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Los incendios forestales reinician el proceso 
de sucesión debido a las modifi caciones que 
producen en el ecosistema. Las característi-
cas del proceso sucesional dependen de los 
mecanismos de resiliencia del bosque los 
cuales permiten el retorno a condiciones sim-
ilares a las que existían antes del incendio. 
Asimismo el proceso de recuperación está 
determinado por la resistencia del sistema a 
cambiar a otro estado sucesional; la cual de-
pende de la capacidad de los árboles del dosel 
de sobrevivir y generar brotes epicórmicos. 
Además, el proceso de recuperación está de-
terminado por la nfl amabilidad post-incendio 
del bosque, que determina su resistencia a 
la propagación de nuevos ncendios. A pesar 
de la importancia que poseen los parámetros 
mencionados en la dinámica sucesional del 
bosque chaqueño, se desconoce la relación 
entre los mismos. Consecuentemente, nues-
tro objetivo es desarrollar una revisión con-
ceptual sobre la evidencia disponible de la 
relación entre la resiliencia, la resistencia 
y la dinámica sucesional post-incendio del 
bosque chaqueño. Inmediatamente después 
de un incendio forestal disminuye la infl ama-
bilidad debido a la reducción de la biomasa. 
A medida que transcurre el proceso de suc-
esión se incrementa el nivel de biomasa y la 
infl amabilidad del sistema. Según el modelo 
clásico de dinámica post-incendio generado 
para  bosques de coníferas del hemisferio 
norte, la infl amabilidad del sistema aumenta 
en forma lineal hasta que el bosque llega a 
un estadio de madurez. En dicho estadio se 
propicia la ocurrencia de incendios de copa 
debido a la elevada infl amabilidad, favore-
ciendo el proceso de sucesión cíclica iniciada 
a partir de procesos de germinación. La evi-
dencia disponible sugiere que este esquema 

no representa la dinámica chaqueña, ya que 
las especies arbóreas típicas del bosque po-
seen semillas con baja viabilidad luego de 
golpes de calor. Además poseen caracteres 
adaptativos como, capacidad de rebrote post-
incendio, individuos adultos con corteza 
gruesa para sobrevivir a las llamas y alma-
cenamiento sub-superfi cial de carbohidra-
tos no estructurales. Además, en ambientes 
como el chaqueño, con bajos niveles de pro-
ductividad, elevado défi cit hídrico y retornos 
de fuego prolongados la estrategia de rebrote 
y persistencia sería más exitosa que la gen-
eración de renovales. Para que la estrategia 
de persistencia sea exitosa, es necesaria una 
disminución post-incendio de la infl amabili-
dad que permita generar un estadio de bosque 
maduro con baja probabilidad de ocurrencia 
de incendios. Se postulan tres etapas claves 
en la dinámica post-incendio de la infl amabi-
lidad. La primera consiste en la regeneración 
de los elementos leñosos y la disminución de 
los combustibles fi nos como los pastizales. 
La segunda etapa es la separación del estrato 
arbustivo y el estrato arbóreo, lo que genera 
una discontinuidad vertical en los combusti-
bles. La última etapa es la regeneración del 
dosel que permite disminuir la temperatura 
y la evapotranspiración del sotobosque. La 
resiliencia del bosque determina la dinámica 
temporal de estas etapas, sin embargo actual-
mente se desconoce la dinámica de las mis-
mas, como así también el efecto neto que po-
seen sobre a infl amabilidad total del bosque. 
Consecuentemente, es indispensable estudiar 
la dinámica post-incendio de la infl amabili-
dad y su relación con el proceso de sucesión 
del bosque chaqueño. 

RELACIÓN CLIMA, FUEGO Y ESPE-
CIES LEÑOSAS INVASORAS EN MON-
TAÑAS DEL CENTRO DE ARGENTINA.
Relation among climate, fi re and woody 
alien in mountain of central Argentina
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Las invasiones biológicas son una de las prin-
cipales amenazas a la biodiversidad mundial. 
Las montañas son ecosistemas que en la ac-
tualidad, están mayormente libres de espe-
cies invasoras y se asume que el clima es el 
principal factor limitante. Sin embargo, las 
actividades antrópicas han incrementado los 
disturbios y la invasión de especies leñosas 
exóticas en sistemas montañosos de todo el 
mundo. Si los disturbios promueven o retar-
dan la invasión en ambientes montañosos es 
controversial en base a la escasa evidencia. 
Asimismo, es de esperar que  la infl uencia 
de los disturbios varíe a lo largo del gradi-
ente altitudinal en función del cambio en las 
condiciones climáticas. A través de un estu-
dio experimental, evaluamos si una de las 
leñosas invasoras más exitosas en las zonas 
bajas del centro de Argentina, Gleditsia tria-
canthos, puede expandir su rango altitudinal 
de distribución en respuesta a los dos prin-
cipales disturbios del ecosistema montañoso, 
es decir, ganadería y fuego. A través de en-
sayos de siembra, evaluamos la emergencia, 
crecimiento y colonización micorrícica en 
parcelas quemadas y no quemadas, con y sin 
protección del ganado en dos pisos altitudi-
nales contrastantes, es decir, en una altitud 
donde la especie actualmente está establecida 
(1000 m s.n.m.) y en una donde aún no ha lle-
gado (2400 m s.n.m.). Tanto el fuego como el 
ganado redujeron la emergencia de plántulas 
en ambas altitudes. Los sitios quemados au-
mentaron el crecimiento de plántulas y la tasa 
de colonización micorrícica en la menor alti-
tud. La biomasa total de plántulas por parcela 

no fue modifi cada por disturbios en la mayor 
altitud, pero fue reducida por el ramoneo y 
aumentada por el fuego en la menor altitud. 
La reducción general en la emergencia de 
semillas y de crecimiento en la mayor altitud 
señala al clima como el principal regulador 
del establecimiento de esta especie. A nivel 
global, patrones contrastantes en respuesta a 
la altitud han sido encontrados, lo cual po-
dría deberse a que las distintas formas de vida 
evaluadas responden de forma diferente a la 
altitud y a los disturbios. 
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El fuego y el pastoreo son disturbios impor-
tantes en ecosistemas de pastizales como el 
de Pampa de Achala en las Sierras de Cór-
doba, que afectan el reservorio de carbono 
aéreo al comportarse como “consumidores” 
alternativos de la vegetación. Sin embargo 
se diferencian en que el fuego es “no selec-
tivo”, consumiendo tanto material vegetal 
vivo como muerto, mientras que el ganado es 
“selectivo” y prefi ere el material vivo. Dado 
que la biomasa vegetal aérea constituye el 


