B

40 B B B B C C
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus robur Especies

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 4,2 Altura ponderada 
matorral, m --

Edad, años 35 Altura media, m 9,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha --

Densidad 
árboles/ha 2.586 Fracción cabida 

cubierta, % 82 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,54

Diámetro 
normal, cm 11,1 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,36 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,36

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,12 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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 Allariz (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A A B B B

30 A A B B B B

40 B B B B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus robur Especies
Pteridium 
aquilnum, 
Hedera helix

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 5,1 Altura ponderada 
vegetación, m 0,42

Edad, años 45 Altura media, m 12,6 Carga vegetación
<6 mm, Mg/ha 0,94

Densidad 
árboles/ha 1.243 Fracción cabida 

cubierta, % 81 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,37

Diámetro 
normal, cm 13,5 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,10 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,13

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

QrL -02
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,14 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QrL -03

 Chantada (Lugo)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A B B

20 A B B B B B

30 B B B B B C

40 B B B B C C
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus robur Especies Vaccinium 
myrtillus

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 4,5 Altura ponderada 
matorral, m 0,33

Edad, años 32 Altura media, m 8,4 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 2,03

Densidad 
árboles/ha 3.714 Fracción cabida 

cubierta, % 79 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,16

Diámetro 
normal, cm 9,2 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,53 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,25

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,12 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QrL -04

 Cerdedo (Pontevedra )

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A B B B

20 B B B B B B

30 B B B B C C

40 B B B C C D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus robur Especies Rubus ulmifolius, 
Pteridium aquilinum

Clase edad Latizal Altura inicio 
copa, m 3,3 Altura ponderada 

matorral, m 0,53

Edad, años 25 Altura media, m 9,7 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 2,80

Densidad 
árboles/ha 1.094 Fracción cabida 

cubierta, % 75 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,24

Diámetro 
normal, cm 12,8

Densidad del 
dosel (CBD), kg/
m3

0,15 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,85

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,08 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QrF-01

Pantón ( Lugo )

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A A A A A

30 A A A A B B

40 A A B B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus robur Especies
Rubus 
ulmifolius, 
Hereda helix

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 2,9 Altura ponderada 
matorral, m 0,54

Edad, años 163 Altura media, m 26,1 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 0,57

Densidad 
árboles/ha 844 Fracción cabida 

cubierta, % 82 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,81

Diámetro 
normal, cm 31,3 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,17 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,37

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto



0

5

10

15

0 10 20 30 40 50 60

Ve
lo

ci
da

d 
de

 p
ro

pa
ga

ci
ón

, m
/m

in
 

Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,11 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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A Estrada (Pontevedra)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A A B B B

30 A B B B B B

40 B B B B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus robur Especies
Pteridium 
aquilinum, Rubus 
ulmifolius

Clase edad Fustal Altura inicio 
copa, m 5,5 Altura ponderada 

matorral, m 0,28

Edad, años 169 Altura media, m 16,4 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 1,66

Densidad 
árboles/ha 255 Fracción cabida 

cubierta, % 76 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,73

Diámetro 
normal, cm 39,8 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,14 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,79

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

QrF-02
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,11 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QrF-03

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A B B B B

30 A B B B B B

40 B B B B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus robur Especies
Pteridium 
aquilinum, 
Hereda helix

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 4,8 Altura ponderada 
vegetación, m 0,21

Edad, años 210 Altura media, m 15,1 Carga vegetación
<6 mm, Mg/ha 2,09

Densidad 
árboles/ha 477 Fracción cabida 

cubierta, % 73 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,21

Diámetro 
normal, cm 29,0 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,21 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,89

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

 O Saviño (Lugo )
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,11 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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 Lalín (Pontevedra )

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A B B B

20 B B B B B C

30 B B B B C C

40 B B C C C D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus robur Especies
Ruscus acu-
leatus Hedera 
helix

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 5,5 Altura ponderada 
matorral, m 0,55

Edad, años 262 Altura media, m 16,4 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 4,02

Densidad 
árboles/ha 1.050 Fracción cabida 

cubierta, % 72 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,72

Diámetro 
normal, cm 25,5 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,26 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,72

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

QrF-04



0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 10 20 30 40 50 60

Ve
lo

ci
da

d 
de

 p
ro

pa
ga

ci
ón

, m
/m

in
 

Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,50 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QpMB-01

A Veiga (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 B B C D D D

20 C D D D D D

30 D D D D D D

40 D D D D D D

ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus pyrenaica Especies
Brotes Q. pyrenaica,
Cytisus striatus, 
Ulex breoganii

Clase edad Monte 
bravo

Altura inicio
copa, m 1,0 Altura ponderada 

vegetación, m 1,02

Edad, años 8 Altura media 
brotes, m 2,4 Carga matorral

<6 mm, Mg/ha 6,28

Densidad 
brotes/ha 23.300 Fracción cabida 

cubierta, % 74 Carga Brotes
<6 mm, Mg/ha 12,64

Diámetro 
normal, cm 2,0 Densidad de la 

copa (CBD, kg/m3 -- Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,53

Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,23

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,12 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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A Veiga (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A B B B B

20 B B B B B B

30 B B B B B B

40 B B B B B C
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus pyrenaica Especies

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 3,2 Altura ponderada 
matorral, m --

Edad, años 51 Altura media, m 10,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha --

Densidad 
árboles/ha 2.013 Fracción cabida 

cubierta, % 71 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,06

Diámetro 
normal, cm 11,2 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,27 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,13

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

QpL-01
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,12 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QpL-02

Lobeira (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A A B B B

30 A A B B B B

40 A B B B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus pyrenaica Especies Pteridium 
aquilinum

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 5,1 Altura ponderada 
vegetación, m 0,53

Edad, años 27 Altura media, m 11,7 Carga vegetación
<6 mm, Mg/ha 0,84

Densidad 
árboles/ha 5.217 Fracción cabida 

cubierta, % 77 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,18

Diámetro 
normal, cm 9,6 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,32 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,64

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,17 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QpL-03

Bande (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A B B B B

20 B B B B B C

30 B B B C C C

40 B B C C D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus pyrenaica Especies
Ulex europaeus, Ulex 
breoganii, Pteridium 
aquilinum

Clase edad Latizal Altura inicio 
copa, m 3,2 Altura ponderada 

matorral, m 0,41

Edad, años 35 Altura media, m 5,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 2,67

Densidad 
árboles/ha 2.653 Fracción cabida 

cubierta, % 72 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,30

Diámetro 
normal, cm 10,7 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,34 Carga de hojarasca,
Mg/ha 2,52

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,12 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QpL-04

Riós (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A B B B B B

20 B B B C C C

30 B B C C D D

40 B C C D D D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus pyrenaica Especies Erica arborea, 
Q. pyrenaica

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 2,4 Altura ponderada 
matorral, m 1,03

Edad, años 33 Altura media, m 9,1 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 4,29

Densidad 
árboles/ha 2.210 Fracción cabida 

cubierta, % 67 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,50

Diámetro 
normal, cm 10,1 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,21 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,77

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,09 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QpF-01

Pobra de Trives (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A A A B B

30 A A B B B B

40 A B B B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus pyrenaica Especies
Rubus ulmi-
folius, Ulex 
euopaeus

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 2,7 Altura ponderada 
matorral, m 0,32

Edad, años 197 Altura media, m 24,5 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 1,27

Densidad 
árboles/ha 382 Fracción cabida 

cubierta, % 70 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,13

Diámetro 
normal, cm 40,3 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,14 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,54

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,10 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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QpF-02

Vilariño de Conso (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A B B B B

30 A B B B B B

40 B B B B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus pyrenaica Especies Pteridium 
aquilinum

Clase edad Fustal Altura inicio copa, m 3,1 Altura ponderada 
vegetación, m 0,42

Edad, años 38 Altura media, m 15,3 Carga vegetación
<6 mm, Mg/ha 1,54

Densidad 
árboles/ha 796 Fracción cabida 

cubierta, % 74 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,52

Diámetro 
normal, cm 22,7 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,18 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1.39

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,12 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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San Xoan de Rio (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A B B B

20 B B B B B B

30 B B B B C C

40 B B B C C D
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Quercus pyrenaica Especies
Vaccinium 
myrtillus, Pteridium 
aquilinum

Clase edad Fustal Altura inicio 
copa, m 6,9 Altura ponderada 

matorral, m 0,65

Edad, años 217 Altura media, m 19,1 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 3,03

Densidad 
árboles/ha 477 Fracción cabida 

cubierta, % 68 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,50

Diámetro 
normal, cm 24,0 Densidad del 

dosel (CBD), kg/m 0,15 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,76

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

QpF-03





Sotos
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,14 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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CsL-01

 O Saviñao (Lugo)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A B B

20 A B B B B B

30 B B B B B B

40 B B B B C C
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Castanea sativa Especies
Rucus aculeatus, 
Hedera helix, 
Asphodelus albus

Clase edad Latizal Altura inicio
 copa, m 6,2 Altura ponderada 

matorral, m 0,40

Edad, años 31 Altura media, m 12,.0 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 1,73

Densidad 
árboles/ha 1.442 Fracción cabida 

cubierta, % 73 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,10

Diámetro 
normal, cm 14,4 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m 0,20 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,23

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,12 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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 Baleira (Lugo)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A A A A A

30 A A A A B B

40 A A A B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Castanea sativa Especies
Castanea sativa, 
Pteridium 
aquilinum

Clase edad Fustal Altura inicio copa, 
m 8,5 Altura ponderada 

matorral, m 0,24

Edad, años 73 Altura media, m 18,1 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 0,50

Densidad 
árboles/ha 732 Fracción cabida 

cubierta, % 77 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,94

Diámetro 
normal, cm 22,4 Densidad del 

dosel (CBD), kg/m 0,12 Carga de hojarasca,
Mg/ha 1,93

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

CsF-01





Abedulares
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,11 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%
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BaL-01

Lalín (Pontevedra)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A B

20 A A B B B B

30 A B B B B B

40 B B B B B C
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Betula alba Especies
Pteridium 
aquilinum, 
Erica arborea

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 6,9 Altura ponderada 
matorral, m 0,68

Edad, años 24 Altura media, m 12,0 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 1,18

Densidad 
árboles/ha 4.598 Fracción cabida 

cubierta, % 69 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 1,95

Diámetro 
normal, cm 8,8 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m3 0,16 Carga de hojarasca,
Mg/ha 3,62

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto
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Velocidad del viento fuera de la masa (a 10 m), km/h 

Comportamiento del fuego  
Hum. comb. fino-muerto 6% 

Factor ajuste viento:0,11 

Pend. 0% Pend. 20% Pend. 40%

233

 Chandreixa da Queixa (Ourense)

Fuego de superficie

INTERPRETACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 
DEL FUEGO PARA SU EXTINCIÓN 

Pend., % Velocidad del viento (a 10 m), km/h, fuera de la masa

10 20 30 40 50 60

0 A A A A A A

20 A A B B B B

30 A B B B B B

40 B B B B B B
ARBOLADO SOTOBOSQUE

Especie Betula alba Especies
Pteridium 
aquilinum, 
Rubus ulmifolius

Clase edad Latizal Altura inicio copa, m 4,3 Altura ponderada 
matorral, m 0,38

Edad, años 43 Altura media, m 15,1 Carga matorral
<6 mm, Mg/ha 1,54

Densidad 
árboles/ha 1.220 Fracción cabida 

cubierta, % 66 Carga restos leñosos 
caídos <6 mm, Mg/ha 0,92

Diámetro 
normal, cm 16,8 Densidad del dosel 

(CBD), kg/m 0,11 Carga de hojarasca,
Mg/ha 0,47

Nivel Long. 
llama m

Inten. lineal 
kW/m

Descripción del comportamiento del fuego 
de superficie y uso de los medios

A ≤1 ≤350 Es posible efectuar ataque directo con 
herramientas manuales

B 1-2,5 350-1.700 Es posible efectuar ataque directo con ayuda 
de vehículos bomba, bulldozer o medios aéreos

C 2,5-3,5 1.700-3.500
El calor, la emisión de pavesas, y el riesgo de 
fuego de copas, aconsejan efectuar ataque 
indirecto

D >3,5 >3.500 Solo es posible el ataque indirecto

BaL-02





Ayuda visual para estimar la carga de 
combustible de restos leñosos caídos

ANEXO I

Fotografías: José Gómez Bragaña
Diseño: Nacho Vega
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ANEXO I 0,01 kg/m2 0,03 kg/m2 0,05 kg/m2

2

0,07 kg/m 0,10 kg/m 0,30 kg/m

0,50 kg/m 0,70 kg/m2 1,00 kg/m22

Restos leñosos 
caídos de Pinus 
radiata y Pinus 
pinaster Rango 0-6 
mm;  1h tiempo de 
retardo  

2 2 2

1 
m

et
ro
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ANEXO I0,01 kg/m 2 0,03 kg/m 2 0,05 kg/m 2 

0,07 kg/m 2 0,10 kg/m 2 0,30 kg/m 2 

0,50 kg/m 2 0,70 kg/m 2 1,00 kg/m 2 

 
1 

m
et

ro

Pinus 
Pinus 

Restos leñosos 
caídos de 
radiata y  
pinaster  
Rango 6 -25 mm;  
10h tiempo de 
retardo  
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ANEXO I

0,07 kg/m 2 2

22

 0,10 kg/m  0,30 kg/m 2 

0,50 kg/m 0,70 kg/m  1,00 kg/m 2 

0,01 kg/m 2 2 2 0,03 kg/m  0,05 kg/m  
 

1 
m

et
ro

Restos leñosos 
caídos de Pinus 
radiata y Pinus 
pinaster  
Rango 25 -75 mm;   
100h tiempo de 
retardo  
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ANEXO I

0,07 kg/m 2 0,10 kg/m 2 0,30 kg/m 2 

0,50 kg/m 2 0,70 kg/m 2 1,00 kg/m 2 

 
0,01 kg/m  0,03 kg/m 22  0,05 kg/m 2 

1 
m

et
ro

Restos de piñas 
caídas de 

inus  radiata 
Rangos 0 -6, 6 -25,

-75 mm; 1,10, 
y 100 h de retardo

 

25

P
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ANEXO I

0,07 kg/m  0,10 kg/m  0,30 kg/m

0,50 kg/m 2 2 2 0,70 kg/m  1,00 kg/m

0,01 kg/m 0,03 kg/m  0,05 kg/m2 22

2 22

1 
m

et
ro

Restos de piñas 
caídas de 
inus  pinaster 

Rangos 0-6, 6-25
25 -75 mm; 
 y 100 h de 
retardo  

1,10,

P
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ANEXO I

Restos leñosos 
caídos de 
Eucalyptus
globulus
Rango 0 -6 mm;  
1h tiempo 
retardo

0,01 kg/m2

2 2 2

2

0,03 kg/m2 0,05 kg/m
2

0,07 kg/m 0,10 kg/m 0,30 kg/m

0,50 kg/m 0,70 kg/m22 1,00 kg/m

1 
m

et
ro
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ANEXO I 0,01 kg/m2 0,03 kg/m2 0,05 kg/m2 

0,07 kg/m2 0,10 kg/m2 0,30 kg/m2 

0,50 kg/m2 0,70 kg/m2 1,00 kg/m2 

Tiras de cortezas 
caídas  de 
Eucalyptus   
globulus  
Rango 0 -6 mm;  1h 
tiempo retardo  

 
1 

m
et

ro
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ANEXO I

 
 

 
 

0,01 kg/m2 0,03 kg/m2 0,05 kg/m2 

0,07 kg/m 0,10 kg/m2 22  0,30 kg/m  

0,50 kg/m2 0,70 kg/m2 1,00 kg/m2 

 
1 

m
et

ro

Restos leñosos 
caídos de 
Eucalyptus  
globulus  
Rango 6 -25 mm;  
10h tiempo de 
retardo  
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ANEXO I 0,01 kg/m2 0,03 kg/m2 0,05 kg/m2 

0,07 kg/m2 0,10 kg/m2 0,30 kg/m2

0,50 kg/m2 0,70 kg/m2 1,00 kg/m2 

 
1 

m
et

ro

Restos leñosos 
caídos de 
Eucalyptus  
globulus  
Rango 25 -75 mm;  
100h tiempo de 
retardo  








