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Resumen

La  corta  a  hecho  del  arbolado  quemado  después  de  incendio  es  una  práctica 
habitual  en las masas forestales comerciales que puede alterar las propiedades 
físicas de los suelos afectados, favoreciendo los procesos de escorrentía y erosión. 
Sin embargo,  la  información empírica existente es  escasa y muestra resultados 
contradictorios.  En este estudio,  se establecieron 20 parcelas experimentales en 
una masa  de  P.  sylvestris afectada  por  el  incendio  de  Folgoso  de  Caurel  en  el 
verano de 2022.  Además de ello, se instalaron 10 parcelas adicionales una zona 
anexa donde el arbolado permaneció sin cortar. En ambas zonas la severidad del 
fuego en el suelo era moderada. La corta a hecho se llevó a cabo en la primavera 
siguiente al incendio. En cada parcela se midió el grado de compactación del suelo, 
resistencia a la cizalla, repelencia al agua del suelo y conductividad hidráulica. Los 
resultados mostraron que únicamente en las zonas donde era evidente el paso de 
la maquinaria se produjo una alteración de las propiedades físicas estudiadas.
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1. Introducción

La corta a  hecho del  arbolado quemado es  una actividad corriente  en muchas 
repoblaciones con distintos objetivos desde la obtención ingresos de la venta de la 
madera quemada y facilitar la reforestación posterior (MOREIRA et al., 2012), como 
para  reducir  el  riesgo  de  plagas  (SANTOLAMAZZA  et  al.,  2011)  o  reducir  la 
severidad de futuros incendios debido a la acumulación de combustible (KEYSER et 
al.,  2009).  Sin embargo, las operaciones de corta y saca de la madera quemada 
genera  controversia  debido  a  los  posibles  efectos  acumulativos  y  perjudiciales 
sobre los suelos quemados, entre otras consecuencias no deseadas (LEVERKUS et 
al.,  2018b,  LINDENMAYER  y  NOSS,  2006).  Varios  estudios  han  demostrado  un 
aumento de la densidad aparente del suelo, de la resistencia a la penetración del 
suelo y una disminución de la estabilidad de los agregados del suelo (MALVAR et 
al.,  2017,  WAGENBRENNER et  al.,  2015,  WAGENBRENNER et  al.,  2016),  aunque 
también se ha observado la ausencia de cualquier efecto (FERNÁNDEZ et al., 2004, 
FERNÁNDEZ  y  VEGA,  2016,  FERNÁNDEZ  et  al.,  2007,  FERNÁNDEZ  et  al.,  2019; 
FERNANDEZ  et  al.,  2021;  WAGENBRENNER  et  al.,  2015).  La  realidad  es  que  la 
evaluación  del  impacto  de  la  corta  a  hecho  de  la  madera  quemada  sobre  las 
propiedades físicas de los suelos es compleja debido a que intervienen a la vez 
diversos  factores.  Estos  factores  incluyen  complejas  interacciones  desconocidas 
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con  la  perturbación  del  incendio  forestal  previo  (LEVERKUS  et  al.,  2018  a; 
PETERSON et al., 2009, WAGENBRENNER et al., 2015), la intensidad de la corta, los 
métodos  de  corta  y  saca  y  el  equipo  utilizado,  así  como  el  tratamiento  restos 
posterior.  Además,  las  características  del  suelo  y  las  condiciones  durante  la 
operación  son  factores  determinantes.  Todas  estas  cuestiones  son  de  especial 
interés  en  el  NO  de  España,  una  de  las  regiones  de  Europa  más  severamente 
afectadas por los incendios forestales (SAN MIGUEL et al., 2023) y donde el riesgo 
de  degradación del  suelo  post-incendio  es  particularmente  alto  (FERNÁNDEZ y 
VEGA, 2016).

2. Objetivos

El objetivo principal del presente estudio fue caracterizar el grado de alteración de 
una serie de propiedades físicas del suelo en función del grado de alteración visual 
producido por la corta y saca de la madera quemada en el suelo de una masa de P. 
sylvestris afectada por incendio en comparación con el estado del suelo en un área 
de esa misma masa que sufrió el incendio, pero cuyo arbolado fue mantenido en 
pie.

3. Metodología

En una masa de P. sylvestris afectada por el incendio de Caurel en Julio de 2022 (42, 
55  N-7,18W).  La densidad media del  arbolado era de 650  árboles/ha.  Su altura 
media 25 m. Los suelos, desarrollados sobre pizarras de textura franco arenosa son 
Regosoles alumi úmbricos.

La severidad del fuego fue alta en la vegetación y moderada en el suelo según la 
clasificación descrita en FERNANDEZ y VEGA (2016). La corta a hecho se llevó a 
cabo  en  la  primavera  siguiente  al  incendio.  Todos  los  árboles  se  talaron  con 
motosierras mecánicas, y se utilizó una procesadora sobre orugas para desramar y 
talar  los  árboles.  Los  árboles  talados  se  retiraron  de  las  parcelas  con  un 
autocargador.  En  agosto  de  2023  se  identificaron  áreas  donde  el  paso  de  la 
maquinaria era evidente y otras dentro de la zona de corta en las que el suelo no 
había sido alterado. En cada una de esas zonas se situaron 10 transectos de 10 m de 
longitud. Adicionalmente se situaron otros diez transectos en una zona adyacente 
en  donde  no  se  había  efectuado  la  corta  y  saca  de  la  madera  quemada.  La 
pendiente media en los transectos era del 40%.

En cada uno de los transectos se tomaron las siguientes mediciones a intervalos de 
1 m: la resistencia del suelo a la penetración con la ayuda de un penetrómetro de 
bolsillo con un pistón de carga de 5 mm de diámetro. La resistencia al esfuerzo 
cortante (0-5 cm) se midió con un medidor de aspa (Eijkelkamp).

La densidad aparente del suelo se determinó en 3 puntos elegidos al azar en cada 
transecto con ayuda de un cilindro metálico de 15 cm de diámetro insertado en la 
capa superior de 5 cm del suelo mineral.  La densidad aparente del suelo se se 
calculó como la relación entre la masa de suelo secada en horno y el volumen (sin 
piedras) del suelo.



MT 6: FUEGO Y OTROS RIESGOS ABIÓTICOS

Además,  se  hicieron  mediciones  de  conductividad  hidráulica  y  cálculo  de  la 
conductividad  hidraúlica  saturada  en  las  zonas  de  corta  con  un  infiltrómetro 
SATURO.  Cada  simulación  duró  95  minutos.  Se  efectuaron dos  pruebas  en  dos 
áreas de paso de maquinaria y otras dos en una zona de corta con el suelo sin 
alterar.

El efecto del grado de alteración del suelo sobre las variables analizadas se analizó 
mediante un análisis de varianza.

4. Resultados y Discusión

En general, el efecto de la corta en las propiedades físicas, fue muy dependiente del 
grado de alteración del suelo originado. El efecto de las operaciones de corta y saca 
de la madera quemada sobre las variables analizadas solo fue significativo en las 
zonas de rodadas. En ese tratamiento se detectó un aumento de la compactación 
del suelo tanto en relación con el suelo quemado donde no se produjo la saca de la 
madera como en las zonas de corta donde no se alteró el suelo superficial (Figuras 
1 a 3).

Se ha encontrado en algunos casos un aumento de la compactación del suelo tras la 
corta (MALVAR et al.,  2017) aunque también falta de efecto (FERNÁNDEZ et al. 
2021) . Esos diferentes resultados pueden deberse al diferente grado de alteración 
del suelo y una falta de evaluación con un control quemado sin cortar. Al igual que 
en el presente estudio, FERNANDEZ et al. (2007) encontraron que la alteración de 
las  propiedades  físicas  del  suelo,  sólo  eran  significativamente  diferentes  a  las 
observadas  en  un  testigo  quemado  no  cortado,  en  las  zonas  de  paso  de  la 
maquinaria.
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Figura 1. Valores promedio de la densidad aparente del suelo en cada tratamiento. 
Barras  verticales,  error  estándar.  Letras  iguales,  los  valores  no  difieren 
estadísticamente (p < 0.05).

Figura 2. Valores promedio de la resistencia a la penetración del suelo en cada 
tratamiento.  Barras  verticales,  error  estándar.  Letras  iguales,  los  valores  no 
difieren estadísticamente (p < 0.05).
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Figura 3. Valores promedio de la resistencia al esfuerzo cortante del suelo en cada 
tratamiento.  Barras  verticales,  error  estándar.  Letras  iguales,  los  valores  no 
difieren estadísticamente (p < 0.05).

  Ese  aumento  de  la  compactación  estuvo  relacionado  con  un  descenso  en  la 
velocidad  de  infiltración  en  esos  suelos  en  donde  la  conductividad  hidráulica 
saturada pasó de ser de 0.02 cm/s a 0.008 cm/s (Figura 4). La evaluación de esa 
variable es clave para determinar el transporte de agua en el suelo. En nuestro 
caso los valores de conductividad hidráulica medidos son bajos en ambos casos, 
pero las diferencias entre tratamientos son mayores que las observadas por MC 
FERO et al. (2006) en zonas cortadas y no cortadas. En nuestro caso, la combinación 
de incendio y corta podría explicar esa diferente respuesta.
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Figura 4. Variación de la conductividad hidráulica del suelo durante la simulación 
en los dos tipos de condiciones del suelo superficial originadas por la corta y saca 
del arbolado quemado.

5. ConclusionesNo se encontró ninguna ventaja en relación con las variables 
relativas a la compactación del suelo por mantener los árboles quemados 
en pie.Las operaciones de corta no afectaron a los suelos de manera 
uniforme. Sólo se observó una degradación de las propiedades del suelo en 
las zonas de saca perturbadas por la maquinaria.Este resultado puede ser 
útil desde el punto de vista de la gestión para establecer acciones de 
mitigación en esas áreas más sensibles.La identificación de esta 
variabilidad de situaciones a nivel espacial es una de las dificultades para 
evaluar los impactos de las operaciones forestales sobre las propiedades 
del suelo.
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