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 Los pinos son una especie altamente adaptada al
fuego, ya que se reproducen y colonizan eficazmente 
los bosques nativos tras la ocurrencia de incendios.

 Se identificó una invasión significativa de esta
especie exótica sobre los fragmentos remanentes
de bosque nativo tras el megaincendio del año
2017.

 La invasión de pinos es una presión emergente
debido a la retroalimentación positiva asociada a
futuros incendios y debido a la competencia que
genera sobre especies nativas en categorías de
conservación.

El pino (Pinus radiata) es un árbol de rápido crecimiento y 
con una madera de alta calidad. Debido a estas cualidades, 
la industria forestal ha promovido su uso en nuestro país 
durante años. Sin embargo, se ha demostrado que la 
homogeneidad de las plantaciones forestales de esta 
especie propicia la propagación de incendios (McWethy et 
al., 2018; Bowman et al., 2019). 

Este último punto es de suma importancia puesto que 
los pinos están altamente adaptados al fuego al contar 
con un mecanismo para el rápido establecimiento de 
plántulas después de un incendio (Turner, 2010), mientras 
que los bosques nativos deben rebrotar y reestablecerse 
a partir de escasas y dispersas semillas o rebrotar a partir 
de estrategias de regeneración vegetativa (Montenegro 
et al., 2004; Gómez-González y Cavieres, 2009; Keeley, 
2012; Gómez-González et al., 2017). En consecuencia, la 
rápida regeneración y dispersión de los pinos exacerba 
la condición de amenaza bajo las cuales se encuentran 
los parches de bosque nativo tras un incendio (Kay, 1994; 
Despain, 2001; Peterken, 2001; Brooker et al., 2008).
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Con el objetivo de evaluar los impactos de esta 
invasión de Pinus radiata en los ecosistemas forestales 
nacionales dañados por el fuego, una investigación 
utilizó una combinación de sensores remotos y datos 
en terreno siendo los resultados publicados en la 
revista Forest Ecology and Management.

El área de estudio se enfocó en el bosque costero de 
la región del Maule (Figura 1), elección que se debió a: 
1. Es un hotspot de biodiversidad global con muchas 
especies endémicas, 2. debido a la ocurrencia del 
megaincendio de Las Máquinas, que quemó más de 
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Figura 1:  A. Región de estudio, B. mapa del me-
gaincendio de Las Máquinas (rosado) y parches de 
bosque nativo (verde), y C. gravedad del incendio 
(de amarillo a rojo) y áreas de muestreos (puntos 
azules).

160.000 hectáreas en el año 2017, siendo el más grande 
de los últimos cincuenta años (CONAF, 2017; Lara et 
al., 2023) y 3. debido a sustitución histórica de bosque 
nativo en esta zona, reemplazado inicialmente por 
tierras agrícolas y posteriormente por monocultivos 
forestales, gene-rando la deforestación y fragmentación 
de los bosques nativos, dejando solo un 20 % de la 
vegetación original dispersa en pequeños parches 
(Bowman et al., 2019) . 

https://doi.org/10.1016/j.foreco.2024.121861
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Figura 2:  Invasión de pino en parche de bosque nativo tras 
el megaincendio de 2017.

Resultados

La abundancia de especies antes del incendio era 
dominada por el hualo (Nothofagus glauca), especie 
nativa con un 52 % de presencia, seguida de otras 
especies nativas, como peumo (Cryptocarya alba) 
con un 16 %, y otras 27 con muy baja representación. 
Sin embargo, dos años después del incendio, ambas 
especies nativas presentaron una abundancia 
relativa apenas del 5 %, mientras que la especie 
más abundante fue el pino, con una abundancia 
aproximada de un 60 % y con una densidad que varió 
entre los 36.000 y 57.000 individuos por hectárea 
(Figura 2), lo que sobrepasa ampliamente la densidad 
utilizada en plantaciones comerciales.

Recomendaciones

1 Realizar detecciones tempranas de invasiones bio-
lógicas post incendios sobre fragmentos remanen-
tes de bosque nativo mediante herramientas de 
teledetección de diferente resolución espacial. 

2 Cuantificar las invasiones biológicas con una com-
binación de métodos que incluyan datos remotos 
e in situ como un insumo crítico para la toma de 
decisiones sobre estrategias de manejo, control y 
erradicación de especies invasoras.

3 Controlar y eliminar los pinos adultos establecidos 
en los parches de bosque nativo, ya que son fuente 
de dispersión de semillas luego de los incendios.

Cabe señalar que, tras el megaincendio, un elevado 
número de individuos jóvenes de Pinus radiata 
coincidió con la presencia de individuos maduros 
establecidos antes del incendio. Esto se debe al 
proceso histórico de invasión provocado por cambios 
de uso del suelo y fragmentación del paisaje. La 
gran cantidad de piñas almacenadas en la copa de 
los pinos maduros se benefició de las condiciones 
creadas por el incendio, como lo sugieren otros 
estudios (Bustamante & Simonetti, 2005; González et 
al., 2020, González et al., 2022; San Martín, 2022).

La presencia de pinos en ecosistemas con alto nivel de 
amenaza impacta negativamente en la regeneración 
de las especies nativas post fuego, promoviendo 
transformaciones en estos ecosistemas que catalizan 
la ocurrencia de nuevos incendios (retroalimentación 
positiva) y aumentando la competencia con las 
especies nativas. Si bien estas últimas presentaron 
una alta capacidad de rebrotar posterior a eventos de 
gran magnitud, el efecto de la invasión puede alterar 
con gran impacto la trayectoria natural y dinámica 
histórica de estos bosques.
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