
El pasado 28 de junio se pre-
sentaba el 2º Informe de Cambio 
Climático en Cataluña, una inicia-
tiva del Consejo Asesor para el 
Desarrollo Sostenible (CADS), 
la Oficina Catalana de Cambio 
Climático (DMAH), el Servicio 
Meteorológico de Cataluña y el 
Instituto de Estudios Catalanes 
(IEC). Coordinado por Josep En-
ric Llebot, el documento da con-
tinuidad a un primer informe 
pionero en España publicado en 
2005. Más de 90 autores y 50 
especialistas han contribuido a 
la elaboración de este segundo 
volumen, con una importante 
participación de investigadores 
del CREAF en lo relativo a la ca-
pacidad tampón, las respuestas 
observadas y las proyecciones 
de futuro de los aspectos funcio-
nales de los sistemas naturales.

Las conclusiones del informe 
apuntan que la temperatura 
en Cataluña tenderá a aumen-
tar; a mediados de siglo podría 
llegar a subir casi 2°C respecto 
a la media de finales del siglo 
pasado. Estos aumentos serían 
más elevados en verano que 
en invierno, y algo menores en 
primavera. La precipitación, por 
su parte, tendería a disminuir 
(hasta un 10% de media anual), 
especialmente en primavera 
y otoño, y de forma algo más 
marcada en el Pirineo. Las pre-
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dicciones climáticas para el horizonte del siglo 
XXI señalan un escenario hidrológico que, en tér-
minos generales, implica una disminución en la 
disponibilidad de agua en Cataluña.

Actualmente disponemos de numerosas eviden-
cias observacionales y experimentales sobre el 
vínculo entre el cambio climático y los procesos 
biológicos y fisicoquímicos de los ecosistemas. El 
aumento de las temperaturas, las nuevas pautas de 
precipitaciones y otros cambios ya están afectan-
do a nuestros ecosistemas, y, de rebote, a nuestra 
sociedad. Sabemos que el inicio de la primavera 
se ha adelantado y que la llegada del invierno se 
ha retrasado. Así, en los últimos cincuenta años 
el período vegetativo se ha alargado, de media, 
unos cuatro días por década. Y las proyecciones 
indican que seguirá alargándose. Como los cam-
bios han sido diferentes para cada especie, tam-
bién han variado las habilidades competitivas de 
estas, lo que puede provocar cambios en la com-
posición de las comunidades y desplazamientos 
en la distribución de las especies.

Por otro lado, si tenemos en cuenta que los bos-
ques catalanes fijan 1,34 megatoneladas de car-
bono anualmente, para compensar las emisiones 
de los siete millones de catalanes se requiere una 
superficie forestal de unos 14,2 millones de hec-
táreas. Esta cifra es 12,5 veces superior al número 
de hectáreas de bosque con que Cataluña cuen-
ta actualmente (1,13 millones). Por eso, creemos 
que las políticas de reforestación y de gestión de 
espacios agrícolas abandonados de los próximos 
años deberían tener en cuenta los cambios que 
se están produciendo y las condiciones que se es-
tán proyectando para el futuro inmediato. De lo 
contrario, tendremos que prepararnos para ver 
como el paisaje catalán cambia drásticamente.

El cambio climático en Cataluña: 
presente y futuro

editorial

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]
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Paisaje forestal de otoño en el 
Pirineo aragonés. 
Foto: Luis Pérez Ayala 
(imagen de dominio público, 
Wikimedia Commons).

http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/El%20canvi%20climatic/Evidencies/Mediterrania/Documents/2n_informe_cc.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/canviclimatic/Home/El%20canvi%20climatic/Evidencies/Mediterrania/Documents/2n_informe_cc.pdf
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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Las poblaciones y comunidades vegetales son 
una parte imprescindible de los ecosistemas 
terrestres, lo que las convierte en motivo de 
estudio del CREAF, tanto desde la perspectiva 
de las características genéticas de las poblacio-
nes como de su evolución y diversificación.

Además de los conocimientos científicos que 
estos estudios proporcionan, los resultados 
también son importantes de cara a la con-
servación. Conocer al detalle las especies 
vegetales mediterráneas tiene que permitir 
afrontar algunos de los problemas ambien-
tales causados por los humanos, como la 
pérdida de biodiversidad, las invasiones, los 
incendios y el cambio climático, entre otros.

Una de las causas de la pérdida de biodiver-
sidad tanto en Cataluña como en muchos 
lugares del mundo es la fragmentación de 
los hábitats. Desde el CREAF se llevan a cabo 
diversos estudios para analizar las conse-
cuencias evolutivas de la fragmenta-
ción sobre las poblaciones vegetales. 
Uno de los principales efectos de la subdivi-
sión de un hábitat en parcelas más pequeñas  
es que las poblaciones que quedan son más 
vulnerables a las variaciones ambientales, 
demográficas y genéticas, lo que las hace 
más propensas a la extinción. En estas situa-
ciones, la capacidad para migrar y colonizar 
nuevos hábitats se convierte en un factor 
clave para el mantenimiento y la evolución 
de las poblaciones.

El hecho es que las poblaciones que viven 
en hábitats fragmentados podrían compa-
rarse con pequeñas islas rodeadas de terre-
no poco favorable para ser colonizado. Por 
eso, los individuos con más capacidad de 
dispersión tienen una probabilidad más alta 
de desaparecer: es más probable que las se-
millas caigan en terreno desfavorable para 
su germinación. Desde un punto de vista 

teórico, por tanto, la fragmentación puede favorecer que se 
seleccionen aquellos individuos menos dispersantes.

Para comprobar esta hipótesis, el Centro realiza estudios so-
bre las características de dispersión de algunas plantas de la 
familia de las asteráceas, como Centaurea corymbosa, Crepis 
triasii, Leontodon taraxacoides (diente de león) y Mycelis mura-
lis (lechuga de los muros), en diversas localizaciones del Me-
diterráneo. Los resultados evidencian que, en muchos casos, 
la variación en los caracteres de dispersión analizados tiene 
una base genética. Además, en el caso concreto de la lechu-
ga de los muros se ha comprobado que en los individuos de 
las poblaciones más aisladas se produce una reducción de la 
capacidad de dispersión. Por todo esto, se recomienda no 
solo garantizar la conservación de especies, sino que estas 
tengan hábitats suficientemente conectados como para ase-
gurar su persistencia futura.

Otro estudio que demuestra las consecuencias negativas de 
la fragmentación es el que se ha llevado a cabo en los ha-
yedos del Montseny. Este macizo se ha revelado como un 
magnífico laboratorio natural para estudiar los efectos de la 
fragmentación sobre las especies forestales. Inicialmente se 
creía que la longevidad, junto con una buena dispersión del 
polen a través del viento, confería a los árboles una cierta re-
sistencia frente a la fragmentación del hábitat. Sin embargo, 
y según los resultados conseguidos en el Centro, la fragmen-
tación no solo reduce y aísla a las poblaciones de haya (Fagus 
sylvatica) sino que, además, perturba sus sistema de repro-
ducción. Esto hace que las poblaciones sean menos diversas 

El CREAF estudia la evolución y la 
diversificación de las plantas 
mediterráneas

[CREAForum
www.creaf.uab.cat]ámbitos de investigación

Crepis triasii es un endemismo gimnésico (Mallorca, Menorca y Cabrera) 
y una de las especies estudiadas. Foto: Maria Mayol.

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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genéticamente, que aumente la consanguinidad entre los indi-
viduos, y que sean cada vez más divergentes respecto a otras 
poblaciones. Estos resultados evidencian que la fragmentación 
supone un riesgo incluso para especies ampliamente distribui-
das y polinizadas por el viento. Por esto, si se quiere que estas 
poblaciones perduren a largo plazo es recomendable evitar la 
fragmentación de los bosques en áreas demasiado pequeñas.

Por otro lado, el CREAF también dispone de otra línea de inves-
tigación centrada en el estudio de los procesos implicados 
en la especiación y diversificación de la flora medite-
rránea. Desde el punto de vista teórico, los procesos evolutivos 
que mantienen la diversidad genética y promueven la diversi-
ficación específica pueden ser muy diversos: mutación, migra-
ción, deriva genética, recombinación o selección. Estudiar cómo 
contribuye cada uno a la diferenciación genética dentro de una 
misma especie permite entender los mecanismos por los que 
aparece una especie nueva. También se puede investigar la con-
tribución relativa de cada uno de estos procesos en los elevados 
índices de biodiversidad de que goza la región mediterránea.

Parte de estos estudios se realizan sobre plantas endémicas de 
diversas islas del Mediterráneo occidental (Baleares, Córcega 
y Cerdeña). Y es que las islas son unos laboratorios naturales 
para el estudio de los mecanismos implicados en la formación 
de nuevas especies. En las investigaciones que se realizan en 
el CREAF se analiza la variabilidad genética de diversos en-
demismos isleños, y los resultados se integran en el contexto 
paleogeológico y paleoclimático de la región. Los resultados 
revelan que la distribución de la variabilidad de algunos ende-
mismos, como Cephalaria squamiflora, Thymus herba-barona o 
Crepis triasii, se encuentra fuertemente vinculada a la historia 
geológica y climática de la región, y que el papel de la mi-
gración parece ser muy poco relevante. Esto sugiere que la 
deriva génica ha desempeñado un papel muy importante en 
la estructuración de la diversidad genética presente hoy en día 
en estas plantas endémicas y, asimismo, refuerza la idea de 
que los procesos evolutivos en las islas continentales (como las 

mediterráneas) son muy diferentes de los de 
las oceánicas.

En lo relativo a los caracteres vitales con valor 
adaptativo, el conocimiento de la variabilidad 
genética existente y de su distribución no 
solo permite evaluar el papel de la selección 
en la diversificación de la flora mediterránea, 
sino que es clave para evaluar la capacidad 
de las diferentes especies para persistir ante 
los cambios ambientales futuros. Desde el 
CREAF se trabaja en la caracterización de 
la variabilidad genética en diferentes rasgos 
funcionales de diversas plantas, como las an-
teriormente mencionadas Centaurea, Crepis, 
diente de león y lechuga de los muros, junto 
con Brassica insularis. Entre los caracteres es-
tudiados se presta especial atención a los im-
plicados en la resistencia a la sequía, un fac-
tor fuertemente limitante de la supervivencia 
y de gran importancia en el Mediterráneo.

Los resultados obtenidos hasta la fecha po-
nen de manifiesto que para todas las espe-
cies analizadas hay una gran variabilidad 
dentro de las mismas poblaciones y entre 
poblaciones diferentes. Sin embargo, en al-
gunas especies, como Centaurea y Brassica, 
la selección actúa reduciendo la diversidad 
en los rasgos funcionales estudiados, lo que 
provoca que las poblaciones sean cada vez 
más homogéneas. En cambio, en el caso de 
Crepis triasii, la selección natural favorece el 
mantenimiento de una diversidad local aso-
ciada a un gradiente microclimático. Por 
ello, es de capital importancia conservar las 
diversas poblaciones de esta especie en el 
conjunto de su área de distribución.

ámbitos de investigación [CREAForum
www.creaf.uab.cat]

Seguimiento de los 
polinizadores y evaluación 
de sus efectos sobre la 
fecundación de las flores 
de Centaurea corymbosa, 
endemismo del mazizo de La 
Clape (sur de Francia). 
Foto: Agnès Mignot.

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
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Joanjo Ibàñez:
“Los inventarios forestales no han tenido en cuenta los 
matorrales, y es urgente corregir esta falta”

El IEFC ha sido uno de los proyectos innovadores del CREAF, 
¿no es así?
Ya se había hecho un primer Inventario Forestal Nacional en los años 
70, pero el IEFC ponía especial atención en una serie de parámetros que 
hasta entonces no se habían estimado nunca, como la biomasa de las 
diferentes fracciones arbóreas del bosque, la concentración de nutrien-
tes de estas fracciones, la edad de los árboles... Toda esa información ha 
servido para obtener unos datos, como la cantidad de carbono que hay 
en los bosques, que después han resultado absolutamente necesarios.

También ha servido para estudiar la facilidad con que un 
bosque puede quemarse.
Sí. Según la distribución de las diferentes formaciones forestales se 
puede elaborar un mapa de zonas con más o menos inflamabilidad, 
un parámetro que da idea de la probabilidad de que un fuego comien-
ce. Y es que hay formaciones forestales más susceptibles que otras a 
quemarse. Un bosque de pino carrasco con sotobosque de brezo, por 
ejemplo, es una estructura forestal muy inflamable, mientras que los 
bosques de ribera son todo lo contrario. Las características de la made-
ra y las hojas, y la emisión de terpenos son algunos de los parámetros 
que determinan la inflamabilidad de una determinada masa forestal.

Y estos datos, ¿son aplicables en la prevención de incendios?
Se incorporan a los mapas de riesgo diarios elaborados por el Servicio de 
Prevención de Incendios Forestales de la Generalitat en base a estos y otros 
muchos parámetros (meteorológicos, etc.). En relación con la prevención 
de incendios también elaboramos los mapas de modelos de combustible, 
que dependen de la estructura del bosque y nos indican por qué estrato 
de la vegetación avanzaría un incendio y qué características tendría.

¿El IEFC analizó solo bosques o también matorrales?
Solo bosque; es decir, superficie forestal arbolada (poco más de 1,2 mi-
llones de hectáreas en 1993). Ninguno de los inventarios realizados hasta 
ahora ha tenido en cuenta a los matorrales, formaciones que ocupan cerca 
de medio millón de hectáreas en Cataluña. Son la tercera cubierta del suelo 
más abundante después de bosques y cultivos. Sin embargo, el IEFC sí que 
recogió información del sotobosque presente en las parcelas de muestreo.

¿Y para cuándo un diagnóstico específico de los matorrales?
No lo sé, pero es una tarea urgente y necesaria. No sabemos cuáles son 
los modelos de combustible de una cuarta parta de los terrenos fores-

tales, ni qué cantidad de biomasa 
representan este medio millón de 
hectáreas, ni, por tanto, cuál es la 
cantidad de carbono que almace-
nan. Además, en el actual contexto 
de cambio climático es previsible 
que estas formaciones sean todavía 
más abundantes en las áreas más 
secas de nuestro territorio.

También has llevado otro de 
los proyectos insignia del CRE-
AF: el Mapa de Cubiertas del 
Suelo de Cataluña.
Sí, y también tiene que ver con el 
IEFC. Y es que para realizar el in-
ventario había que determinar la 
superficie a muestrear, y lo primero 
que echamos en falta fue una car-
tografía adecuada. Al final acaba-
mos organizando un proyecto en 
el que no solo clasificábamos la su-
perficie del bosque (para el IEFC), 
sino cualquier otro tipo de cubierta 
del suelo, ya fuera forestal (mato-
rral, pastizal, tartera y otras zonas 
desnudas) o no (aguas continenta-
les, cultivos y zonas urbanas). Así 
nació el primer Mapa de Cubiertas 
del Suelo de Cataluña (MCSC), que 
también fue el primero de España 
con cierta escala de detalle.

Especializado en inventarios forestales y cartografía temática, 
Ibàñez se formó como biólogo en la Universidad de Barcelona. 
En 1988 se incorpora al CREAF para trabajar en un proyecto 
emblemático: el Inventario Ecológico y Forestal de Cataluña 
(IEFC), para cuya realización se muestrearon más de 10.000 
parcelas de bosque. Desde 2008 es el subdirector del Centro.

Foto: Lia Ibàñez.

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
http://www.mma.es/portal/secciones/biodiversidad/inventarios/ifn/
http://www.creaf.uab.es/iefc/
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=9d3132fd40e47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d3132fd40e47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.718bbc75771059204e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=9d3132fd40e47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=9d3132fd40e47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.creaf.uab.es/mcsc/esp/index.htm
http://www.creaf.uab.es/mcsc/esp/index.htm
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Recientemente habéis terminado la 3ª edición, 
supongo que muy mejorada respecto a la 1ª.
Para el primer MCSC ya dispusimos de un material 
bastante fino: las ortofotografías producidas por el 
Instituto Cartográfico de Cataluña (ICC) en base a un 
vuelo de 1993, que tenían un píxel de 2,5 m. Pero 
para la 3ª hemos dispuesto de imágenes (también 
producidas por el ICC y correspondientes al período 
2005-2007), con un píxel de 0,5 m; es decir, un grano 
25 veces más fino. Ahora se trabaja en la 4ª edición del 
mapa con imágenes cuyos píxeles son de 25 cm.

Y esto, ¿en qué se traduce?
En que puedes distinguir muchos más tipos de cu-
biertas, lo que ha quedado reflejado en el aumento 
de categorías de la leyenda. Si en la primera versión 
había poco más de 20 categorías (bosques, culti-
vos, zonas urbanas, etc.), la tercera supera las 200. 
Esto nos ha permitido pasar de cartografiar bosques 
a cartografiar tipos de bosque (encinares, hayedos, 
abetales…), de cartografiar cultivos a tipos de cultivo 
(olivares, viñas, cítricos, arrozales…) y de cartografiar 
zonas urbanas a distinguir entre tipologías urbanas 
(ensanches, urbanizaciones, zonas industriales...).

Entre las tres ediciones del MCSC se abarca 
un período de 12 años. ¿Ha habido muchos 
cambios en el territorio en este tiempo?
Ha habido muchos. La superficie de cultivos, por ejem-
plo, se ha reducido en unas 135.000 ha; es decir, unas 
10.000 por año. El área total de matorrales no ha cam-
biado mucho (ha crecido unas 9.000 ha) y la de bos-
ques se ha incrementado en unas 50.000. Pero más allá 
de estos valores totales hay que considerar también los 
cambios en la distribución de estas formaciones. Desde 
1993 se han quemado muchas hectáreas de bosque 
que actualmente están cubiertas mayoritariamente 
por matorrales. Por otro lado, una parte de lo que en 
1993 eran matorrales son actualmente bosques.

Y los cultivos, ¿no se han convertido en bosques?
Algunos de estos cultivos abandonados han sido inva-
didos por vegetación natural, y una pequeña parte de 

los que ya estaban abandonados en los 90 pueden 
haberse convertido en bosques. Pero la mayoría ha-
bría que considerarlos como herbazales. De hecho, la 
categoría de prados y herbazales es una de las que han 
crecido más durante este período, a pesar de que al 
mismo tiempo se ha perdido una parte de los pastiza-
les y matorrales situados alrededor de zonas boscosas. 
Los cambios en el territorio son mucho más importan-
tes de lo que finalmente reflejan los valores totales de 
aumento y disminución de las diferentes cubiertas.

¿Cuáles han sido las cubiertas más afectadas 
por la expansión urbana de los últimos años?
Una parte importante de los cultivos de las zonas pe-
riurbanas se han urbanizado. Han sido utilizados para 
ubicar nuevos polígonos industriales y para ensan-
char muchos pueblos y ciudades. La urbanización del 
territorio es uno de los elementos más significativos 
que se observan al comparar los mapas durante este 
período. No tanto por el número de hectáreas afecta-
das, poco más de 30.000, sino porque en porcentaje 
representa un aumento cercano al 20%.

Esta información comparativa, ¿puede usarse 
en la planificación del territorio?
Debería. Además, ahora habrá una nueva edición 
del MCSC cada cuatro años, de modo que el segui-
miento de todos estos procesos podrá ser mucho 
más preciso. De todos modos, a veces parece que 
los responsables de la planificación vivan de espal-
das a dicha información. Que se pierdan anualmen-
te 10.000 ha de cultivos me parece un dato que 
convendría tomar en serio, sobre todo teniendo en 
cuenta lo importante que puede ser la producción 
de alimentos en áreas cercanas a las de consumo. No 
puede se bueno depender excesivamente de la pro-
ducción de alimentos en otros países, y menos aún 
en un contexto en el que se prevé un encarecimiento 
importante de los costes de transporte. Tampoco ha 
sido una buena política impermeabilizar buena parte 
de los mejores terrenos de cultivo para situar centros 
comerciales y polígonos industriales, lo que ha incre-
mentado, además, las necesidades de transporte.

Cambios en los usos y 
cubiertas del suelo. Las 4 
zonas numeradas habían 
sido cultivos leñosos en un 
pasado reciente. Como se 
ve en la imagen izquierda, 
en 1993 habían sido, en 
mayor o menor grado, 
invadidos por la vegetación 
natural de los alrededores 
o urbanizados (zona 4). En 
2006 casi se había perdido 
cualquier pista de su pasado 
como cultivos. 
Imagen: J.J. Ibàñez.

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
http://www.icc.es/web/content/es/index.html
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PINO SILVESTRE
Modelos para una gestión 
forestal adaptativa.

Plasticidad ecológica del pino 
silvestre y posibles cambios en 
la distribución de esta especie 
debido al cambio climático.

Desarrollo de un sistema de 
indicadores de la fragmentación 
de los hábitats por 
infraestructuras de transporte.

El clima y los usos del suelo son dos 
de las variables clave de los cam-
bios que están experimentando 
los bosques en toda Europa. Y esto 
ocurre justo en un momento en el 
que la sociedad valora de forma 
más consistente los servicios que 
proporcionan (conservación de la 
biodiversidad, protección del sue-
lo, ocio, etc.).

El objetivo del proyecto es desarro-
llar estrategias de gestión forestal 
para facilitar la adaptación de los 
bosques al cambio climático. Por 
eso, se evaluarán las consecuencias 
de los cambios en diferentes tipos 
forestales sometidos a diversas in-
tensidades de gestión, así como el 
impacto de las perturbaciones pro-
vocadas por el cambio climático 
—como sequías, inundaciones e 
incendios— sobre la dinámica fores-
tal. En el ámbito mediterráneo, las 
montañas de Prades se han escogi-
do como caso de estudio particular.

El objetivo general del proyecto 
ha sido predecir los efectos del au-
mento previsto de la sequía y los 
incendios sobre la distribución del 
pino silvestre (Pinus sylvestris) en el 
sur de Europa.

Los resultados obtenidos indican 
que a escala regional la mortalidad 
de esta especie viene determina-
da, sobre todo, por la estructura 
forestal, y que dicha mortalidad 
aumenta cuando las condiciones 
son más secas. A escala más local, 
se ha constatado su escasa capa-
cidad de regeneración tras incen-
dios o episodios de sequía intensa. 
Estos resultados sugieren que en 
diversas zonas de nuestro país los 
bosques de pino silvestre podrían 
ser sustituidos por otras especies 
en un período de tiempo relativa-
mente corto. Actualmente, se tra-
baja en la cuantificación de estos 
cambios usando modelos demo-
gráficos.

La fragmentación de los hábitats por 
infraestructuras lineales de transpor-
te es uno de los factores que más 
negativamente afecta a la conser-
vación de la biodiversidad. En este 
proyecto, realizado conjuntamente 
con Minuartia, se ha puesto a pun-
to un conjunto de indicadores de 
fragmentación que serán publicados 
por el Ministerio de Medio Ambien-
te, Medio Rural y Marino (MARM) 
como parte de una serie de prescrip-
ciones técnicas sobre la cuestión.

Dichos indicadores, dirigidos a téc-
nicos y gestores, valoran el estado 
actual y futuro, las tendencias de 
cambio y el efecto de las diversas 
alternativas de un plan o proyecto 
en referencia a la fragmentación 
del territorio. Los indicadores se 
han pensado para aplicarse en di-
versas escalas espaciales y fases de 
desarrollo del proyecto, pero es-
pecialmente en las referentes a la 
selección de alternativas.

IP CREAF: Joan Pino
Financiación: MARM

IP CREAF: Carles Gracia
Financiación: UE

IP CREAF: Jordi Martínez-Vilalta
Financiación: MEC

MOTIVE FRAGMENTA

Los bosques de las montañas de Prades 
serán motivo de estudio en el marco del 
proyecto europeo. Foto: Carles Gracia.

Las infraestructuras viarias perjudican 
a la biodiversidad. Foto: imagen de 
dominio público (Wikimedia Commons).

Los bosques de pino silvestre de nuestro 
país podrían desaparecer en el futuro. 
Foto: Crusier (Wikimedia Commons).

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.minuartia.com/
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INCO 2
Compresión y transmisión 
interactiva de imágenes de 
alta resolución. Aplicaciones en 
Teledetección y SIG.

Red de investigación y formación 
en el ámbito de las interacciones 
globales biosfera-clima.

Desarrollo de un portal web 
sobre fauna y flora pirenaicas.

El enorme volumen de datos que se 
general actualmente en cualquier 
ámbito de investigación compor-
ta la necesidad de poder acceder 
a grandes volúmenes de informa-
ción de forma ágil, interactiva y 
eficiente, y esto adquiere especial 
relevancia en el caso de las imáge-
nes de Teledetección.

El proyecto ha investigado la inte-
gración de una plataforma de com-
presión y transmisión interactiva de 
imágenes en el SIG MiraMon, el de-
sarrollo de un núcleo de visualización 
y consulta en un dispositivo móvil, y 
también el establecimiento de pará-
metros operativos para la creación de 
servicios web de cartografía siguien-
do estándares OGC y desarrollando 
estándares nuevos (como el WMTS, 
el primer estándar internacional im-
pulsado por un grupo español). El 
proyecto tiene continuidad con los 
respectivos SCAITOMI (MICYN) y 
GEO-PICTURES (FP7-UE).

Con el título Anticipando las retroa-
limentaciones entre el cambio climá-
tico y la biosfera en el Sistema Tierra 
hasta el año 2200, GREENCYCLES II 
es la continuación de un proyecto 
homónimo y está financiado por el 
programa Marie Curie sobre inte-
racciones biosfera-clima.

El CREAF participa con dos pro-
yectos que combinarán las me-
diciones de campo con la mode-
lización. El primero consiste en 
estudiar el impacto de la sequía 
en la fisiología de los árboles; el 
segundo, en analizar la respira-
ción del ecosistema y su papel 
en los balances de carbono. Las 
especies que se estudiarán son, 
principalmente, la encina, el ro-
ble, el pino carrasco y el pino sil-
vestre. El objetivo global es poder 
anticipar mejor los efectos que el 
cambio climático puede tener so-
bre las especies y sus ecosistemas 
en el Mediterráneo.

Como actualmente no existe un 
único espacio en Internet que 
centralice toda la información re-
lacionada con la historia natural 
de los Pirineos catalanes, los da-
tos se encuentran muy dispersos. 
Con el objetivo de dar solución a 
dicha carencia nace el proyecto 
Pyrenaica, que propone crear un 
espacio en línea que reúna la in-
formación sobre la fauna y la flora 
pirenaicas.

En este sentido, la web ofrecerá 
artículos científicos sobre espe-
cies de montaña y fotografías de 
calidad, tanto para los aficiona-
dos a la naturaleza como para es-
pecialistas de este entorno. Con 
la intención de prestar especial 
atención a los estudiantes, se de-
sarrollará y proporcionará mate-
rial didáctico para escuelas. Todo 
esto se integrará en un espacio 
web pensado para una navega-
ción sencilla e intuitiva.

IP CREAF: Xavier Pons
Financiación: MICYT

IP CREAF: Santi Sabaté
Financiación: UE

IP CREAF: Bernat Claramunt
Financiación: Fundación Caixa 
Catalunya

GREENCYCLES II PYRENAICA

La perdiz nival (Lagopus muta) es un ave 
típica de cadenas montañosas. Foto: imagen 
de dominio público (Wikimedia Commons).

Logotipo del proyecto europeo.
Fuente: Coordinación GREENCYCLES II.

Servicios interoperables asociados 
a grandes imágenes JPEG 2000. 
Autor: Joan Masó.

http://www.creaf.uab.es/esp/index.htm
http://www.creaf.uab.es/miramon/index_es.htm
http://www.opengeospatial.org/
http://www.greencycles.org/
http://www.pyrenaica.org/
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Presentaciones
Presentación del MCSC-3 en la Generalitat
El pasado julio se presentó en el Departamento de Medio Ambiente y Vi-
vienda (DMAH) de la Generalitat la 3ª edición del Mapa de Cubiertas del 
Suelo de Cataluña (MCSC-3). Elaborada por fotointerpretación de orto-
fotografías digitales realizadas por el Instituto Cartográfico de Cataluña 
(ICC) en el período 2005-2007, esta nueva versión del mapa consiste en 
una cartografía a escala 1:5.000 y consta de una leyenda con más de 
200 categorías. Esto permite identificar tanto las tipologías de bosque 
como los diferentes tipos de cultivos y cubiertas urbanas, lo que supone 
una mejora sustancial en la gestión y la planificación del territorio.

Jornadas
¿Cómo podemos ayudar a los bosques a adaptarse al cambio global?
Esta es una de las preguntas a las que se intentará dar respuesta durante 
una nueva Jornada CREAF–SCB–ICHN, que se celebrará el 4 de noviem-
bre en el Instituto de Estudios Catalanes (IEC), en Barcelona. Con el 
título Bosques y cambio global: de la investigación a la gestión adaptativa, 
esta séptima edición del encuentro pondrá el acento en la transferencia 
de los conocimientos científicos para diseñar estrategias de gestión con 
las que minimizar los efectos del cambio climático sobre los bosques 
mediterráneos.

¿Cómo hacer frente  al hecho de que la disponibilidad de agua será 
menor? ¿Cómo responderán las especies? ¿Cómo se verán alteradas las 
interacciones entre las diferentes especies de estos ecosistemas? Estas 
son algunas de las cuestiones abordadas en el programa, que cuenta 
con expertos tanto del ámbito científico como del de la gestión y la 
administración. La conferencia inaugural de este año corre a cargo de 
Teodoro Marañón, investigador del Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiología de Sevilla (IRNASE–CSIC), que hablará sobre la capacidad 
de resistencia de los bosques ante el cambio global. El encuentro es una 
iniciativa anual del CREAF, la Sociedad Catalana de Biología (SCB) y la 
Institución Catalana de Historia Natural (ICHN).

La Jornada de Doctorandos se consolida
Un total de 23 estudiantes participaron en una nueva edición, la tercera, 
de la Jornada de Doctorandos, que se celebró el pasado 27 de septiem-
bre. Dicha cifra corresponde a la mitad de los estudiantes de doctorado 
del Centro, algunos de los cuales no pudieron asistir por motivos de 
agenda o por encontrarse fuera de Cataluña. Del total de participantes, 
12 eran alumnos del Doctorado en Ecología Terrestre (DET), un título 
propio coordinado por el CREAF y concedido por la UAB. Iniciada en 
2008 con motivo del 20º aniversario del Centro, la Jornada de Docto-
randos se ha convertido en una cita anual consolidada para saber de 
primera mano cuál es la investigación que realizan los jóvenes investi-
gadores.

Área de bosque rodeada de prados en 
Esclanyà (Baix Empordà). Foto: imagen de 
dominio público (Wikimedia Commons).

http://www.creaf.uab.es/spa/index.htm
http://www.uab.es/castellano/
http://www.uab.es/castellano/
http://www.cienciaensocietat.org/index.php?lang=sp
http://www.cienciaensocietat.org/index.php?lang=sp
http://mediambient.gencat.net/esp/
http://mediambient.gencat.net/esp/
http://www.creaf.uab.es/mcsc/esp/index.htm
http://www.creaf.uab.es/mcsc/esp/index.htm
http://www.icc.es/web/content/es/index.html
http://www.creaf.uab.es/spa/actividades/j_CREAF.htm
http://www.iec.cat
http://www.irnase.csic.es/
http://www.irnase.csic.es/
http://scb.iec.cat
http://ichn.iec.cat
http://www.creaf.uab.es/det/

