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RESUMEN 
Se estudia los efectos del fuego sobre los cambios de vegetacion nativa en Chile mediterraneo, 
entre aproximadamente 32" y 33'40' sur. Las formaciones predominantes corresponden al bosque 
esclerofilo y al matorral, lo cual en gran parte es el testimonio del bosque primitivo que hubo 
siglos atras. El metodo geobotanico se apoyo previamente en el analisis temporal de fotos aereas 
y en el trabajo de campo. Se hizo uso de parcelas de muestreo, lineas y censos para medir la 
composicion, con recubrimiento antes y despues de los incendios. En muchos sectores estos se 
han producido desde hace mas de 30 anos. En las parcelas piloto, se han hecho hasta ahora 
mediciones y observaciones durante dos anos. Se observa cambios en la estructura de las 
comunidades y la paulatina desaparicion de algunas especies, pero en general predomina aun una 
recuperacion de la mayoria de ellas. Se procura identificar cartograficamente las caracteristicas 
de la vegetacion con respecto al fuego y los cambios espaciales de su distribucion. Hasta ahora se 
concluye que tres comunidades de plantas muestran diferentes estrategias para hacer frente al 
fuego: Lithrea - Cryptocaria con un periodo vegetativo largo y sostenido hacia la regeneracion; 
Puya - Baccharis con un proceso mas rapido aun y demostrando mayor resistencia; y las comunidades 
de palmas de Jubaea que en general no son danadas. De modo preliminar se indican.10~ efectos 
del fuego de estos ultimos anos, en bosques semihigrofitos andinos y en agrupaciones del sur de la 
zona mediterranea. 

Palabras clave: Esclerofilo, fuego, Jubaea chilensis, Austrocedrus chilensis. 

Influence of forest fires on the ecological equilibrium 
of the mediterranean vegetation of Chile: study cases. 

ABSTRACT 
The effect of forestry wildfires on scrub and sclerophyllous forest in the mediterranean climate 
zone of Chile is studied, evaluating both the impact and the recovering capacity. The principal 
study was carried out in the coastal valley near Valparaiso and Vina del Mar cities. In the control 
area a phytogeographical study was carried out, with land survey and aenal photographic analysis, 
covering 30 years. The recovery of community structures was progresive, starting from the lower 
strata. Then was developed a more complex trend to revert towards a structure similar to the adult 
unbumed stages. In the control area, a floristic study with intercepted line method was used. In the 
burnt area, the sequency of recovery size, covering (canopy) and volume of the principal species 
were studied during two consecutive years. After four or three years the sprouting, dead and new 
individuals were controled. Three communities with differents strategies of resistance to fire are 
detected: Lithrea-Cryptocaria, with vegetative sprout and long youthful phase, previous to ripenig; 
Puya - Baccharis with sprouting and ripenig, and community of Jubaea, which is not affected by 
the fire. The plant regeneration rate in shrub and herbaceous stratum was lower than expected and 
serious erosion processous were detected. Jubaea chilensis is in this moment in dangerous regen- 
eration by the severe slope ravines. Some effects are shown, arising from forest fires in mountain 
humide woods and also in the southern side of the mediterranean zone. 

Keys words: Sclerophyllous, fire, Jubaea chilensis, Austrocedrus chilensis. 
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INTRODUCCION 

Al igual que en otras zonas templadas del globo, 
el fuego ha sido un componente habitual de la 
evolucion de los ecosistemas de gran parte del 
temtorio chileno. A su vez la casi totalidad de 
los incendios producidos en el pais son 
derivados de acciones humanas y en su mayoria 
corresponden a siniestros de tipo superficial. 
CARTRIWRIG (1966, en DONOSO 1990) 
estima que en la primera mitad del siglo XX 
se habrian quemado en el pais alrededor de 
1.200.000 hectareas de bosques equivalentes 
a 4 mil millones de pulgadas de madera. Los 
fuegos recurrentes de verano se concentran 
principalmente en la zona mediterranea del pais 
y, en no pocas veces, se han desplazado al sur 
de ella (por ejemplo entre los 40" y 42" sur). 
Los incendios forestales regulares se iniciaron 
desde alrededor de los anos 60 aumentando casi 
anualmente, al punto que en el bienio de 1975- 
76 el numero de siniestros por temporada 
supera los 2.000 en el centro y sur de Chile, 
para alcanzar ya en la temporada de 1994 - 95 
a mas de 5.500. Por otra parte, la superficie 
total quemada desde 1962 a esa fecha 
sobrepasaba las 100.000 hectareas en el pais. 

En la Fig. 1 se muestra la evolucion a nivel 

nacional del numero de hectareas quemadas y 
la relacion entre la vegetacion nativa y las 
plantaciones que se han incendiado en un 
periodo de tiempo de 20 anos. Se observa por 
ejemplo las grandes extensiones quemadas en 
gran parte de la decada de los anos 80, con 
respecto a la primera parte de la decada de los 
90, y el permanente incremento de la superficie 
quemada de vegetacion autoctona. Durante la 
calurosa y seca temporada del fuego 1998 - 99 
se desencadenaron grandes incendios en otros 
sectores de la zona mediterranea. En enero de 
1999 se quemaron 14.000 hectareas de pastizal, 
matorral y especialmente de bosques de 
Austrocedrus chilensis (cipres de la cordillera) 
en la precordillera y montanas andinas de la 
VI Region, proximo a los 35 sur, al interior de 
San Fernando, principalmente en Sierras de 
Bellavista (Fig. 2). El incendio duro una 
semana y ardieron viejos cipreses de gran valor 
ecologico, puesto que esta conifera endemica 
de Sudamerica constituia en la region uno de 
los bosques de cordillera mas longevos y mejor 
conservados del pais. 

En octubre del ano 1998 (al sur de los 33" S) 
el fuego consumio alrededor de 4.000 hectareas 
de vegetacion esclerofila y bosques de  
Nothofagus en los cerros del macizo de La 

EVOLUCI~N DEL No DE HECTAREAS QUEMADAS 

Y R E L A C I ~ N  ENTRE VEGETACI~N NATIVA Y PLANTACIONES EN CHILE 
Temporadas 1975 - 1995 

Temporadas 

Fig. 1. Evolution of bourned area between 1975 and 1995. 
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FIGURA 2 

Fig. 2. Locational map. 

Cantillana frente a la Laguna de Aculeo (Fig. 
2). En estos cerros se conservaba uno de los 
bosques esclerofilos en mejor estado de 
equilibrio que existen en el interior de la 
Region Metropolitana. Lo mismo se puede 
indicar para los bosques de Nothofagus, los 
cuales estaban acompanados de un rico cortejo 
floristico de caracter higrofito. 

En la segunda semana de febrero 1999 se 
desencadenaron numerosos fuegos en la 
depresion central y en la cordillera costera en- 

tre 37" y 38" S, arrasando 18.000 hectareas' 
vegetales conformadas por 12.000 hectareas de 
plantaciones de pino insigne y eucaliptos y 
6.000 hectareas de matorral y bosque nativo. 
Por otra parte los danos alcanzaron a viviendas 
e infraestructuras agricolas de comunas rurales 
como Bulnes, Quirihue, Hualqui, Chiguayante 
y Mulchen y sectores proximos a la ruta de 
Concepcion a Bulnes. Durante una semana se 
sucedieron 8 focos de incendios casi al mismo 
tiempo, transformandose algunos de ellos en 
una cortina de fuego y humo de 3 kms. de ancho 
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FIGURA 3 

LOCALIZACI~N DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN LA VI11 REGION 

DE CHILE, OCURRIDOS A FINES DE FEBRERO DE 1999. 
En total se quemaron 18.000 has. de vegetacion 

L .  
ESCALA o p r o F - i . ~ . i 4 0 . 0 0 0  

Fig. 3. Location of fires produced during february of 1999 in the Concepcion region. 

por 25 de largo (Fig. 3). Posteriormente, el 6 
de Mayo de 1999 en la provincia de Valparaiso 
(alrededor de los 33" S), se produjo uno de los 
incendios mas intensos de su historia, el cual 
duro tres dias. Con el fuerte viento, a causa de 
la alta temperatura del dia, ardieron 80 
hectareas de eucaliptos y 20 de matorral. En 
marzo de 2000 se quemaron mas de 600 
hectareas de pastizal, matorral y bosque nativo, 

durante cuatro dias en el interior de la comuna 
de Puchuncavi al norte de Vina del Mar. 

Debe senalarse que actualmente en Chile las 
plantaciones artificiales (Pinus radiata, 
Eucaliptus globolus, Populus spp.) alcanzan a 
1.500.000 hectareas y continuan en aumento. 
La region con mayor superficie de plantaciones 
corresponde a la VIII, localizada entre los 37" 
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y 38" S, con un 39% del total nacional y seguida 
de la IX Region, situada entre los 38" y 39" S, 
con un 24%. Por otra parte, la proporcion 
conjunta de pastizales y de matorrales 
quemados es muy superior a la de los bosques 
artificiales, a excepcion de lo que ardio al sur 
de los 38". De las unidades de vegetacion que 
arden durante la temporada del fuego al Norte 
de los 34" (V Region), los bosques y el matorral 
esclerofilo adquieren un porcentaje 
significativo en comparacion a los bajos valores 
que alcanzan los fuegos en los repoblamientos 
artificiales (Fig. 4). La causa de estos fuegos 
es  exclusivamente antropica. Transito, 
recreacion, quema de desperdicios agricolas, 
juegos de ninos e incendiarios son los 
responsables de la casi totalidad de los 
siniestros en Chile. Tambien debido a este 
impacto, la cubierta vegetal nativa de la zona 
mediterranea va hacia sucesivos y rapidos 
cambios de composicion y estructura como 
consecuencia de la alta frecuencia de incendios 
iniciados regularmente desde casi cuatro 
decadas. 

El fenomeno de los incendios forestales tiene 
una clara manifestacion territorial 
(CHUVIECO et al. 1997 - 98). El proposito de 
este trabajo es entregar un avance de estudios 
sobre modificaciones en formaciones vegetales 
nativas, a causa del efecto recurrente de fuegos 
de verano. 

Aunque la region de interes es toda la zona 

V Region. 
Distribucion de los tipos de 

combustible quemados, 
temporadas 1990 - 1995 

mediterranea del pais, las investigaciones se 
concentran en dos tipos de sectores con 
comunidades nativas: donde hubo en las 
ultimas tres decadas incendios recurrentes y 
donde el tamano de la superficie incendiada 
afecto a grandes areas fitogeograficamente 
importantes. Dentro del primer caso esta el area 
del cordon costero de la denominada V Region 
(32 a 33" aproximadamente (Fig. 5). En el 
segundo caso se encuentran las areas 
cordilleranas de la VI Region (Sierras de 
Bellavista) y sectores costeros de la VI11 
Region. 

A fines de Febrero de 1996 y principios de 
Enero de 1997 se produjeron sendos incendios 
en quebradas y laderas perifericas a las 
ciudades de Vina del Mar y Quilpue. En estas 
colinas, de alturas medias de 220 mts., se 
quemaron 700 hectareas en 1996 y alrededor 
de 1.600 en 1997. Dicha area se quemaba por 
septima vez en los ultimos 14 anos. 510 
hectareas correspondian a plantaciones de pino 
insigne y eucaliptos y el resto a matorral 
esclerofilo, palmas chilenas (Jubaea chilensis) 
y pastizales. Segun censos de CODEFF 
(Corporacion Defensa Flora y Fauna), en estas 
quebradas existirian poco mas de 3.000 palmas. 
La vegetacion quedo destruida 
aproximadamente en un 70% y ademas el 
fuego amenazo a poblaciones de habitantes de 
la parte alta de Vina del Mar y Quilpue. 

Se trabajo con la hipotesis de una modificacion 
sustantiva del tapiz vegetal primitivo de estos 
sectores, por efecto de incendios sucesivos. Este 
efecto se ha confirmado en otros ecosistemas 

Pino 
Eucalyptus 2.5% 

3 5% 

Pastizal 
\ 33.9% 

Matorral 
30.9% 

Fig. 4. Distribution of types of bourned plants or communities in the Valparaiso region 
(during 1990 - 1995). 
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mediterraneos, donde hace tiempo se hace un 
seguimiento a las comunidades incendiadas 
.(PAPIO y TRABAUD 1999). 

La evolucion de estos cambios se representara 
principalmente a traves del metodo de 
cartografia diacronica propuesto por 
TRABAUD ( 1981) y en QUINTANILLA (1 998 
y 1999). Se efectuo primero un analisis para 
identificar, a traves de bibliografia y 
descripciones historicas, la vegetacion que 
existia al menos durante el siglo pasado en las 
colinas costeras de la V Region. La busqueda 
de cartas vegetales y de usos del suelo fue poco 
provechosa. El analisis en escalas medias de 
fotos aereas de los anos 1962, 1983 y 1994 
permitio obtener una vision global respecto a 
la distribucion espacial de las unidades de 

vegetacion presentes en la actualidad. Esta 
interpretacion permitio efectuar una primera 
seleccion de las areas piloto a ubicar en el 
trabajo de campo. A continuacion se 
determinaron en terreno las interacciones de 
los principales factores ecologicos de las areas 
de estudio, entes de llevar a cabo los muestreos 
. Se seleccionaron 12 parcelas de 60 x 40 
metros, proximas entre ellas, pero considerando 
variables diversas: sectores no quemados, 
sectores con quema superficial y sectores de 
incendios de copa. En todas las parcelas se 
elaboraron muestreos fitosociologicos sobre 
todo de arboles y arbustos, aplicando el metodo 
de punto interceptado (BRAUN-BLANQUET 
1951), para tener una referencia cuantitativa 
de la vegetacion, previa y posterior a los 
incendios. Estas mediciones se hicieron 

AREA DE INCENDIOS RECURRENTES 
EN LA V REGION EN LOS ULTIMOS 15 ANOS 

1 .-Quebrada Siete Hermanos 
2.- Quebrada El Quiteno 

Fig. 5. Location of fires in the Valparaiso region during the last 15 years. 
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aproximadamente cada 40 dias durante un 
tiempo de dos anos. Se va calculando la altura 
y volumen inicial de los individuos (la talla 
que tenian antes de ser quemados), 
considerando la altura de los palos calcinados 
y el diametro probable de cobertura de copa. 
Tambien se esta estudiando la secuencia de la 
relacion, entre especies preexistentes y nuevas, 
en la ocupacion de los espacios libres. 

RESULTADOS 

De 21 censos fitosociologicos en parcelas de 
40m2 en las colinas costeras de l a  V Region, 
se destaca el valor de presencia de las especies 
en las parcelas censadas (Tabla 1). 

Al cabo de dos anos de producidos los ultimos 
incendios y entre un ano y el siguiente en que 

Vera V., Quintanilla V. 1997 
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se sucedieron nuevos fuegos (1996 - 97 y 1997 
- 98) se anotaron los individuos rebrotados, no 
rebrotados (muertos) y nuevos de cada especie 
encontrada, para posteriormente calcular el 
porcentaje de rebrote, mortalidad y capacidad 
de colonizacion. Se constato que el efecto 
inmediato de los fuegos, fue la combustion to- 
tal de los estratos herbaceo y arbustivo y mas o 
menos un 60% del arboreo. Los suelos de las 
quebradas con una pendiente superior al 10% 
denotaron la evidencia de procesos erosivos. 

Evolutivamente, se observa que el fuego ha 
operado como un organismo de seleccion sobre 
las plantas. Por ejemplo, ha ocurrido rebrote 
de yemas protegidas por la corteza en el caso 
del eucalipto, incremento de la floracion entre 
las plantas resistentes al fuego en el caso de 
Lithrea caustica, o retencion de semillas en la 
planta a la espera de condiciones favorables. 
El alto desarrollo herbaceo en las comunidades 
vegetales recien quemadas es atribuible tanto 
a la liberacion de semillas retenidas por las 
plantas, como a la germinacion de las semillas 
transportadas desde fuentes vecinas o bien que 
permanecian en reposo en el suelo 
(BALDUZZI et al. 1980 - 81). 

Se advierte la perdida de la cubierta vegetal 
del sustrato, lo cual permite que los suelos esten 
mas susceptibles de ser erosionados por la 
accion de la lluvia y del viento, elementos que 
arrastran los subhorizontes superficiales del 
suelo. Esto implica tambien la perdida de las 
semillas, lo cual se traduce en el retardo de la 
eventual regeneracion de las plantas. 
Considerando esto ,ultimo, se observa que la 
composicion floristica de la comunidad puede 
variar, siendo este un indicador importante de 
modificaciones en el ecosistema. No obstante 
y de acuerdo con AVILA et al. (1988), se 
comprueba que en esta area existen especies 
denominadas pioneras como Muehlenbeckia 
hastulata, Baccharis rosmarinifolia y 
Eringium paniculatum, las que tienden a 
colonizar espacios abiertos dejados por el paso 
del fuego. En las laderas de quebradas en 
exposicion al mar se observo que esta 
regeneracion y colonizacion es mas activa. 

Se aprecia que, despues.de un incendio, gran 
parte de la vegetacion quemada tiende a 
regenerarse al poco tiempo aunque no se 
restablezca la misma estructura y fisonomia del 
paisaje preexistente antes del fuego. Gracias a 
las propiedades morfologicas y fisiologicas de 

las plantas, apoyadas por un minimum de 
humedad, ellas pueden volver a restablecerse. 
Asi, una de las formas de recuperacion es a 
traves de la germinacion de semillas que nacen 
en el mismo lugar quemado o bien logran 
colonizar esos espacios a traves del transporte 
por el viento, aves o mamiferos. Esto puede 
ocurrir en todas las formas, desde plantas 
anuales hasta arboles. Otro medio de  
recuperacion de la cubierta vegetal es a traves 
del desarrollo de yemas (puntas de posible 
rebrote) que no han sido afectadas por el fuego. 
La recuperacion de yemas puede darse porque 
se encuentran bajo el suelo en las hierbas 
perennes y algunos arbustos, o bien se hallan 
protegidas del fuego por la corteza del arbol o 
arbusto. El rebrote experimentado en arboles 
y arbustos produce una rapida recuperacion del 
follaje perdido, con renovacion de los organos 
de la planta y variaciones en su forma original. 
Cuando los individuos del estrato arbustivo 
desarrollan brotes a partir de yemas 
subterraneas se generan renovales, 
reproduciendose a traves de una multiplicidad 
de tallos que emergen simultaneamente del 
suelo (BALDUZZI et al. 1980 - 198 1). 

A poco tiempo de producidos los incendios, 
comienza el rebrote de algunas plantas 
activadas principalmente por la neblina costera. 
A los 21 dias de desencadenados los fuegos, se 
detecta el rebrote de Eringium fasciculatum, 
arbusto perenne de 60 a 80 cms. de altura. Entre 
los arboles, Lithrea caustica rebrota a su vez a 
partir del lignotuber en la produccion de ramas 
nuevas que nacen de un mismo punto y se inicia 
su regeneracion mas o menos a los 45 dias de 
generado el incendio. Otro arbol esclerofilo con 
una relativa regeneracion rapida en el lugar ha 
sido Cryptocaria alba, aunque su rebrote se 
ve frenado a causa de la fuerte herbivoria sobre 
los renuevos de parte de los roedores y el 
ganado vacuno. Segun VILLASENOR y SAIZ 
( 1993) su crecimiento se acelera solo despues 
de la primavera, aunque de modo menos rapido 
que en el litre. Algo similar sucede con otro 
abundante arbol del bosque esclerofilo como 
es Quillaja saponaria. 

Los arbustos Muehlenbeckia hastulata (arbusto 
semitrepador), Podanthus mitiqui y Baccharis 
rosmarinifolia demostraron una mayor 
capacidad de recuperacion y colonizacion 
estando casi todos desarrollandose en la 
temporada del fuego del ano siguiente. No 
ocurre lo mismo con otros arbustos del matorral 



Invest. geogr., Chile, 2000, 34. l a 16 

y que demuestran una regeneracion mas lenta. 
Asi, Trevoa trinervis, Colliguaja odorifera, 
Baccharis paniculata, Adesmia phylloidea y 
Adesmia arborea, que se desarrollan en la 
primera estacion de crecimiento en los espacios 
antes quemados, lo cual podria atribuirse en 
parte al aumento de la intensidad luminica a 
que quedan expuestas las ramas. 

En lo que respecta a la cubierta herbacea del 
matorral, esta se recupera rapidamente despues 
de las primeras lluvias. Sin embargo, al cabo 
de estos anos de observaciones se denotan 
cambios importantes particularmente en el 
tamano y numero de individuos por unidad de 
superficie (densidad). Al parecer hay especies 
nativas que tienden a disminuir su densidad, 
en cambio otras preferentemente introducidas, 
tales como Avena barbata, Erodium 

cicutareum, Urtica urens y Carduns 
pynocephalus (malezas cosmopolitas) tienden 
a aumentar significativamente. 

Esta continua perdida y debilitamiento de la 
cubierta vegetal ha producido, en numerosos 
sectores de pendientes superiores al 10 %, 
procesos erosivos por accion de las 
precipitaciones y del viento. Este fenomeno 
implica ademas la perdida de las semillas de 
ese suelo lo que se refleja en el retardo de la 
eventual regeneracion del ecosistema. Por 
tanto hay variacion de la composicion floristica 
de las comunidades. 

No obstante aqui tambien se comprobaron 
fenomenos que habian constatado autores an- 

EXTRACTO DE LA CARTA DE FORMACINES VEGETALES COMBUSTIBLES 
DE LOS CORDONES MONTANOSOS COSTEROS DE CHILE CENTRAL 

Quintanilla 1998 

. . . .  
. . .  LAcPr Lenosos altos clarns LBMi  

(Fnrestaciones de Pinus radiata) 
. . . . . . .  LAh Lennsns alcns hcrhaceos . . . . . . . . . .  

LacEx Leno*<)s altos clarns . . . . . . . . . .  
(Forestacinnes de Eucaliptur . . . . . . . . . . .  
glehulus) 

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . .  
. . . . . . .  

(Matorral escler<ifiln) 
LBMa Lennsns hojns 

(Matorral antropizado) 

Escala 1:25Q000 

Fig. 6. Map of plant formations in the Valparaiso region. 
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Escallonia illinita 

Aristotelia chilensis 

Eupatorium glechonophyllurn 
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Chusquea cumingii 

Rubus ulmifolius 

Conium maculatum 

Fig. 7. Typical profile of plants in opposite slopes, before and after a fire. 
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tes citados (VILLASENOR y SAIZ 1992-1 993) 
en fuegos producidos en otros sectores de la V 
Region. Surgen especies pioneras como el 
"quilo" (Muehelenbeckia hastulata) la "chilca" 
(Baccharis sp.) y el "corontillo" (Eringium 
panicuZatum) que tienden a colonizar los 
espacios abiertos dejados por el fuego. Otra 
respuesta de los arbustos recuperados despues 
del fuego, es la gran cantidad de flores que se 
se encontro en gran numero de plantulas, las 
cuales no son tan comunes en las comunidades 
maduras del matorral. 

DISCUSION 

Los procesos meteorologicos asociados con los 
indices de  riesgo de incendios en zonas 
mediterraneas (MILLAN et al. 1998 y JULIO 
1993), han sido establecidos en diversos 
trabajos. Otros elementos que actuan en la 
zona, junto a los factores meteorologicos, son 
las caracteristicas de la vegetacion. Los arboles 
en su gran mayoria son esclerofilos, los arbustos 
en general son deciduos de verano y las hierbas 
son terofitas o geofitas con descanso estival. 
(ARAYA y AVILA 1 98 1 ). 

El bosque esclerofilo humedo y mesotermico 
era  tipico de la zona, predominando 
comunidades de Cryptocaria alba (peumo), 
Peumus boldus (boldo), Beilschmiedia miersii 
(belloto) y Quillaja saponaria (quillay). En 
los fondos de quebradas y sobre laderas de 
suaves pendientes o en fondos de valle, eran 
mas constantes los bosques de Quillaja 
saponaria, Schinus latifolius (molle) y Lithrea 
caustica (litre). Dada la estructura continua que 
en un principio tuvieron estos bosques, 
resultaron ser con el tiempo las agrupaciones 
mas afectadas por el fuego (QUINTANILLA 
1983). En los sectores de alta humedad freatica 
y proximos a cursos de agua, se desarrollaban 
bosques de  tipo higrofito con presencia 
especialmente de Crinodendron patagua 
(patagua), Myrceugenia exsucca (arrayan) y 
Aristotelia chilensis (maqui). En lo que 
respecta a la vegetacion arbustiva destacan los 
matorrales xericos de laderas de solana y con 
predominio de comunidades de Colligidaja 
odorifera (colliguay), Trevoa trinervis (tebo), 
Fluourensia thuriphera (maravilla del campo) 
junto a las comunidades xericas de Puya 
chilensis o P berteroana (chagual). Esta ultima 
bromeliacea genera controvertidas versiones 
sobre un posible caracter, por cuanto arde con 

gran facilidad, a pesar de que raras veces se 
quema su roseta completa. En todo caso se ha 
descartado tal caracter, aunque se le emplea 
como combustible. 

Todas estas comunidades arbustivas son 
altamente inflamables en las temporadas de 
fuegos. Especialmente porque muchas de ellas 
son deciduas de verano y por su abundante 
estrato herbaceo, que suele acompanarlas, 
particularmente cuando el invierno ha tenido 
precipitaciones importantes. Por otra parte es 
reconocido que debido a la intervencion 
humana, en el piemont y montanas costeras de 
la zona mediterranea predominan actualmente 
agrupaciones secundarias como resultantes de 
las intensas degradaciones a que fue expuesto 
el bosque primitivo. Entre ellas, el rol de los 
fuegos ha sido uno de los grandes causantes 
del desarrollo posterior de una formacion que 
hoy dia es denominada "matorral esclerofilo". 

Otras comunidades parecen ser el producto fi- 
nal de una serie de alteraciones de bosques 
esclerofilos o primitivos matorrales, como por 
ejemplo la expansion del "espinal" de Acacia 
caven y al matorral bajo de  Baccharis 
rosmarinifolia. Al desarrollar una fisonomia 
abierta, estas comunidades estan expuestas a 
gran radiacion solar y su abundante estrato 
herbaceo en gran parte se  deshidrata 
intensamente durante el seco verano, lo cual 
favorece su combustibilidad. Estas 
agrupaciones cubren actualmente superficies 
importantes de la zona central, 
aproximadamente entre los 33" y 37" S. 

La formacion matorral actualmente es una 
agrupacion expandida en todo el centro de la 
zona mediterranea del pais, dominada por 
arbustos esclerofilos y arboles inmaduros. A 
menudo puede mezclarse con vegetacion 
abierta tipo parque, vegetacion graminoide 
herbacea o brezales. Segun las condiciones de 
humedad e intervencion antropica, puede 
presentarse como una agrupacion densa y a 
veces abierta, en que a la proximidad de las 
copas de los arbustos vecinos se suma el estrato 
herbaceo, el cual se seca a fines de primavera 
para conformar asi una situacion que favorece 
el rapido avance del fuego en verano. 

Otro factor de incendio en las plantas del 
matorral, es la mantencion de la actvidad de 
las hojas por periodos de uno o dos anos, 
excepcionalmente tres o cuatro, lo que permite 
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la existencia de un permanente estrato de hojas 
caidas con diferentes grados de  
descomposicion. A esto se suma la existencia 
de plantas que botan ramas completas, trozos 
de corteza y otros elementos cuyo conjunto 
constituye un excelente material susceptible de 
ser quemado. Estos factores se ven 
incrementados por la presencia de otras 
caracteristicas que hacen muy combustible la 
vegetacion. Por ejemplo la existencia de 
resinas, aceites esenciales, pelos, espinas, un 
bajo contenido de agua y las gruesas cuticulas 
presentes en las hojas de las plantas dominantes 
favorecen la combustion (AVILA et al. 1988). 

Considerando gran parte de estos elementos y 
siguiendo la metodologia de TRABAUD (1981) 
se establecio una carta de combustibilidad de 
las formaciones vegetales, para procurar 
determinar con mayor grado de precision el 
grado de inflamabilidad de las agrupaciones 
presentes (QUINTANILLA 1998 y Fig.6). 

Tambien en la combustibilidad de la vegetacion 
influye la calidad de la madera, a menudo rica 
en sustancias inflamables y de bajo contenido 
en minerales y esto esta muy ligado a los 
intereses del hombre, en cuanto a seleccionar 
especies para lena y carbon. Precisamente esta 
actividad antropica en el monte, es una de las 
principales responsables de fuegos en los 
cerros de las cadenas costeras. Indudablemente, 
al quemarse reiteradas veces el tapiz vegetal, 
se va generando un debilitamiento en la 
estructura y fisonomia de las comunidades 
afectadas particularmente en las laderas de 
solana, donde la vegetacion es menos densa y 
se encuentra mas deshidratada. Por lo mismo, 
la regeneracion es mas lenta que en los 
individuos de laderas en umbria. Con 
posterioridad al incendio, la reaparicion de 
arbustos de rapido crecimiento es notoria en 
laderas mas abiertas (Satureja gill iesi ,  
Flourensia thuriphera, Lirhrea caustica), 
notoriamente en el colihue (Chusquea 
cumingii) expuesto a la umbria (Fig.7). 

Entre estos primeros resultados obtenidos, se 
comprueba la gran similitud del efecto del fuego 
en los estratos arbustivo y arboreo, si se 
compara con otros casos estudiados 
(VILLASENOR y SAIZ 1990, 
QUINTANILLA 1996). 

CONCLUSIONES 

Se observa un enrarecimiento de las 
comunidades en situaciones post-incendio al 
introducirse plantas pioneras de rapido 
crecimiento - arbustivas y herbaceas - que van 
reemplazando paulatinamente la primitiva 
densidad y cobertura de estas agrupaciones, 
acarreando a menudo un empobrecimiento 
floristico de ellas. 

Aunque hay matorrales arboreos resistentes al 
fuego o de buena regeneracion, se observa una 
degradacion de los ecosistemas. Se constata que 
numerosos arbustos han pasado a la categoria 
de invasores Esto va modificando la estructura 
del matorral arboreo. 
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