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MENSAJES CLAVE 

 

La mitad de los 22 servicios evaluados para los Bosques Atlánticos están experimentando una tendencia 

aparentemente negativa (5) o mixta (6); en unas ocasiones favorable y en otras desfavorable). En general, 
entre aquéllos cuya tendencia es positiva hay que considerar la provisión de tejidos, fibras y otros 

materiales y de energía (muy cierto), múltiples servicios de regulación (climática, morfo-sedimentaria, 

etc.; certeza alta) y otros de tipo cultural, como las actividades recreativas o la educación ambiental (muy 

cierto). Entre aquéllos cuya tendencia es negativa hay que destacar el abastecimiento de productos 

alimenticios (muy cierto), la identidad cultural o la provisión de paisaje (certeza alta), todos ellos 

motivados fundamentalmente por una misma causa: el progresivo despoblamiento del medio rural y el 
carácter cada vez más urbano de nuestra sociedad. 

 

En las últimas décadas, los profundos cambios sociales acontecidos han provocado una disminución 

significativa del aprovechamiento tradicional agroganadero del medio rural donde se desarrollan los 

Bosques Atlánticos (muy cierto). Este hecho ha condicionado que gran parte de la sociedad no perciba 
distintos servicios que le eran proporcionados por los ecosistemas, adecuadamente explotados de una 

forma tradicional. El abandono de áreas rurales que persiste en la actualidad seguirá teniendo una gran 
influencia a corto y medio plazo sobre los Bosques Atlánticos y los servicios que generan a la sociedad 

(muy cierto). 
 

Los Bosques Atlánticos son el tipo de ecosistema terrestre más característico del noroeste de la 

Península Ibérica (muy cierto). Suponen una parte fundamental del paisaje de dicho territorio, el cual 

comparte con otros tipos de ecosistemas como los Agroecosistemas, la Montaña Alpina y los Ríos y 
Riberas. En función de la variabilidad ambiental y del manejo del territorio durante siglos de 

aprovechamiento agrosilvopastoral, los Bosques Atlánticos pueden aparecer como ecosistemas forestales 
(más o menos naturales y dominadas por especies autóctonas o implantadas y compuestas en su mayoría 

por especies alóctonas) o áreas arbustivas y/o de matorral. 

 

En los últimos años, la superficie forestal arbolada correspondiente a los Bosques Atlánticos ha 

aumentado de forma significativa, y se prevé que esta tendencia se mantenga (certeza alta). Este hecho 
si se produce bajo una gestión adecuada de los distintos servicios que los Bosques Atlánticos 

proporcionan, supone un gran potencial para la sociedad de cara a mantener e incluso aumentar el 
capital natural procedente de estos ecosistemas, siempre que dichos ecosistemas se encuentren en un 

estado de conservación favorable (muy cierto). 
 

Las cuencas fluviales de la Cornisa Cantábrica se ubican en zona de Bosques Atlánticos, por lo que estos 

son fundamentales para el abastecimiento de agua dulce y de calidad a los más de 6 millones de 

habitantes de este territorio (muy cierto). Dicho servicio de abastecimiento tiene una gran importancia no 

sólo para el uso doméstico, también para el desarrollo económico de estos territorios y, especialmente, la 

actividad industrial ( certeza alta).  
 

Distintos productos extraídos de los Bosques Atlánticos, como la madera para aserrado o la pasta para 

papel, juegan un papel clave en la economía del medio rural de muchas zonas dicho territorio (certeza 

alta). Las condiciones climáticas del noroeste ibérico propician que sea el área con mayor productividad 

forestal de toda la Península Ibérica (certeza alta); debido a esto, en esta zona se concentra la mayor 

parte de la extracción de madera a escala nacional (muy cierto). La práctica totalidad de la madera que 

se corta en esta región procede de masas forestales implantados por el ser humano y dominados por 

especies alóctonas (muy cierto). Aunque este tipo de ecosistemas cultural proporcionan ciertos servicios 

a la sociedad, la sustitución de ecosistemas naturales o seminaturales por estos supone una pérdida de 

ciertos servicios al afectar a la composición y estructura de sus comunidades vegetales y animales así 
como determinados servicios de regulación (p.ej. hídrica bajo ciertos regímenes de aprovechamiento) o 

cultural (p.ej. valor estético). 
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Las políticas energéticas españolas vigentes en la actualidad tienden a favorecer la energía procedente de 

fuentes renovables y cobran especial importancia en el contexto de los Bosques Atlánticos (certeza alta). 

La elevada productividad forestal es clave en relación al aprovechamiento energético de biomasa (tanto 
biomasa forestal residual como cultivos forestales energéticos; certeza alta). De todas formas, habrá que 

prestar atención en relación a la implantación de ecosistemas forestales destinados al aprovechamiento 
energético, ya que una sustitución de ecosistemas naturales o seminaturales los mismos conllevaría la 

disminución de un buen número de servicios de los ecosistemas. Esta alta productividad también se 
expresa en servicios de alimentación, vinculados fundamentalmente a la gestión agrosilvopastoral del 

territorio. Asimismo, las condiciones geográficas dominantes suponen que los aprovechamientos 
energéticos eólicos, cuya importancia ha aumentado de forma significativa en las última dos década, 

tengan una gran relevancia, al asentarse en su práctica totalidad en el noroeste ibérico sobre este tipo de 

ecosistemas (certeza alta).  
 

Los Bosques Atlánticos contribuyen de forma significativa a preservar el servicio de abastecimiento de 

acervo genético (certeza alta). Por un lado existe un buen número de razas locales de ganado de elevada 

productividad e interés agrario, lo que también está relacionado con servicios de alimentación, que 

proceden de esta zona geográfica y están adaptadas a sus condiciones (muy cierto).  

 

Igualmente, se trata de un ecosistema en el que existe una importante biodiversidad forestal, debido 

fundamentalmente a la variedad de ambientes presentes en este territorio (orografía, sustratos litológicos, 
influencia antrópica, etc. ; certeza alta). Además, aparecen varias poblaciones que son clave de cara a la 

conservación de algunas especies de animales y plantas que presentan un grado de amenaza muy 

elevado (certeza alta). 
 

Los ecosistemas forestales constituyen una de las principales reservas de carbono a escala mundial, ya 

que suponen más del 50% del total fijado en ecosistemas terrestres (certeza alta). Así, uno de los 

principales servicios que los Bosques Atlánticos proporcionan a la sociedad está vinculado a la 

Regulación climática, fundamentalmente por medio de la fijación de carbono (certeza alta). En los 

últimos años se ha producido un incremento de carbono almacenado en estos ecosistemas, y que está 

fundamentalmente vinculado al incremento de superficie forestal existente (certeza media). 
 
Distintos servicios de regulación suministrados por los Bosques Atlánticos tienen una gran importancia 

para la sociedad de esta zona geográfica. Por un lado, actúan como un agente protector del sustrato 

frente a la erosión, lo que explica que, pese a la accidentada orografía de la región, los niveles de erosión 

sean más bajos que en el resto de la Península Ibérica (muy cierto).  

 

Son además un tipo de ecosistema que es capaz de recuperarse con cierta rapidez frente a graves 

perturbaciones como los incendios forestales (certeza media), los cuales son especialmente frecuentes en 

dicha región y suponen un coste anual medio (según las estimaciones del Ministerio de Medio Ambiente, 

rural y Marino) superior a los 100 millones de euros en las CC.AA. de la Cornisa Cantábrica; de hecho, el 

coste anual que suponen estas perturbaciones supera habitualmente el valor de venta de los productos 

madereros generados anualmente en estos ecosistemas (certeza alta). También hay que destacar la 
importancia de este tipo de ecosistema de cara a la regulación de los nutrientes y el ciclo hidrológico 

(muy cierto). 
 

Por su parte, los denominados servicios culturales han visto incrementada su importancia en los últimos 

años de forma significativa. Entre ellos cabe destacar en primer lugar el papel de los Bosques Atlánticos 

de cara al desarrollo de actividades recreativas (muy cierto). El Parque Nacional de Picos de Europa, 

ubicado en la Región Atlántica, es el segundo de España en nº de visitantes, superando 1,7 millones de 

visitas al año.  

 

Igualmente, servicios relacionados con disfrute espiritual han visto incrementada su importancia en los 

últimos tiempos (certeza alta); cabe destacar aquí actividades como el Camino de Santiago, que discurre 
en buena medida por paisajes de la Región Atlántica y es transitado en la actualidad por más de 

200.000  personas al año, superando en ocasiones el millón. 
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Los cambios socio-económicos producidos a lo largo de las últimas décadas han influido profundamente 

en el medio rural; debido a los mismos, algunos servicios culturales derivados de los Bosques Atlánticos 

están sufriendo una tendencia negativa. El valor estético del paisaje característico de estas zonas está 

siendo modificado por el abandono del aprovechamiento agroganadero tradicional (certeza media), 
suponiendo en muchos casos una merma en la diversidad de elementos así como una menor presencia 

de elementos culturales en el ecosistema. Dichos procesos también influyen negativamente en otros 

servicios, como el conocimiento ecológico tradicional o la identidad cultural (muy cierto), cuya merma 

parece corresponderse con la disminución generalizada de habitantes del medio rural existente en la 
Región Atlántica española. 

 

Los Cambios de uso del suelo se consideran el principal impulsor directo de cambio dentro de los 

Bosques Atlánticos (certeza alta). A diferencia de en otros ecosistemas españoles, no parece que las 

superficies artificiales estén sustituyendo a ecosistemas forestales, sino que fundamentalmente se 
detecta el abandono de superficies destinadas al aprovechamiento agronanadero tradicional y su 

transformación en ecosistemas forestales: en algunos casos a través de la sucesión ecológica, con una 
progresiva aparición de especies arbustivas y arbóreas autóctonas, y en otros aparecen ecosistemas 

forestales implantados por el ser humano, que tienen objetivos de producción de madera y que están por 
especies alóctonas . 

 

Finalmente, aunque aún existe incertidumbre respecto al efecto que el Cambio Climático puede suponer 

para los Bosques Atlánticos a un plazo medio-largo, parece ser que algunas de las especies arbóreas más 

características de los mismos pueden ver reducido su nicho ecológico en la Región Atlántica, con lo que 

la composición, estructura y funcionamiento de este tipo de ecosistemas puede variar a lo largo de las 

próximas décadas (certeza media). 
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1. Introducción 

Los ecosistemas forestales son uno de los ecosistemas terrestres con mayor importancia superficial en 

todo el mundo. Los bosques cumplen un gran número de servicios para la sociedad, considerando las 

distintas escalas de usuarios existentes, tal y como se ha comprobado en las distintas evaluaciones de 
servicios de los ecosistemas que se han hecho en los últimos años; en este sentido destacar por su 

proximidad geográfica los trabajo desarrollados en Portugal (Pereira et al., 2004) o Reino Unido (Watson 
y Albon, 2010).  

 
Por ejemplo, está ampliamente aceptado que son uno de los refugios clave de la diversidad biológica, 

que juegan un papel clave en los distintos ciclos geoquímicos y que son una fuente de servicios 
fundamentales para el bienestar humano (Shvidenko et al., 2005); igualmente, hay que mencionar la 

importancia que presentan en la regulación climática, al suponer uno de los sumideros de carbono más 
relevantes que existentes a escala global. En los últimos tiempos, el concepto de Servicios de los 

Ecosistemas ha ido ganando importancia (De Groot et al., 2002), reconociéndose la gran importancia 
que poseen en relación con el bienestar humano (Costanza et al., 1997) lo que resulta evidente dada su 

creciente presencia en trabajos científicos (Fisher et al., 2009).  
 

Los Bosques Atlánticos son el ecosistema predominante en la Cornisa Cantábrica, donde cubren extensas 

superficies de ecosistemas forestales naturales e implantadas, así como áreas de matorral vinculadas al 
aprovechamiento tradicional agroganadero del medio. Dichos ecosistemas han proporcionado desde hace 

miles de años, múltiples servicios a los pobladores de esta zona geográfica, algunos de ellos como los de 
abastecimiento de agua o productos para la alimentación de forma directa, y otros más bien de forma 

indirecta, como servicios de regulación o amortiguación de distintas perturbaciones. Son un ecosistema 
claramente distinto de otros de tipo forestal dentro de la Península Ibérica, por lo que se considera que 

evaluar su estado y la relación del mismo con los servicios que proporcionan a la es un aspecto crucial 
para el mantenimiento del bienestar de la sociedad española. 

 
El presente análisis, llevado a cabo por el Grupo de Trabajo: Bosques Atlánticos, el cual está integrado en 

la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio de España (EME), busca conocer la importancia de los 
servicios que proporcionan a la sociedad este tipo de ecosistemas, determinando además el estado en el 

que se encuentran y la influencia que suponen sobre los mismos distintos impulsores de cambio que se 
han detectado para los ecosistemas españoles. 
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2. Caracterización del sistema socioecológico bosques atlánticos 

2.1.  Definición del tipo de ecosistema 

Consideramos como Bosques Atlánticos dentro de la geografía española a los ecosistemas forestales que 

se encuentran en la Región Biogeográfica Atlántica. Esta región, de la que se hablará con mayor detalle 
posteriormente, se ubica en el área septentrional de la Península Ibérica (figura 7.1), abarcando una 

superficie que supera los cinco millones de hectáreas y comprendiendo un amplio intervalo altitudinal 
(entre el nivel del mar y zonas de la Cordillera Cantábrica que superan 2500 m); estas condiciones, 

unidas a otras como la diversidad de sustratos litológicos presentes o el aprovechamiento tradicional 
agroganadero producido en esta área a lo largo de miles de años, condicionan la existencia de una gran 

variedad de ambientes y subtipos de ecosistemas forestales englobados dentro de los Bosques Atlánticos. 
Los Bosques Atlánticos ocupan unos 3,5 millones de ha, lo que supone respectivamente: el 63% de la 

Región Atlántica, el 13% de la superficie forestal española y el 7% de la superficie de España. 
 

 
Figura 7.1. Regiones biogeográficas del suroeste de Europa. Cabe destacar de cara al presente trabajo la 

presencia de la Región Atlántica (azul) en la Cornisa Cantábrica de la Península Ibérica. Fuente: EEA. 

 
Así, en función de los tipos de especies principales que aparecen en estos ecosistemas, cabe establecer 

tres grandes categorías de Bosques Atlánticos: 
 

Â Ecosistemas forestales de especies arbóreas autóctonas: incluidas en la Ecozona 
templada de latitudes medias (Schultz, 2005), que se distribuye fundamentalmente por 

Centroeuropa y la Costa Atlántica Europea y Norteamericana. Este tipo de bosques están 
et al., 1992), que en su mayoría no 

son capaces de desarrollarse bajo rangos de temperaturas muy bajas e inviernos muy 
largos, y que requieren en torno a 4-6 meses húmedos al año. Dentro de las especies 

arbóreas más características de este tipo de bosques dentro de la Región Atlántica 
española cabe destacar las siguientes:  

Â Castanea sativa (Miller) 

Â Quercus robur L. 

Â Quercus petraea Matts (Liebl.) 

Â Quercus pyrenaica Willd. 

Â Fagus sylvatica L. 

Â Betula sp. 
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Imagen 7.1. Ecosistemas de bosques caducifolios de haya y abedul en la Cordillera Cantábrica. Estos 

ecosistemas generan importantes servicios de regulación climática por su capacidad de almacenamiento de 

carbono, además de albergar una gran diversidad biológica y constituir un paisaje de gran valor estético (Concejo 
de Caso, Asturias). Autor: José Valentín Roces. 

 

No obstante, también hay que citar dentro de esta categoría a algunas masas de especies perennifolias 
autóctonas que se encuentran sobre todo en zonas muy concretas de la Cornisa (como por ejemplo 

Quercus ilex L. o Quercus suber L.).  
 

Â Ecosistemas forestales implantados, que tienen fundamentalmente un objetivo de 
producción de madera, y en muchos casos están dominados por especies alóctonas. En 

su mayoría han sido implantados desde mediados del Siglo XX, y presentan una 
productividad forestal elevada en relación con el contexto español (Sánchez-Palomares y 

Sánchez-Serrano, 2000), vinculada fundamentalmente a las condiciones climáticas 
existentes en este territorio (abundantes precipitaciones anuales y ausencia de sequía 

prolongada). En general se trata de plantaciones forestales monoespecíficas, siendo las 
más características las compuestas por: 

Â Pinus pinaster Ait. 

Â Pinus radiata D. Don 

Â Eucalyptus globulus Labill.  

 

 
Imagen 7.2. Ecosistemas forestales dominados por pinos procedentes de repoblación en el occidente de Asturias. 

A lo largo del Siglo XX se produjeron un gran número de repoblaciones forestales con objetivo productor de 

madera, las cuales son explotadas en la actualidad (Concejo de Tineo). Autora: Asun Cámara. 
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Â Áreas dominadas por distintas especies arbustivas y de matorral. Cabe destacar que este 

tipo de formaciones forma una parte clave del paisaje de la Región Atlántica española, en 

la que ocupan una superficie significativa (como se verá en apartados posteriores). 
Distintas especies arbustivas, sobre todo aquellas que proporcionan frutos carnosos (por 

ejemplo el acebo Ilex aquifolium L. o el espino albar Crataegus monogyna Jacq.) 
constituyen un elemento clave en este tipo de ecosistemas, proporcionando fruto a fauna 

frugívora fuera de la matriz forestal (Herrera y García, 2010); igualmente, han tenido un 
papel importante en el sistema tradicional de aprovechamiento agroganadero 

conformando los setos, los cuales separan prados y parcelas agrícolas en el medio rural. 
Las comunidades de matorral están constituidas fundamentalmente por especies 

pertenecientes en su mayor parte a la Familias Leguminosae y Ericaceae, y que en 
muchos casos son producto del aprovechamiento agroganadero tradicional, en el cual fue 

habitual su empleo como zonas de alimento para el ganado.  

 
Imagen 7.3. Área de matorral en la parte asturiana de la Cordillera Cantábrica. En puntos donde el manejo 

humano o las condiciones ambientales (p.ej. Debido a la altitud) no permiten el desarrollo del bosque, aparecen 

ecosistemas de matorral, los cuales presentan gran valor por su diversidad y atributos estéticos. Autor: Jesús 
Valderrábano. 
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2.2.  Dominio geográfico 

La Región Biogeográfica Atlántica española, que como ya se dijo en el apartado anterior, se encuentra en 

el norte y noroeste de la Península Ibérica, alberga la superficie correspondiente a los Bosques 
Atlánticos. Aparece en las provincias de la Cornisa Cantábrica, correspondiéndose en algunas con más 

del 85% de la superficie provincial: Pontevedra, A Coruña, Lugo, Asturias, Cantabria, Vizcaya y 
Guipúzcoa y apareciendo de forma significativa en otras que se citan en la tabla adjunta a la figura 7.2. 

 

 

Provincia 

Superficie 

Región Atlántica 

ha % 
A Coruña 797 .914  100  

Lugo 873 .940  88 

Ourense 348 .375  48 

Pontevedra 451 .141  100  

Asturias 1.060 .815  100  

Cantabria 520 .340  98 

Vizcaya 221 .466  100  

Guipúzcoa 197 .845  100  

Álava 183 .100  60 

Navarra 262 .898  25 

León 469 .436  30 

Palencia 77.745  10 

Burgos 111 .624  8 

Total 5.576 .638  63 

Figura 7.2. (Izda.) Límites de la Región Biogeográfica Atlántica en la Península Ibérica y ubicación respecto a los 

límites de varias provincias españolas. (Dcha.) Superficie provincial (total y relativa) incluida en la Región 
Atlántica. Fuente: EEA. 

 

 

2.3.  Características biofísicas 

Los Bosques Atlánticos aparecen condicionados por una serie de características biofísicas que definen el 
área geográfica donde se ubican.  

 
Hablando en primer lugar del clima, el rasgo más destacable del mismo en esta región es la ausencia de 

un periodo de sequía estival tal y como se presenta en la cercana Región Mediterránea; no obstante es 
frecuente que los mínimos de precipitación anuales se produzcan en los meses de julio y agosto; así, la 

precipitación, además de ser relativamente elevada, está repartida a lo largo de todo el año. En la figura 

7.3 pueden verse un climograma típico de una ciudad del Litoral Cantábrico (Gijón, a nivel del mar en la 
provincia de Asturias) y de una estación ubicada en la Cordillera Cantábrica (Besande, situada a 1000 m 

de altitud en provincia de León); es posible observar entre ambas estaciones el aumento de precipitación 
existente con la altitud, así como la mayor amplitud térmica existente en el área de montaña. 

 

  
Figura 7.3. Climogramas de las Estaciones de Gijón (Asturias)y Besande (León). Fuente: AEMET. 
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La ausencia de un periodo de sequía estival no es frecuente en la Península Ibérica. En la figura 7.4 se 

representa la precipitación de los meses de junio, julio y agosto (la información procede del Atlas 

Climático Digital de la Península Ibérica (ACDPI), Ninyerola et al. (2005)) y con un contorno rojo el área 
de la Región Atlántica española. En ella es posible observar como en esta zona aparecen los máximos 

peninsulares de precipitación estival, superando en muchos casos los 180 mm en estos tres meses; cabe 
destacar igualmente, la existencia de un gradiente de precipitación estival de oeste a este en la Región 

Atlántica, ya que en los meses de verano, los territorios situados en su zona occidental reciben menor 
cantidad de precipitación que los ubicados en la parte oriental.  

 
En la figura 7.5 se ha representado la precipitación anual acumulada en la Península; cabe destacar que 

los valores máximos aparecen en el área noroccidental, dentro de la Región Atlántica, donde se superan 
en general, valores de 1000 mm/año. 

 

 
Figura 7.4. Modelo de precipitación estival acumulada para la Península Ibérica. En rojo la Región Atlántica. 

Dentro de la misma cabe destacar los valores elevados en relación a las precipitaciones estivales, y la existencia 

de un gradiente este-oeste de precipitación en los mismos. Fuentes: Ninyerola et al. (2005) y EEA. 

 

 
Figura 7.5. Modelo de precipitación anual acumulada para la Península Ibérica. En rojo la Región Atlántica. 

Destacar que en la misma se presentan los valores más elevados de precipitación acumulada anual de la 
Península Ibérica. Fuentes: Ninyerola et al. (2005) y EEA. 
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Uno de los factores que condicionan el clima existente en la Región Atlántica se vincula con la orografía. 

En general, puede decirse que la mayor parte de la Península Ibérica presenta un relieve accidentado, 

con sistemas montañosos que aparecen en la mayor parte de su geografía (figura 7.6); la orografía es 
especialmente acusada en la zona más septentrional: la existencia de la Cordillera Cantábrica, que 

discurre paralela a la costa y a escasa distancia de la misma, tiene una longitud superior a 400 km y 
cumbres que superan los 2500 m de altitud; estas condiciones provocan que una gran parte de las 

borrascas que penetran desde el Atlántico por el noroeste peninsular, aporten precipitación en la 
vertiente septentrional de la Cordillera. 

 

 
Figura 7.6. Modelo Digital de Elevación para España peninsular (superior) y la Región Atlántica española 

(inferior). En ambos puede observarse como la Cornisa Cantábrica constituye una de las regiones con mayores 
altitudes y una orografía más accidentada de toda la Península Ibérica. Fuente: EEA y elaboración propia. 

 

Otro factor que condiciona los ecosistemas presentes en la Región Atlántica es la litología del sustrato; la 
zona occidental de la misma (fundamentalmente la mayor parte de Galicia y del occidente de Asturias) 

está compuesta por sustratos silíceos, mientras que en la parte oriental aparecen con una mayor 
frecuencia los sustratos calcáreos. 
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Los Bosques Atlánticos ocuparían básicamente dos de los pisos bioclimáticos definidos para la Región 

Eurosiberiana (en la que se engloba la Región Atlántica): el piso colino y el montano (Rivas-Martínez, 

1982):  
Â El piso colino se extiende en el noroeste de la Península Ibérica desde el nivel del mar 

hasta altitudes en torno a 700 m (Fernández-González, 2003), siendo las formaciones 
vegetales más representativas carbayedas de Quercus robur (en el tramo occidental de la 

Cornisa Cantábrica) y bosques mixtos con fresnos (Fraxinus excelsior L.).  

Â El piso montano aparece desde el límite del colino hasta aproximadamente 1700 m, que 

en esta región constituye el límite altitudinal para los bosques planocaducifolios 
presentes; los bosques más característicos son los hayedos (Fagus sylvatica), robledales 

albares (dominados por Quercus petraea) y los abedulares, aunque en territorios 
cantábricos con influencia mediterránea son frecuentes los rebollares (Quercus 
pyrenaica). Recientemente, en un estudio sobre el límite altitudinal del bosque en el 
Parque Nacional de Picos de Europa, el cual es representativo de la zona de montaña de 

la Cornisa Cantábrica (y por extensión de los Bosques Atlánticos), se obtuvieron valores 

máximos de 1734 m para los hayedos, 1777 m para los robledales y 1797 m para los 
abedulares (Obeso et al. 2010).  

 

 
Imagen 7.4. Zona de la Cordillera Cantábrica con manchas de hayedo en una matriz de matorral de brezos y 

helecho(color marrón), cerca del límite altitudinal del bosque, en torno a 1750 m. (Concejo de Caso, Asturias). 

Autor: José Valentín Roces. 

 

Por encima del piso montano se extendería el subalpino, (según Rivas-Martínez et al. (1984) formado por 
puntos en los que el periodo de actividad vegetativa (PAV, es decir, meses con temperatura media 

superior a 3,5º C) es inferior a 7 meses), que sólo está representado en la Cornisa Cantábrica en las 

zonas más elevadas y cuyo análisis correspondería fundamentalmente al tipo de ecosistema de EME: 
Montaña Alpina. 
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2.4.  Características socio-económicas 

Para hacer esta breve descripción de las características socio-económicas se han tenido en cuenta las 

comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco, ya que en ellas se ubica más del 
80% de la Región Atlántica española. Los principales parámetros descriptivos aparecen en la tabla 7.1. 

 

Tabla 7.1. Principales datos poblacionales de las CC.AA. con mayor relevancia en la Región Atlántica española. 

Fuente: INE (año 2001). 

Comunidad 

autónoma 
Superficie 

(km2) 
Población 

Densidad 

población 
(habitantes/km2) 

Población por intervalos 

de edad (%) 

Población 

municipios 

rurales (%) 
<15 16-64 >65 

Galicia 29.574  2.796 .089  94,6  11,9  67,1  21,1  4,8 

Asturias 10.603  1.074.862  100,2  10,2  67,8  21,9  2,5 

Cantabria 5.300  535 .131  100,6  12,2  68,7  19,1  11 

País Vasco 7.234  2.155 .546  298  11,9  70,2  17,9  5,3 

España 505 .998 45.957 .671  91,4  14,5  68,4  17 6 

 
 

Dichas regiones suman una superficie que supera los cinco millones de hectáreas y una población 
superior a seis millones de habitantes. En ellas la densidad de población es superior a la media española 

(sobre todo en el caso de País Vasco), lo que está relacionado con la menor proporción de habitantes en 
municipios rurales (municipios con menos de 2000 habitantes) existente en todas estas CC.AA. (excepto 

en Cantabria) respecto a la media nacional, producto en muchos casos del éxodo rural acontecido a lo 
largo de la segunda mitad del Siglo XX; este abandono del medio rural también está reflejado en la 

escasa importancia que tiene el sector primario en relación con la población ocupada, ya que excepto en 
Galicia, donde supone un 8,1%, en el resto de CC.AA. es inferior a 4% (MARM, 2009a).  

 
Otra característica significativa de la población de esta región se deriva del envejecimiento paulatino de 

la misma que tiene lugar; en los cuatro casos analizados, la proporción de habitantes menores de 15 
años es inferior a la media nacional, superándose igualmente la proporción española de habitantes 

mayores de 65 años. 

 

El clima de la Región Atlántica es significativamente distinto al del resto de la Península; su régimen de 
temperaturas aunque es relativamente moderado, se hace más extremo en las zonas de montaña, 

especialmente en la Cordillera Cantábrica, la cual es una parte fundamental de dicho territorio. Por su 
parte, las precipitaciones son abundantes y están relativamente distribuidas a lo largo de todo el año. 

La sociedad de las CC.AA. de la Región Atlántica española presenta en general mayor densidad de 

habitantes, así como una población más envejecida que el resto de España. 
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3. Estado de conservación general  

Los Bosques Atlánticos son el ecosistema predominante de la Región Atlántica española, y por lo tanto 

también de la Cornisa Cantábrica, donde ocupan las zonas forestales de los pisos bioclimáticos Colino y 

Montano. Este tipo de ecosistema está compuesto fundamentalmente por bosques templados 
planocaducifolios que aparecen de forma natural en el norte de la Península Ibérica (destacando los 

dominados por especies de la Familia Fagaceae), ecosistemas forestales de especies alóctonas como 
pinos (Pinus pinaster y P. radiata) y eucaliptos (Eucalyptus globulus), implantados fundamentalmente en 

los Siglos XIX y XX con el objetivo de producir madera, y áreas de matorral (aparecen mayoritariamente 
especies de las Familias Ericaceae y Leguminosae), producto en muchas ocasiones del aprovechamiento 

agroganadero tradicional del medio. 
 

El Equipo de Sistemas de Información Geográfica (SIG) de EME llevo a cabo una caracterización 
cartográfica de la Región Atlántica española empleando dos fuentes de información que cubren todo el 

territorio nacional: el mapa de ocupación del suelo de España de 2006, integrado dentro del proyecto 
europeo Corine Land Cover 2006 (CLC06; EEA, 2006), y el Mapa Forestal Español (MFE50; MMA, 

1997 -2006b).  
 

Hablando en primer lugar de los resultados obtenidos con CLC06, hay que destacar que en el presente 

análisis se incluye información de cuatro de los cinco tipos de unidades considerados en dicho proyecto: 
uperficies artificiales , Bosques y áreas seminaturales, Humedales y otros ecosistemas acuáticos, 

excluyendo del mismo las áreas agrícolas, al ser incluidas en otro de los tipos de Ecosistemas de EME 
(tabla 7.2). 

 
Los Bosques Atlánticos se corresponden con el tipo de Bosques y áreas seminaturales, que en la 

reclasificación llevada a cabo por el equipo de SIG se denominaron: Zonas forestales, vegetación natural 
y espacios abiertos, y que suponen dentro de la Región Atlántica 3 295  793 ha. La superficie arbolada 

total es superior a 1.700 .000 ha, y está formada por tres tipos de ecosistemas forestales:  
 

Â Bosques de coníferas (unas 245.000  ha), compuestos fundamentalmente por masas 
implantadas de P. radiata y P. pinaster, aunque también aparecen otras especies P. 
sylvestris (alguna masa natural de forma puntual y plantaciones). 

Â Bosques de frondosas (unas 910.000  ha), compuestos tanto por masas de especies 

autóctonas, fundamentalmente especies del género Quercus, así como F. sylvatica, C. 
sativa, etc., como por masas implantadas de especies alóctonas, entre las que destacan 
las de E. globulus. 

Â Bosques mixtos (unas 605 .000  ha), los cuales pese a esta denominación no se 
corresponden con la acepción tradicional de este término en nuestro contexto geográfico) 

(bosques compuestos por distintas especies, fundamentalmente frondosas), si no que se 
refiere a mosaicos de manchas forestales de coníferas y frondosas de pequeña superficie, 

de prados y pastizales, de pequeños cultivos agrícolas y de áreas de matorral, que 
fundamentalmente son producto de los distintos usos que se han dado al territorio a lo 

largo de cientos de años y del pequeño tamaño medio de las parcelas privadas existentes 
en buena parte de la Región Atlántica española. 
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Tabla 7.2. Superficie cubierta en la Región Atlántica española por las distintas unidades del proyecto CLC06. 

Fuente: Información elaborada por el equipo SIG de EME a partir de datos de CLC06 (EEA, 2006).  

Tipo de 

superficie 
Unidad 

Superficie 

(ha) 
Unidad 

Superficie 

(ha) 

Zonas 

forestales, 

vegetación 

natural y 

espacios 

abiertos 

Bosque de coníferas 245 .043  Matorrales esclerófilos 37.682  

Bosque de frondosas 909 .091  Pastizales naturales 302 .091  

Bosque mixto 604 .245  Playas, dunas y arenales 3.646  

Espacios con vegetación escasa 56.280  Roquedo 11.467  

Landas y matorrales mesófilos 578 .487  Zonas quemadas 3.746  

Matorrales boscosos en transición 544 .015  Total 3.295 .793  

Aguas 

superficiales 

Cursos de agua 908  Láminas de agua 24.743  

Estuarios 3.747  Mares y océanos 3.744  

Lagunas costeras 309  Total 33.452  

Superficies 

artificiales 

Aeropuertos 1.065  Zonas de extracción minera 11.295  

Escombreras y vertederos 701  Zonas en construcción 2.150  

Instalaciones deportivas 2.116  Zonas industriales o comerciales 18.679  

Redes viarias, ferroviarias y terrenos 

asociados 
2.519  Zonas portuarias 1.624  

Tejido urbano continuo 22.144 Zonas verdes urbanas 284  

Tejido urbano discontinuo 41.110  Total 103 .687  

Zonas húmedas 

Humedales y zonas pantanosas 112  Zonas llanas inter-mareales 1.549  

Marismas 4.561  Total 6.545  

Turberas y prados turbosos 322  - - 

TOTAL (ha) 3.432 .931  

SUPERFICIE REGIÓN ATLÁNTICA ESPAÑOLA (ha) 5.576 .638  

 
Entre la superficie cubierta por arbustos y matorrales destacan las landas y matorrales mesófilos, que 

ocupan casi 580.000 ha y se relacionan en muchos casos con áreas en las que se ha producido en los 
últimos siglos un aprovechamiento agroganadero. Hay que destacar también los denominados como 

matorrales boscosos en transición (544.000 ha), que se corresponden fundamentalmente con zonas en 
las que dicho aprovechamiento ha cesado y están sufriendo procesos de sucesión forestal. También hay 

que citar los espacios con vegetación escasa (56.000 ha) y los matorrales esclerófilos (unas 38.000 ha) 
los cuales se corresponden con áreas en los que las condiciones ambientales varían en relación con el 

resto de la Región Atlántica (por ejemplo aparecer una menor disponibilidad hídrica). 
 

Entre las unidades restantes hay que citar los pastizales naturales (302.000 ha), que son en muchos 
casos objeto de aprovechamiento ganadero, los roquedos (11.000 ha), zonas quemadas (3.700 h a) y las 

playas, dunas y arenales (3.600 ha).  
 

Dentro del resto de categorías, la superficie ocupada por Aguas superficiales en la Región Atlántica es de 

33.452 ha, destacando la relativa a Láminas de agua (24.743 ha). Las Superficies artificiales, cuya 
cobertura está aumentando en las últimas décadas (OSE, 2006) ocupa más de 100.000 ha,  estando 

constituido más del 75% de la misma por áreas urbanas e industriales. Por su parte las Zonas húmedas 
suponen solo unas 6.500 ha, siendo la mayor parte de las mismas (en torno a 4.500 ha) marismas. 

 
En la figura 7.7 se puede ver la representación cartográfica de dichas unidades de cobertura del suelo. 

En primer lugar cabe comentar que, en la parte occidental de la Región Atlántica (fundamentalmente en 
Galicia), predomina la unidad denominada como Bosques mixtos, debido fundamentalmente al reducido 
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tamaño medio de la propiedad forestal, lo que propicia un paisaje compuesto por un gran número de 

parches de distintos tipos: ecosistemas de coníferas, de frondosas, prados, matorrales, cultivos agrícolas, 

núcleos rurales, etc. 
 

occidental, donde se corresponden probablemente con distintos tipos de cultivos. También aparecen 

estos a lo largo de la vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica, correspondiéndose seguramente 
con áreas de montaña ocupadas por vegetación herbácea. A lo largo de dicha cordillera aparece también 

una gran superficie ocupada por matorrales, lo que está vinculado al aprovechamiento ganadero 
tradicional de este territorio. Por último destacar también la presencia de ecosistemas forestales 

compuestos fundamentalmente por coníferas en la zona oriental de la Región Atlántica 
(fundamentalmente plantaciones de P. radiata en País Vasco). 

 

 
Figura 7.7. . Región Atlántica Española con los tipos de cobertura del proyecto CLC06. Fuente: Unidad GIS de 
EME. 
 

Por otra parte, según la información existente en el MFE50, se realiza una caracterización de los Bosques 

Atlánticos (tabla 7.3) empleando un número menor de unidades que en el caso anterior (10 frente a más 
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de 20). Comparando estos datos con la información de CLC06, aparecen algunas diferencias: la 

superficie cubierta por agua es ligeramente inferior al caso anterior (unas 27.000 ha frente a 33 .000 ha) 

y lo mismo puede decirse de las superficies artificiales (77.000 ha frente a 104. 000 ha). No obstante, la 
superficie arbolada que aparece en ambas cartografías es muy similar (aproximadamente 1.758. 000 ha 

en CLC06 frente a 1.879.000 ha en MFE50).  
 

Dentro del monte arbolado cabe destacar que casi el 40% del mismo está ocupado por plantaciones 
forestales (unas 714.000 ha), mientras que otros tipos de unidades forestales, como las zonas con 

arbolado ralo o monte adehesado, son relativamente poco frecuentes. Citar por último que, tanto los 
cultivos (unas 403.000 ha)  como el monte desarbolado (934.000 ha) constituyen unidades de gran 

importancia superficial en el contexto de la Región Atlántica española. 
 

 

Tabla 7.3. Superficie cubierta en la Región Atlántica española por las distintas unidades del proyecto MFE50. 

Fuente: Información elaborada por el equipo SIG de EME a partir de datos de MFE50 (MMA, 1997-2006b). 

Unidad MFE Superficie (ha) Unidad MFE Superficie (ha) 

Agua 27.382  Monte arbolado de plantación 714 .287  

Artificial  77.447  Monte con arbolado disperso 15.129  

Cultivos 402 .826  Monte con arbolado disperso de plantación 11.858  

Humedal 6.665  Monte con arbolado ralo 45.560 

Monte arbolado 1.164 .735  Monte con arbolado ralo de plantación 32.543  

Monte arbolado adehesado 40 Monte desarbolado 934 .016  

TOTAL 3.432 .487  

 

 
 

En la representación espacial de esta información es más sencillo observar agrupaciones de los polígonos 
representados que en el caso anterior (figura 7.8). En primer lugar cabe decir que, en el área occidental 

de los Bosques Atlánticos predomina una mezcla de distintas unidades: plantaciones forestales, masas 

de especies autóctonas, cultivos y monte desarbolado. 
 

La parte central de la Región Atlántica presenta un patrón similar: su zona septentrional, que es la más 
cercana a la costa, y por lo tanto está a una altitud relativamente baja, muestra una frecuencia elevada 

de plantaciones forestales, las cuales se corresponden fundamentalmente con Eucalyptus globulus. Por 
otro lado, su mitad meridional, que está condicionada por la presencia de la Cordillera Cantábrica 

presenta ecosistemas forestales procedentes de regeneración natural, los cuales son más frecuentes en la 
vertiente norte, así como importantes superficies desarboladas en la vertiente sur. 

 
En el este de la Región Atlántica española, la superficie ubicada en las provincias de País Vasco está 

cubierta fundamentalmente por plantaciones forestales (mayoritariamente Pinus radiata), mientras que el 
extremo oriental, ubicado en Navarra, presenta un dominio significativo de ecosistemas procedentes de 

regeneración natural, entre los cuales los cuales los dominados por Fagus sylvatica son los más 
característicos. 
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Figura 7.8. Región Atlántica Española con los tipos de cobertura del proyecto MFE50. Fuente: Unidad GIS de 

EME. 

 

 
Aunque las superficies artificiales se están incrementando en España, ocupando terrenos que estaban 

cubiertos por paisajes naturales o seminaturales a un ritmo muy superior al del resto de Europa (figura 
7.9; Estreguil y Mouton, 2009), en la zona de los Bosques atlánticos, estos procesos siguen un ritmo 

significativamente inferior al del resto de la geografía española, y por tanto más cercano a los valores del 
resto de países europeos. 
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Figura 7.9. Incremento de superficie artificial o agrícola sobre terrenos en los que previamente se asentaban 

ecosistemas naturales o seminaturales. Tomado de Estreguil y Mouton, (2009). 

 

A partir de la información existente en las distintas versiones del Inventario Forestal Nacional (IFN, MMA, 
1972 -1986; 1987 -1996a; 1997 -2006a), se puede dar una estimación de la superficie cubierta por los 

Bosques Atlánticos en aquellas provincias españolas en las que son el tipo de ecosistema principal (como 

se vio en un apartado anterior en todas suponen más de la mitad de la superficie excepto en Ourense 
(48%)): A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Asturias, Cantabria, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Dichas 

provincias ocupan una superficie superior a 5.270 .000 ha, de las que casi el 70% son terrenos 
forestales (MMA, 1997-2006a), cubiertos por lo tanto por Bosques Atlánticos: casi 2,5 millones de 

hectáreas son superficies forestales arboladas, mientras que las desarboladas constituyen unos 1,2 
millones de ha. La distribución provincial de estos tipos de superficies puede verse en la figura 7.10. De 

hecho, Galicia, el Principado de Asturias, Cantabria y País Vasco son las CC.AA. que tienen una mayor 
superficie forestal en relación a su extensión total: 60-70% (OSE, 2006).  

 

 
Figura 7.10. Distribución de superficie forestal arbolada, forestal desarbolada y no forestal en las provincias en las 

que predominan los Bosques Atlánticos. Fuente: MMA, 1997-2006a. 
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Cabe destacar que, según la comparación de los datos de las versiones 2 y 3 de IFN (relativas a los 

periodos 1987 -1996 y 1997 -2006), en estas Comunidades Autónomas ha aumentado tanto la 

superficie forestal total como la superficie forestal arbolada, si bien algunos de estos datos no se pueden 
interpretar literalmente, al existir algún cambio en la metodología (como los límites de la Fracción de 

tal) entre ambas versiones de IFN 
(tabla 7.4). Dicho aumento, aunque es superior al promedio ocurrido en España en relación a superficie 

forestal, es prácticamente idéntico al producido en la superficie arbolada según esta fuente de 
información.  

 

Tabla 7.4. Comparación de superficie forestal total y forestal arbolada por CC.AA. Fuente: MMA. 

CC.AA. 

Superficie 

autonómica 

total 

IFN2 (1987 -1996)  IFN3 (1997 -2006)  IFN3/IFN2 

Forestal (ha) 

Forestal 

arbolada 

(ha) 

Forestal (ha) 

Forestal 

arbolada 

(ha) 

Forestal 
Forestal 

arbolada 

Galicia 2.957 .347  1.968 .311  1.045 .377  2.039 .575  1.405 .452  1,04  1,34  

Asturias 1.060 .357  667 .252  325 .701  764 .597  451 .116  1,15  1,39  

Cantabria 532 .139  323 .275  165 .543  359 .459  214 .257  1,11  1,29  

País Vasco 723 .464  469 .354 350 .252  495 .055  397 .831  1,05  1,14  

Total 5.273 .307  3.428 .192  1.886 .873  3.658 .686  2.468 .656  1,09  1,29  

Total España 50.596 .012  25.984 .062  14.080 .037  27.527 .974  18.265 .394  1,06  1,30  

 

Este tipo de información también ha sido analizada a escala europea empleando los datos recogidos en 
las versiones sucesivas de los Proyecto Corine Land Cover de 1990 y 2000 (Institute for  Enviroment and 
Sustainability, Joint Research Center (JRC), European Comission). En la mayor parte de los Bosques 
Atlánticos españoles, la superficie forestal se mantiene estable según los criterios empleados por los 

autores, apareciendo algunas manchas relativas a ganancia forestal, de una superficie significativa en la 
vertiente meridional de la Cordillera Cantábrica; destacar también que en las provincias de Vizcaya y 

Guipúzcoa se señala una pérdida forestal significativa que no se corresponde con el resto de información 

existente (IFN y otros), y que se distribuye por toda el área provincial. 
 

Comparando la superficie forestal en relación a la total, hay que destacar que Galicia, el Principado de 
Asturias, Cantabria y País Vasco son las CC.AA. que tienen una mayor superficie forestal en relación a su 

extensión total: 60-70%, siendo el valor promedio para el conjunto de España aproximadamente un 47% 
(OSE, 2006). Los datos proporcionados a escala europea (JRC, 2010) aunque dan valores ligeramente 

inferiores de la relación superficie forestal/provincial, reflejan igualmente que las provincias de la Región 
Atlántica son las que poseen una mayor proporción de superficie forestal de España; en la figura 7.11, 

en la que se refleja la proporción superficial de masa forestal, se puede observar con la Región Atlántica 
española constituye una de las áreas con mayor proporción de superficie arbolada de la Península 

Ibérica. 
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Figura 7.11. Porcentaje de superficie correspondiente a ecosistema forestal respecto a la superficie total en 

cuadrículas de 10x10 km. Tomado de JRC, (2007). 

 

Este incremento de superficie arbolada se produjo tanto en masas productivas (fundamentalmente 

compuestas por especies alóctonas o que presentan con fuerte influencia antrópica) como en otras en las 
que los aprovechamientos madereros son mucho menos intensos (fundamentalmente compuestas por 

frondosas autóctonas). 
 

 En las figuras 7.12 y 7.13 se muestra una comparación de los datos de IFN (2 y 3) de dichas 
superficies en varias provincias del dominio geográfico de los Bosques Atlánticos; se puede observar que 

el mayor aumento en superficie de masas autóctonas tuvo lugar en Asturias y Ourense, mientras que la 
de masas productivas se incrementó en mayor medida en Lugo y Pontevedra. 

 

 
Figura 7.12. Comparación de superficies correspondientes a masas productivas entre 1987 y 2006. Fuente: 

MMA (1987-1996a; 1997-2006a). 
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Figura 7.13. Comparación de superficies correspondientes a masas de especies autóctonas entre 1987 y 2006. 

Fuente: MMA (1987-1996a; 1997-2006a). 

 
La influencia antrópica se ha manifestado sobre distintos bosques templados del mundo desde hace 

milenios, provocando en muchos casos pérdida y fragmentación del hábitat (Lindenmayer y Franklin, 
2002); estos procesos históricos implican que gran parte de los ecosistemas forestales consideradas 

dentro del Tipo de Ecosistemas: Bosques Atlánticos muestren pequeños tamaños de mancha y un 
aislamiento derivado de procesos de fragmentación forestal (García et al., 2005). No ob stante, 

comparando los ecosistemas forestales con otras provincias españolas, los valores obtenidos para la zona 
de Bosques Atlánticos muestran superficies forestales relativamente grandes, que puede decirse están 

interconectadas (JRC, 2010).  

 

 
Imagen 7.5. Zona de la Cordillera Cantábrica (Concejo de Sobrescobio, Asturias). Aunque la vegetación potencial 

es un bosques de hayas y robles, el uso ganadero tradicional ha propiciado la existencia de amplios huecos en la 
cubierta arbórea. Cabe destacar la existencia de árboles remanentes (en este caso Ilex aquifolium y Crataegus 
monogyna con gran importancia en el ecosistema, por ejemplo para la alimentación de aves frugívoras). Autor: 

José Valentín Roces. 

 
Se ha puesto de manifiesto la existencia de una fragmentación forestal significativa en ecosistemas 

forestales de áreas de esta zona geográfica, por ejemplo, en García et al. (2005) se analizan este tipo de 
procesos en bosques del piso montano de Asturias a escala regional. La existencia de masas forestales 

implantadas no suele correlacionarse con aumentos en la conectividad entre parches de hábitats; en 
España, aunque la cantidad de superficie sometida a repoblaciones forestales es superior a la media 

europea, dichas repoblaciones no se hacen teniendo en cuenta coherencia con los patrones forestales 
espaciales en general (García-Feced et al., 2011). Las provincias de la Cornisa Cantábrica que parecen 

 de fragmentación, mientras que el resto de regiones presentan valores de intensidad 

figura 7.14 (EEA, 2009b).  
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Figura 7.14. Niveles de fragmentación forestal por áreas administrativas de la Unión Europea. Tomado de EEA 

(2009b). 

 

Hablando de los procesos de fragmentación a una escala provincial, hay que citar el trabajo García 

(2008) , en donde se lleva a cabo un análisis GAP a nivel de Asturias a partir la red de Espacios Naturales 
Protegidos, teniendo en cuenta entre otras cosas la distribución de las especies de fauna protegida; en 

dicho trabajo se constata entre otras cosas, la gran influencia de procesos de fragmentación sobre 
especies o hábitats con interés para conservación. Así, se vio que los espacios protegidos en Asturias no 

constituían una red propiamente dicha, al no haber sido consideradas las interconexiones entre los 
mismos, aunque si mostraron una selección positiva de las zonas de alto valor para la conservación. 

 
En las provincias de la Cornisa Cantábrica, los Espacios Naturales Protegidos, que fundamentalmente 

engloban a zonas de Bosques Atlánticos, suponen más de 835.000 ha, lo que constituye el 16% de la 
superficie de las mismas (EUROPARC-España, 2010). Entre los diferentes tipos de ecosistemas 

forestales presentes dentro de los Bosques Atlánticos, la superficie protegida de los mismos ha 
aumentado de forma significativa en los últimos años (figura 7.15); sobre todo destacan las masas de 

Quercus petraea (estando protegida más del 40% de su superficie total), Fagus sylvatica, Castanea 
sativa, Betula sp. y bosques mixtos (en las que se supera el 25%). 
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Figura 7.15. Superficie protegida (%) respecto a la superficie total existente en España de varios tipos de bosques 

autóctonos en 1997 y 2008. Fuente: García-Cervigón et al., (2010). 

 

Los Bosques Atlánticos ocupan buena parte de la Región Atlántica española, donde son el ecosistema 
con mayor importancia superficial. Están compuestos por distintos subtipos de ecosistemas forestales, 

entre ellos cabe destacar los bosques plano-caducifolios de especies autóctonas, los cuales son 
especialmente representativos; igualmente, aparecen también ecosistemas forestales implantados por el 

ser humano, compuestos fundamentalmente por pinos y eucaliptos, así como ecosistemas de matorral 
ligados al aprovechamiento tradicional agro-ganadero del medio. 

 

En los últimos años su superficie se ha incrementado de forma significativa; esto responde a distintos 
procesos, como el abandono de áreas sometidas a un aprovechamiento agroganadero tradicional, las 

ha producido igualmente un incremento de las repoblaciones con objetivo productivo, fundamentalmente 

en las zonas de menor altitud de la Región Atlántica, las cuales presentan una gran productividad forestal 
potencial 

 
A pesar de este incremento superficial, hay que decir que los bosques Atlánticos están afectados por 

procesos de fragmentación a escala de paisaje, por lo que la conservación de los mismos es un aspecto 

clave de este territorio. 
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4. Servicios suministrados. Métodos de evaluación y fuente de datos 

La importancia de los servicios se ha evidenciado con los siguientes colores: 

 

 Alta 

 Alta-media 

 Media-baja 

 Baja 

 

Hablando en primer lugar de los Servicios de Abastecimiento (tabla 7.5), hay que destacar la importancia 
de aquellos vinculados a los materiales de origen biótico, a la provisión de energía y a la reserva genética 

que suponen los Bosques Atlánticos. 
 

Tabla 7.5. Relación, definición y ejemplos de Servicios de Abastecimiento vinculados a los Bosques Atlánticos. 

Interpretación de los colores Verde: relevancia alta en el contexto geográfico, naranja: media, rojo: baja. 
Elaboración propia.  

Tipo de 

servicio 
Servicio Definición Ejemplo 

A
B

A
S

T
E

C
IM

IE
N

T
O 

Alimentación 
Provisión de productos derivados de 

los Bosques atlánticos, consumidos 
para obtener principios nutritivos 

Ganadería 

Recolección de frutos: castañas, avellanas, 

 

Producción apícola 
Recolección de setas 

Especies de caza mayor: jabalí, ciervo, 

 

Agua 

Agua dulce de calidad que, aunque 

procede fundamentalmente de ríos y 
riberas, depende en gran medida de 

los Bosques atlánticos 

Abastecimiento de agua para uso 
doméstico, industrial y municipal  

Tejidos, fibras y 

otros materiales 

bióticos 

Materiales procedentes de seres vivos 

vinculados a los Bosques Atlánticos, 

que se transforman para elaborar 
otros productos  

Madera para aserrado 

Madera para pasta de papel. 

Materiales de 

Origen Geótico 

Materiales de origen geótico extraídos 
en el entorno de los Bosques 

Atlánticos, que se transforman para 

elaborar otros productos 

Materiales para construcción: piedra, 

 
 

Energía 

Distintos materiales de origen biótico 

o abióticos, que pueden considerarse 
una fuente de energía significativa 

vinculada a los Bosques Atlánticos 

Biomasa forestal 

Materiales de minería: carbón  

Energía eólica 

Reserva genética 
Diversidad genética asociada a 

poblaciones de organismos 

vinculados a los Bosques Atlánticos 

Extensos ecosistemas forestales: servicios 

de abastecimiento de productos forestales 

Poblaciones de especies amenazadas o 
endémicas 

Razas de ganado especialmente adaptadas 

al medio 

Medicinas 

naturales y 

principios activos 

Provisión de productos que se usen 
como medicinas o componentes de 

estas 

Distintas plantas medicinales vinculadas 

fundamentalmente a usos tradicionales: 
Gentiana lutea, etc. 

Plantas empleadas para preparar 

infusiones: manzanilla, tila, etc.  
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Por su parte, los Servicios de Regulación son los que presentan una mayor importancia en el contexto de 

la Región Atlántica española; en ella, la existencia de extensos ecosistemas forestales condiciona la 

presencia de servicios de regulación que suponen un capital natural clave para los habitantes de toda la 
Cornisa Cantábrica. 

 
 

Tabla 7.6. Relación, definición y ejemplos de Servicios de Regulación vinculados a los Bosques Atlánticos. 
Interpretación de los colores Verde: relevancia alta en el contexto geográfico, naranja: media, rojo: baja. 

Elaboración propia. 

Tipo de 

servicio 
Servicio Definición Ejemplo 

R
E

G
U

L
A

C
IO

N 

Regulación climática 

local y regional. 

Almacenamiento de 

carbono 

Influencia de los Bosques 

Atlánticos en la regulación 

climática a distintas escalas: 

global, regional y local 

Fijación de grandes cantidades de carbono 

Regulación térmica  

Influencia en el régimen de precipitaciones 

Regulación del aire 
Papel de los Bosques Atlánticos 
en procesos de regulación aérea 

Liberación de oxígeno durante procesos 
fisiológicos 

Regulación hídrica y 

depuración del agua 

Regulación de distintos 

procesos hídricos por parte de 
los Bosques Atlánticos 

Regulación de los cursos de agua 
Almacenamiento de agua en el suelo 

Recarga de acuíferos 

Capacidad autodepuradora 

Regulación morfo-

sedimentaria. Control 

de la erosión 

Los Bosques Atlánticos juegan 

un papel clave en la protección 
y regulación del suelo frente a 

procesos erosivos 

Protección del sustrato frente a la erosión 

Regulación del suelo y 

nutrientes. Fertilidad 

del suelo 

Papel de los Bosques Atlánticos 

en la incorporación y regulación 
de los nutrientes del sustrato 

Procesos edáficos por los que se mineraliza 

la materia orgánica de hojas, madera 
 

Amortiguación de 

perturbaciones 

Los Bosques Atlánticos regulan 
perturbaciones naturales que se 

producen en su entorno, entre 

las que destacan los incendios 
forestales 

Resiliencia de las comunidades vegetales 

frente a incendios forestales 

Resistencia frente a inundaciones 

Control biológico 

Los distintos tipos de 
ecosistemas, entre ellos los 

Bosques Atlánticos, participan 

en la regulación de plagas y 
enfermedades para los seres 

humanos y el medio 

agroganadero 

Protección frente a enfermedades y plagas 

forestales 

Polinización 

Las especies polinizadoras, que 

tienen un hábitat clave en los 
Bosques Atlánticos, cumplen un 

servicio de polinización de suma 

importancia para la sociedad 

Existencia de poblaciones importantes de 
polinizadores naturales en ecosistemas 

forestales  
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En relación con los servicios de tipo cultural, hay que destacar que en los últimos tiempos han 

experimentado un incremento significativo en relación a su relevancia de cara a la sociedad. Algunos de 

ellos, como las Actividades recreativas o el Paisaje, cuya importancia social y económica actual es clave 
en el medio rural. También hay que destacar la importancia que han cobrado en los últimos tiempos 

servicios como el Conocimiento científico, el Disfrute espiritual y la Educación ambiental. 
 

 

Tabla 7.7. Relación, definición y ejemplos de Servicios Culturales vinculados a los Bosques Atlánticos. 

Interpretación de los colores Verde: relevancia alta en el contexto geográfico, naranja: media, rojo: baja. 

Elaboración propia. 

Tipo de 

servicio 
Servicio Definición Ejemplo 

C
U

L
T

U
R

A
L
E

S 

Conocimiento 

científico 

Los Bosques Atlánticos son usados como un 

grupos de investigación desarrollan su labor 
científica y cuyos avances se incorporan a la 

sociedad 

Artículos científicos y proyectos de 
investigación sobre gestión forestal, 

modelización del crecimiento, biología 

 

Actividades 

recreativas 

La sociedad desarrolla una serie de 

actividades recreativas en el medio rural y 

natural, siendo los Bosques Atlánticos una 
parte fundamental de las mismas  

Caza y pesca deportiva 
Deportes relacionados con la naturaleza: 

senderismo, bicicleta de montaña  

Paisaje-

Servicio 

estético 

La interacción de la sociedad con los 
ecosistemas a lo largo de cientos de años ha 

generado unos paisajes en los que los 

Bosques Atlánticos juegan un papel clave 

Actividades vinculadas al turismo rural 

Visitantes de Espacios Naturales 
Protegidos 

Disfrute 

espiritual 

Una gran parte de la sociedad obtiene de los 

ecosistemas servicios espirituales, en los que 

debido a sus características, los Bosques 

Atlánticos juegan un papel significativo 

Actividades con fin espiritual vinculadas 

a Bosques Atlánticos: Camino de 

 

Satisfacción social por la conservación 

de especies amenazadas/singulares: oso 
 

Conocimiento 

ecológico local 

La interacción a lo largo de cientos de años 
de los habitantes locales con los 

ecosistemas, han supuesto que en el medio 

natural se encuentren productos que se 
puedan aprovechar sin transformar 

demasiado 

Aprovechamiento agroganadero 

 

Etnobotánica: plantas con usos 
tradicionales 

Identidad 

cultural y 

sentido de 

pertenencia 

Los ecosistemas y el paisaje en el que se 

integran forma parte de la memoria colectiva 

de la sociedad del medio rural; en este 
aspecto, los Bosques Atlánticos son la matriz 

en la que se ha articulado la sociedad del 

noroeste peninsular 

Museos etnográficos vinculados con 
actividades realizadas en Bosques 

Atlánticos 

Satisfacción por conservación de 
ecosistemas característicos 

Educación 

ambiental 

En los últimos años, cada vez se otorga una 

mayor importancia a este tipo de actividades, 
con el fin de conseguir una concienciación 

adecuada de la sociedad de cara a preservar 

la diversidad biológica y lograr un desarrollo 
sostenible.  

Programas de educación ambiental que 
destacan los valores paisajísticos y 

culturales, la diversidad y las funciones 

y servicios de los bosques atlánticos 

 
 
En el apartado de Millenium Assessment correspondiente a Bosques y masas forestales de clima 

templado (Shvidenko et al., 2005), se destacan una serie de servicios en los que este tipo de 
ecosistemas cumplen un papel clave, considerando distintos niveles de usuarios: locales, regionales 

(ciudades, agricultura, industria, industria forestal), nacionales y globales (tabla 7.8). Entre los servicios 
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más relevantes a escala local se citó la provisión de agua, combustible, productos no maderables y el 

ocio. A una escala regional se destacaron por ejemplo la provisión de agua para las ciudades y la 

agricultura, la madera y pasta de papel para la industria y el ocio para las ciudades. Por último, a escala 
nacional y global a los siete servicios considerados se les otorgó una relevancia media-alta. 

 

Tabla 7.8. Valoración de la importancia de varios servicios proporcionados por los Bosques templados a distintos 

grupos de usuarios. Interpretación de los colores Verde: relevancia alta en el contexto geográfico, naranja: media, 

rojo: baja. Adaptado de Shvidenko et al. (2005). *NWFP: Productos no maderables, es decir, aquellos 
procedentes de los ecosistemas forestales que no están compuestos de madera (Non-Wood Forest Product). 

Grupo de 

usuarios 

Provisión 

de agua 
Combustible 

Madera 

y pasta 

de 

papel 

NWFP* 
Diversidad 

biológica 
Ocio 

Almacenamiento 

de carbono 

Local Alta Alta Media Alta Media Alta Media 

Ciudades Alta Media Alta Media Media Alta Media 

Agricultura Alta Alta Media Alta Media Media Baja 

Industria Media Media Alta Baja Baja Baja Baja 

I. maderera Baja Media Alta Media Baja Baja Baja 

Nacional Alta Alta Alta Media Alta Alta Media 

Global Media Alta Media Alta Alta Media Media 

 
 

A partir del listado de Servicios de los ecosistemas a evaluar, acordado en el Taller II celebrado en 
Madrid los días 17 y 18 de mayo de 2010, se hizo, desde todos los grupos de trabajo una propuesta de 

indicadores a emplear. En la presente evaluación se ha tratado de seguir en la medida de lo posible dicha 

propuesta, aunque aparecieron ciertas limitaciones, relacionadas fundamentalmente con la 
disponibilidad temporal y de información necesaria, así como con el grado de desagregación de la 

misma. 
 

Se ha procurado que los indicadores planteados dispusieran de información homogénea para todo el 
territorio español, y que a su vez se pudieran apoyar en otros indicadores ya empleados con anterioridad 

en proyectos o evaluaciones con objetivos relativamente parecidos. A continuación se comentan algunas 
de las fuentes de información empleadas, así como el tipo de datos disponible en cada una: 

 
Â Entre la información forestal estatal destaca el Inventario Forestal Nacional (IFN, 

Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, MARM), del que se dispone de versiones 
para periodos temporales de 10 años, y cuya cuarta versión está actualmente en fase de 

desarrollo; esta información está desarrollada a nivel provincial, diferenciando entre 

distintas tipologías de ecosistemas forestales. Respecto a la cartografía, decir que el 
Tercer Inventario Forestal Nacional tiene como fuente, para la determinación de los 

ecosistemas forestales con sus características dasométricas, estructurales y ecológicas, el 
Mapa Forestal Español, del cual se dispone en la actualidad de una versión a escala 

1:50.000. El IFN tiene la ventaja añadida de que incluye, en cada una de las 
recopilaciones provinciales, un apartado (Capítulo X) sobre Criterios e Indicadores 

Paneuropeos de Gestión Sostenible de bosques, y que sigue los criterios establecidos en 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de 

Janeiro (1992), y sus posteriores desarrollos, como las Conferencias Interministeriales 
para la Protección de los Bosques en Europa (Helsinki 1993 y posteriores). Dichos 

indicadores pueden ser calculados en muchos casos a nivel provincial. 

Â En esta misma línea, y procedentes también del MARM, existen Inventarios Nacionales 

de Biodiversidad, que se centran fundamentalmente en taxones animales y vegetales 
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amenazados o en especies invasoras, y cuya información puede ser empleada en relación 

a distintos servicios de los ecosistemas. Por su parte, el Inventario Nacional de Erosión de 

Suelos (INES, primer ciclo 2001 -2012) refleja cartográficamente los principales 
procesos de erosión en el territorio nacional, así como su evolución temporal. También 

cabe destacar las Estadísticas de Incendios Forestales, que son actualizadas de forma 
sistemática anualmente. Por su parte, en relación al Medio Rural, se publica 

periódicamente el Anuario de Estadística Agraria (Secretaría General Técnica del MARM, 
a través de la Subdirección General de Estadística), en donde aparece información 

relevante para este tipo de evaluaciones. 

Â Otro tipo de fuentes de información existentes, aunque la disponibilidad de información 

es más variada y heterogénea que en los casos anteriores son las Comunidades 
Autónomas, a través de sus distintas Consejerías (o similar), u organismos del tipo de las 

Confederaciones Hidrográficas, ya que buena parte de los datos relativos al medio natural 
y rural suelen ser recogidos a esta escala. 

Â Igualmente, la información que se emplee puede proceder de fuentes no oficiales, pero 

que constan de gran cantidad de datos. A este respecto, destaca por ejemplo Europarc 
(www.redeuroparc.org), ya que dispone de un gran número de publicaciones relativas a 

los Espacios Naturales Protegidos (ENPs) de nuestra geografía.  

Â Considerando una escala de trabajo en la que sea posible llevar a cabo comparaciones 

entre distintas regiones administrativas o biogeográficas, desde el Institute for  Enviroment 
and Sustainability, Joint Research Center (JRC), perteneciente a la Comisión Europea, se 

han llevado a cabo en los últimos años multitud de proyectos de investigación en relación 
con la fragmentación y conectividad de los hábitats, los cambios de uso de suelo o la 

distribución actual y futu ra de especies forestales. Algunos de estos trabajos se han 
tomado como ejemplos para realizar análisis comparativos entre los Bosques Atlánticos y 

otras zonas de Europa. 

Â Del mismo modo, proyectos realizados a distintas escalas evalúan en muchas ocasiones 

aspectos vinculados a algunos tipos de ecosistemas; en nuestro caso particular hemos 
consultado los Indicadores de Sostenibilidad del Proyecto FORSEE (gestion durable des 

), llevado a 

cabo por el Instituto Europeo del Bosque Cultivado (www.iefc.net) para distintas regiones 
del Arco Atlántico europeo (en España: Galicia, Castilla y León, País Vasco y Navarra), y 

que se basa en los Criterios de la Cuarta Conferencia Ministerial sobre Protección de 
Bosques en Europa celebrada en 2003 en Viena. Aunque no incluye resultados de todas 

las comunidades autónomas con este tipo de ecosistemas, entendemos que estos van a 
ser generalizables. 

Â Cabe destacar una fuente informativa más, disponible en formato digital y que puede 
permitir análisis de datos climáticos a escalas muy diferentes (precisión cuadrículas 

200x200 m): el Atlas Climático Digital de la Península Ibérica (ACDPT, Ninyerola et al. 
200 5).  

Â Como suele ocurrir en este tipo de trabajos, la información y el grado de desagregación 
respecto a algunos indicadores, es mucho mayor en el caso de la comunidad autónoma 

en la que estamos ubicados, lo que puede llevar a considerar alguna fuente de 
información provincial (el Principado de Asturias es una comunidad uniprovincial), 

generalizando el resultado al resto del territorio en donde aparecen Bosques Atlánticos, 

en aquellos casos en los que nuestra experiencia así lo aconseje. 

 

 
 

 
 

 

http://www.redeuroparc.org/
http://www.iefc.net/
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5. Condiciones y tendencias de los servicios evaluados 

5.1.  Servicios de Abastecimiento 

Los servicios de abastecimiento que proporcionan los Bosques Atlánticos se relacionan 

fundamentalmente con Tejidos, Fibras y otros Materiales, y en menor medida con los de alimentación, 

vinculados fundamentalmente a sistemas silvo-pastorales. Además, la Energía procedente de Biomasa se 

produce fundamentalmente en este tipo de bosques, y la Eólica está asociada en la región biogeográfica 

atlántica a áreas de cumbres adscritas a los Bosques Atlánticos (sobre todo en zonas de matorral). 

Igualmente, cumplen un papel clave en otros servicios de gran importancia, como el suministro de agua. 
 

 

5.1.1.  Alimento 

Es de sobra conocida la gran importancia de la ganadería en la Cornisa Cantábrica, en la que se 

aprovechaban los distintos tipos de pastos existentes en estas regiones, a menudo de forma extensiva, los 
cuales varían en función de distintos factores: climáticos, litológicos, debidos al uso, etc. Por ejemplo, en 

el proyecto de Tipificación, Cartografía y Evaluación de los pastos de Asturias (INDUROT, 2004) se 
definieron 39 tipos agrupados en 4 categorías: pastos arbóreos, arbustivos, herbáceos y agrícolas. Pese a 

dicha vinculación tradicional existente, en la actualidad no es posible afirmar que este tipo de 
ecosistema lleve a cabo un papel clave en la provisión de alimento; los cambios producidos a nivel social 

en los Siglos XX y XXI han traído consigo un abandono paulatino de las prácticas tradicionales, pasando a 
predominar un aprovechamiento de tipo intensivo en el que el ganado consume menor cantidad de 

alimento directamente de los pastos. 
 

Así, aunque en general a lo largo de las dos últimas décadas, no se ha producido un descenso 
significativo de la cabaña ganadera en seis provincias englobadas en los Bosques Atlánticos, sino más 

bien un ligero aumento general desde 1996 (en las figuras 7.16-7.19 se incorporan los datos del nº de 

cabezas provinciales de ganado bovino, equino, ovino y caprino en cuatro momentos entre 1996 y 
2008), puede afirmarse que el papel que estos ecosistemas juegan en el desarrollo de dicha ganadería 

no es demasiado relevante (MARM, 2009a).  
 

El nº de cabezas de ganado bovino, aunque presentó una disminución significativa a finales de la década 
1990, se ha visto incrementado desde entonces; de todos modos, cabe destacar que el tipo de 

explotación actual de esta clase de ganado no está prácticamente vinculada a los Bosques Atlánticos. 
Una mayor relación con estos ecosistemas la tienen el ganado equino, el cual ha visto incrementado el nº 

de ejemplares en estas provincias en este periodo, y el caprino, especialmente vinculado a zonas de 
matorral, que presenta una disminución notable en Asturias. En relación con este último tipo de ganado 

cabe destacar las experiencias que se están desarrollando en los últimos años desde centros de 
investigación agraria, de cara a desarrollar de forma sostenible este aprovechamiento; pueden citarse 

entre otros varios trabajos llevados a cabo recientemente por el Servicio de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA), relacionados por ejemplo con la composición 

florística en brezales (Celaya et al., 2010)  o con la diversidad de artrópodos (García et al., 2010) bajo 

distintas cargas ganaderas. 
 

En los últimos años se ha producido un aumento de la demanda social de productos lácteos, sobre todo 
quesos, desarrollados en áreas rurales y basados en los procedimientos tradicionales; el consumo de 

estos productos puede relacionarse con el mantenimiento relativo del nº de cabezas de ganado ovino y 
caprino. 
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Figura 7.16. Nº de cabezas de ganado bovino en 

seis provincias encuadradas en su mayoría en la 
Región Atlántica española, en cuatro momentos 

durante el periodo 1996-2008. Fuente: MARM, 

(2009a). 

 

 
Figura 7.17. Nº de cabezas de ganado equino en 

seis provincias encuadradas en su mayoría en la 

Región Atlántica española, en cuatro momentos 

durante el periodo 1996-2008. Fuente: MARM, 
(2009a). 

 

 
Figura 7.18. Nº de cabezas de ganado ovino en 

seis provincias encuadradas en su mayoría en la 
Región Atlántica española, en cuatro momentos 

durante el periodo 1996-2008. Fuente: MARM, 

(2009a). 

 
Figura 7.19. Nº de cabezas de ganado caprino en 

seis provincias encuadradas en su mayoría en la 
Región Atlántica española, en cuatro momentos 

durante el periodo 1996-2008. Fuente: MARM, 

(2009a). 

 
Destacar además un tipo de ganado del que, aunque no se presentan estadísticas, se tiene la certeza de 

que ha visto aumentada su importancia en los últimos tiempos; se trata de la variedad porcina: gochu 
astur-celta, el cual aunque todavía no ha sido reconocido como raza, ya ha dado los primeros pasos en 

dicha dirección. Este tipo de ganado se vincula estrechamente al aprovechamiento tradicional del medio 
rural en la zona, relacionado en muchas ocasiones con ecosistemas forestales de frondosas, en las que 

estos animales llevaban a cabo parte de su ciclo alimenticio. 
 

En relación con el aprovechamiento ganadero, puede destacarse también la existencia de una tendencia 
creciente en explotaciones de ganadería ecológica, cuyo sistema productivo es parecido al 

aprovechamiento tradicional. En las provincias englobadas en la Región Atlántica, la mayor frecuencia de 

este tipo de explotaciones aparece en Asturias (250 en el año 2009), seguida por Lugo (98), y Cantabria 
(86), mientras que en las provincias restantes el número es significativamente inferior, aunque en la 

mayor parte de las mismas ha aumentado en el periodo 2005-2009 (MARM, 2009 a). En este tipo de 
explotaciones se generan una serie de productos como carne, leches, quesos, miel, etc., considerados de 

buena calidad y que comienzan a estar distribuidos por mercados cada vez más amplios. 
 

Refiriéndonos a Asturias de forma concreta, en el Proyecto: Valoración de la Naturaleza Asturiana: 
Primera Aproximación (INDUROT, 2002), se llevó a cabo una estimación del valor de los servicios de 

abastecimiento pascícolas asturianos, los cuales forman una parte clave del proceso ganadero, al 
constituir un producto forrajero de suma importancia. Atendiendo a la superficie cubierta por cada tipo 
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de pasto y el valor nutricional de los mismos, se obtuvo un resultado de la producción energética superior 

a 268 millones de euros. 

 
Otro tipo de producto de alimentación que se relaciona con los Bosques Atlánticos es la apicultura, 

actividad que tiene un fuerte carácter tradicional; debido a esta razón no se dispone de datos demasiado 
actualizados. Según estimaciones de la Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias, en 

el año 2000 había en la provincia unas 40.000  colmenas, de las que se extraen anualmente unas 600 
toneladas de miel; se estimó que la producción anual de dicha miel tenía un valor que superaba los 2,7 

millones de euros (INDUROT, 2002). En relación con estos productos, tienen una especial relevancia las 
masas de castaño, robles, eucaliptos así como brezales y zonas de prados. 

 
En lo relativo a la recolección de productos micológicos, dado que en la mayor parte del territorio es un 

aprovechamiento que todavía no está regulado, no se dispone de demasiada información al respecto, si 
bien puede constatarse que es una actividad que en los últimos años ha visto aumentada su importancia. 

En el Plan Forestal de Asturias, aprobado en el año 2001, recoge en un apartado de su capítulo cuatro, 

una estimación de la cantidad de setas recogidas anualmente en la provincia, que se sitúa en torno a 10 
toneladas. Pese a la escasa cuantía del aprovechamiento, hay que destacar la importancia recreativa de 

dicha actividad. 
 

 

5.1.2.  Agua 

Aunque no se trata de un producto que se extraiga directamente de los Bosques Atlánticos, las funciones 
que tienen lugar en los mismos son claves para el Servicio de abastecimiento de agua. En general, toda 

la Cornisa Cantábrica es una zona con abundancia de este tipo de servicio, si bien en algunas de las 
cuencas parece haberse producido, en los últimos años, una disminución de los mismos en relación con 

la media de los últimos 70 años (fuente: MARM, 2009 ). 
 

 
Figura 7.20. Servicios de abastecimiento de agua en cuatro periodos temporales (1940-2009; 2004-09; 2007-08 

y 2008-09) en cuatro demarcaciones hidrográficas ubicadas en la zona de los Bosques Atlánticos. Fuente: 
MARM, (2009a). 

 

El abastecimiento de agua en estas provincias tiene como usos fundamentales el doméstico y el 
industrial, mientras que el agrícola, que tiene una gran importancia en el resto de la península, no tiene 

relevancia significativa en la Cornisa Cantábrica. Cabe destacar que los costes unitarios (ú/m3) de agua 
en las Comunidades de esta zona, son menores a la media nacional (figura 7.21), aunque en los últimos 

años han ido aumentando de forma general (exceptuando en País Vasco, donde han disminuido). 
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Figura 7.21. Comparación del precio unitario del agua en cuatro comunidades autónomas del norte de la 

Península Ibérica y la media para España en el periodo 1996-2007. Fuente: MARM, (2009a). 

 
La mayor parte del agua que se consume en las provincias de la Región Atlántica española procede de 

embalses. En la figura 7.22 se puede observar el valor medio de dicha reserva a lo largo de las últimas 

dos décadas (fuente: MARM). 
 

 
Figura 7.22. Reserva media en embalses en cuatro periodos temporales (1987-2009; 2004-09; 2007-08 y 2008-
09) en cuatro demarcaciones hidrográficas ubicadas en la zona de los Bosques Atlánticos. Fuente: MARM, 

(2009a).  

 
Como se dijo anteriormente, una característica que diferencia el uso del agua en las provincias de la 

Región Atlántica reside en que prácticamente no se emplea en agricultura, al contrario de lo que sucede 
en la mayor parte del territorio español. En las figuras 7.23 y 7.24 es posible observar la evolución, a lo 

largo de los últimos años en varias provincias de la zona noroccidental, del agua disponible para uso 
doméstico y no doméstico (fundamentalmente industrial y municipal) (fuente: MARM). 

 

 
Figura 7.23. Variación de la distribución anual 

de agua a hogares en varias CC.AA. de la 

Región Atlántica española. Fuente: MARM, 

(2009a). 

 
Figura 7.24. Variación de la distribución anual 

de agua a usos distintos al doméstico en varias 

CC.AA. de la Región Atlántica española. Fuente: 

MARM, (2009a). 
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5.1.3.  Tejidos, fibras y otros materiales 

En primer lugar, en relación al Servicio de Abastecimiento de tejidos, fibras y otros materiales de origen 

biótico, se han incorporado entre otros, como indicadores el crecimiento anual y las cortas anuales de 
madera; la fuente de información es IFN3, (MMA, 1997 -2006a) y su comparación con la versión 2 

(MMA, 1987 -1996).  
 

En relación a este servicio hay que destacar que los ecosistemas forestales que se ubican en las CC.AA. 
más representativas de la Región Atlántica española (Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco) aportan 

más de la mitad de la madera que se extrae anualmente en España; según los datos del Anuario de 
Estadísticas Forestales (MARM, 2009), la importancia de la madera cortada en estas comunidades 

respecto al total de España se sitúa en los últimos años en torno al 70%.  
 

En estas provincias se ha producido, en el periodo entre IFN2 y 3, un incremento significativo en el 

crecimiento anual que tiene lugar en sus ecosistemas forestales, que puede estar asociado a varias 
razones: 

Â En primer lugar, debido a que en este periodo (como se vio en un apartado anterior), tuvo 

lugar en dichas regiones un aumento significativo de la superficie forestal en general, 

asociándose además en varias provincias a las masas forestales de especies de 

crecimiento rápido con objetivo productor (fundamentalmente de Eucalyptus globulus, 
Pinus pinaster y Pinus radiata). Si se compara la relación existente entre el Incremento 
Anual de Volumen con Corteza (IAVC) y la superficie forestal que ocupan distintas 

especies arbóreas, de acuerdo con los datos del Tercer Inventario Forestal Nacional 
(MMA, 1997 -2006a), los valores más elevados se obtienen para las especies de masas 

implantadas con objetivos productivos (tabla 7.9). 

 

Tabla 7.9. Comparación de la relación entre el Incremento Anual de Volumen con Corteza (IAVC, m3/año) y la 

superficie forestal arbolada (ha) por provincia entre las versiones 2 y 3 del Inventario Forestal Nacional. Fuente: 
MMA, (1987-1996; 1997-2006a) 

Masa forestal IAVC (m3/año) Superficie (ha) IAVC/sup (m3/año*ha) 

Asturias 

Castanea sativa 656 .251  99.077  6,62  

Quercus robur 160 .000  47.550  3,36  

Eucalyptus globulus 1.204 .348  71.407  16,87  

Pinus pinaster 199 .332  22.000  9,06  

Pinus radiata 252 .455  17.617  14,33  

Lugo 

Castanea sativa 104 .187  35.535  2,93  

Quercus robur 316 .254  86.890  3,64  

Eucalyptus globulus 1.181 .684  75.906  15,57  

Pinus pinaster 746 .336  88.000  8,48  

Pinus radiata 809 .372  54.241  14,92  

A Coruña 

Castanea sativa 48.014  8.249  5,82  

Quercus robur 103 .936 27.307  3,81  

Eucalyptus globulus 2.713 .644  157 .898  17,19  

Pinus pinaster 1.084 .511  140 .000  7,75  

Pinus radiata 156 .864  18.881  8,31  

Pontevedra 

Castanea sativa 13.606  2.450  5,55  

Quercus robur 125 .140  28.371  4,41  

Eucalyptus globulus 1.024 .464  72.295  14,17  

Pinus pinaster 620 .210  84.000  7,38  

Pinus radiata 39981  3219  12,42  
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Â Una gestión selvícola más intensa, logrando una mayor productividad o empleando 

estaciones con una mayor calidad. Observando la relación existente entre el IAVC en los 
periodos 1987 -1996 y 1997 -2006, en varias provincias de la Cornisa Cantábrica, y la 

superficie arbolada de las mismas, se puede hablar en general, de un incremento en los 
últimos tiempos del crecimiento anual por unidad superficial ( tabla 7.10).   

 

Tabla 7.10. Comparación de la relación entre el Incremento Anual de Volumen con Corteza (IAVC, m3/año) y la 

superficie forestal arbolada (ha) por provincia entre las versiones 2 y 3 del Inventario Forestal Nacional. Fuente: 

MMA, (1987-1996; 1997-2006a). 

Provincia 

1987 -1996 (IFN2)  1997 -2006 (IFN3)  

IAVC 

(m3/año) 

Superficie 

(ha) 

IAVC/sup 

(m3/año*h) 

IAVC 

(m3/año) 

Superficie 

(ha) 

IAVC/sup 

(m3/año*ha) 

Asturias 2.140 .539  368 .129  5,81  3.156 .054  419 .245  7,53  

Lugo 2.468 .487  368 .576  6,70  3.586 .723  431 .129  8,32 

A Coruña 3.478 .815  344 .163  10,11  4.247 .813  362 .586  11,72  

Pontevedra 1.355 .651  134 .388  10,09  1.856 .856  195 .572  9,49  

 
 

Â También podría pensarse en efectos derivados del Cambio global, que en ocasiones 
pueden traducirse en aumentos de la productividad, aunque se trata de una explicación 

menos probable. 

 
Refiriéndonos al abastecimiento de este tipo de productos, una premisa que debe cumplirse en su 

aprovechamiento es que la extracción anual no supere los valores de crecimiento medio anual de los 

ecosistemas forestales. En la figura 7.25 se puede ver que en todas las provincias analizadas en el 

ámbito de los Bosques Atlánticos, el volumen de madera cortada anualmente en el periodo 1997-2006 
es significativamente inferior al IAVC que tiene lugar en los ecosistemas forestales. La relación de ambos 

parámetros es mayor (y por lo tanto el total extraído se aproxima más al crecimiento anual) en las 
provincias de A Coruña (56%), Pontevedra (54%) y Lugo (42%), en las que existen grandes superficies 

de masas productivas, así como una gestión selvícola más intensa, mientras que los menores valores se 
alcanzan en Asturias (21%), siendo ésta la provincia analizada que tiene un mayor porcentaje de 

superficie cubierta por masas forestales de especies autóctonas. Respecto al valor económico de estas 
actividades, el valor medio (en cargadero) de las cortas de las provincias de la zona cantábrica supera los 

17 millones de euros/año (MARM, 2009a). 
 

 

Figura 7.25. Comparación del crecimiento medio anual y las cortas anuales de ecosistemas forestales de 
provincias del ámbito Atlántico. Fuente: MMA, (1987-1996; 1997-2006a). 
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Por último, hablar de otros tipos de aprovechamientos de carácter tradicional vinculados con este servicio 

que si bien, tuvieron cierta importancia hasta mediados del Siglo XX y actualmente han visto reducido 

significativamente su empleo y aparecen fundamentalmente en actividades de artesanía. Cabría citar en 
este apartado al corcho (el árbol del que se extrae, Quercus suber, aparece en muy pocas localidades de 

la Región Atlántica), el carbón vegetal, la madera para artesanía: ramas, ramillas y otros productos para 
la fabricación de cestos, aperos de labranza, etc. 

 
 

5.1.4.  Materiales de origen geótioco 

En general, la Provisión de materiales de origen geótico no es un servicio que los Bosques Atlánticos 

proporcionen a la sociedad de forma especialmente relevante. Dentro de este tipo de materiales 
entendemos que están productos procedentes de canteras así como otras extracciones llevadas a cabo 

sobre el sustrato mineral. No obstante, los datos relativos a la minería del carbón, la cual es la más 

importante en este territorio, aunque podrían englobarse en este servicio se han presentado en el 
siguiente, el cual habla de provisión energética 

 
Los datos relativos a los aprovechamientos de canteras en las provincias de la Región Atlántica, que se 

encuentran de forma mayoritaria en zonas forestales, no presentan en la mayor parte de los casos 
variaciones significativas; por ejemplo, el nº de trabajadores se mantiene relativamente constante en 

todas las comunidades autónomas de la Región Atlántica exceptuando Galicia, donde se produjo una 
reducción entre 2000 y 2007 en torno al 300% (fuente: MIT YC, figura 7.26); un comentario similar 

puede hacerse en relación al valor anual de estos productos, el cual ha aumentado de forma significativa 
a lo largo de la primera década del siglo XXI en todas las CC.AA. analizadas excepto en Galicia (figura 

7.27). 
 

 
Figura 7.26. Nº de trabajadores existentes entre 

2000 y 2007 en aprovechamientos de canteras 

en cinco CC.AA. de la Región Atlántica española. 

 
Figura 7.27. Valor monetario de la producción de 

productos de cantera entre 2000 y 2007 en 
cinco CC.AA. de la Región Atlántica española. 

 

5.1.5.  Energía 

La provisión de energía es sin lugar a dudas uno de los servicios más relevantes de los proporcionados a 

la sociedad por parte de los ecosistemas. En la actualidad, en las provincias de la Cornisa Cantábrica, la 
mayor parte de la producción energética deriva de combustibles fósiles; así, en Asturias, más del 85% de 

la energía producida en el año 2009 procede de centrales térmicas; no obstante, y de acuerdo con las 
políticas energéticas vigentes, la importancia de este tipo de fuentes va disminuyendo paulatinamente, 

aumentando a lo largo de la última década (aunque a un ritmo no demasiado elevado) la relevancia de la 

energía eólica, de biomasa y de la cogeneración (figura 7.28). 
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Figura 7.28. Producción energética de cuatro tipos en Asturias en el periodo 2000-2009 (se ha omitido los datos 

relativos a energía de centrales térmicas al suponer la mayor parte de producción y no permitir apreciar las 

variaciones existentes en las fuentes restantes). Fuente: FAEN. 

 
En relación con el tipo de ecosistema estudiado, una de las fuentes de energía citadas que se relaciona 

en mayor medida con los Bosques Atlánticos es la Biomasa Forestal; dicho tipo de energía se considera 
uno de los pilares de la Región Atlántica de cara a cumplir las estrategias relativas a energías renovables 

y a reducir la dependencia existente de los combustibles fósiles.  
 

En la actualidad, la distinta legislación existente en materia energética y forestal está incentivando el 
empleo de la biomasa forestal (tanto residual como procedente de cultivos energéticos, aunque si bien 

estos últimos parecen ser en general menos viables para la mayor parte del territorio de la Cornisa 
Cantábrica, dada entre otras cosas la accidentada orografía existente) para generación de energía, al 

entender que esta presenta distintas ventajas respecto a los combustibles fósiles. Por ejemplo, en el 
Principado de Asturias se está desarrollando en la actualidad una Estrategia para el Aprovechamiento 

Energético Sostenible de la Biomasa Forestal (el resto de CC.AA. del entorno ya disponen o están 

elaborando herramientas similares).  
 

Este tipo de aprovechamientos, siempre que sean llevados a cabo bajo criterios de sostenibilidad 
adecuados (mantenimiento de ciertos niveles biomasa en el ecosistema para no comprometer la 

estabilidad nutricional, protección del sustrato frente al riesgo de erosión, etc.), pueden suponer un 
impulsor de gran importancia para la economía del medio rural: 

 
Â Por un lado ponen en valor productos que hasta la actualidad no tenían un mercado 

(como los restos de los aprovechamientos, etc.). 

Â Por otro, incentivan la realización de tratamientos culturales sobre los ecosistemas 

forestales (podas, clareos, claras, etc.), ya que al ser posible obtener un rendimiento 
económico de sus productos, se puede compensar la inversión que suponen. 

 
Aunque la implantación de este tipo de aprovechamiento energético requiere en la actualidad cierto 

tiempo y esfuerzos de cara a cumplir los objetivos planteados para la misma en el futuro, se acepta de 

forma generalizada que los ecosistemas forestales de la Cornisa Cantábrica constan de un gran potencial 
en relación a los mismos, dada la elevada productividad de los mismos. 

 
Otro tipo de energía que depende de los Bosques Atlánticos, la eólica, que se ubica en su totalidad sobre 

ecosistemas forestales. Cabe decir que aunque se trata de una fuente energética con gran importancia en 
la Cornisa Cantábrica, su importancia con respecto al contexto nacional ha ido disminuyendo a lo largo 

de la última década, pasando de suponer más del 29% en 2002 a un 19 % según los últimos datos 
disponibles (2008) . Esta importancia se manifiesta sobre todo en Galicia, donde la energía eólica 

constituyó en 2008 un 34,3 % de la producción energética (figuras 7.29 y 7.30). 
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Figura 7.29. Potencia energética instalada (MW) relativa a fuentes eólicas en tres CC.AA. de la Región Atlántica 
española. Fuente: Asociación Empresarial Eólica (www.aeeolica.es)  

 
 

 
Figura 7.30. Número de parques eólicos existentes en tres CC.AA. de la Región Atlántica española. Fuente: 
Asociación Empresarial Eólica (www.aeeolica.es)  

 

 

5.1.6.  Acervo genético 

Otro Servicio respecto al cual los Bosques Atlánticos juegan un papel importante es la Reserva Genética. 
Está ampliamente aceptado que la diversidad biológica de los ecosistemas tiene un papel que resulta 

clave en la provisión de servicios a la sociedad (Swift et al., 200 4; Costanza et al., 2007). La pérdida de 

diversidad biológica detectada escala global puede traer consigo, con el paso del tiempo, una reducción 
de la capacidad que tienen los distintos ecosistemas para proporcionarnos servicios (Martens et al., 
2003), ya 
además con su estabilidad y productividad. El mantenimiento de la diversidad biológica es un objetivo 

que se plantea a nivel global, y está estrechamente relacionado con la implementación de herramientas 
de desarrollo sostenible en los distintos ecosistemas (Klenner et al., 2009).  

 
Así, la presencia dentro del dominio geográfico de la Región Atlántica española de ecosistemas forestales 

relativamente extensos (sobre todo en comparación con el resto de la Península Ibérica), permite la 
existencia de poblaciones con números de individuos elevados y sometidas a distintos ambientes, lo que 

resulta clave de cara al mantenimiento de reservas genéticas en el futuro. De otra forma, hay que 
destacar que la Cornisa Cantábrica es una de las regiones peninsulares con mayor diversidad de especies 
































































































