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Resumen 

Las zonas forestales son imprescindibles para la vida en el planeta. Además de ser parte 

fundamental en los ciclos de producción y distribución del agua, purifican el aire que respiramos 

al capturar bióxido de carbono y liberar oxígeno. También regulan la temperatura y la humedad, 

con lo que se equilibra el clima; proporcionan alimento, medicina y refugio a los seres vivos; y 

son fuente de materia prima en muchas actividades humanas. Sin embargo, los incendios forestales 

se ha visto apoderadas de esta zonas forestales, principalmente causados por  actividades 

antrópicas y efectos del cambio climático han modificado estas condiciones naturales. 

Intensificando los periodos de sequias y los siniestros causados por el ser humano 

 

El propósito de esta investigación es evaluar la evolución de la vegetación post incendio forestal  ocurrido en 

Comunidad Valenciana, en la provincia de Castelló-España, en la comarca de l’Alcalatén. Los datos que se 

utilizaron para evaluar esta sucesión de vegetación son a través de sensores ópticos (Landsat 5,7,8 

descargadas desde google earth engine) y activos (LiDAR light detection and ranging). Por otra parte, se 

calcularon los índices de vegetación NBR(índice normalizado de área quemada), NDVI (índice de 

vegetación normalizado), EVI (índice de vegetación mejorado) y variables topográficas. Estos índices y 

variables topográficas fueron potenciales indicadores para analizar el incremento de la vegetación y 

severidad de incendios. 

 

Una vez de comparados los diferentes usos de suelo con los índices de vegetación se puede decir 

que el uso arbóreo en el NDVI fue el que tuvo mayor desarrollo, en cambio el matorral denso y 

poco denso en el NBR fueron de los usos que tuvieron menor evolución y los cultivos obtuvo un 

desarrollo muy bajo en el EVI.  

 

Con respecto a los factores físicos y topográficos, la pendiente ha mostrado una relación 

directamente proporcional, puesto que, a mayor pendiente existe un mayor crecimiento de la 

vegetación esto se muestra en los grupos 4 y 5 y a menor pendiente el crecimiento de la vegetación 

disminuye esto se me muestra en los grupos 1 y 2. Para los datos LiDAR se determinó que en un 

lugar de interés “polígono arbóreo 3” fue el polígono que tuvo una recuperación con árboles entre 

un crecimiento de 7 m a 11 m mayor de la vegetación arbórea en comparación a los diferentes 

lugares de interés seleccionado, sin embargo, esta recuperación ha sido muy lenta en comparación 



a lo que previamente había en este ecosistema. 

 

 

Metodología 

Se obtuvieron las imágenes satélites Landsat 5, 7 y 8 comprendidas entre los años 2000 al 2019 

(569 imágenes) en la herramienta google earth engine, con una resolución espacial de 30 m y 

temporalidad de 19 años , en las cuales se delimitó el cuadrante de estudio. Luego, se realizó la 

cartografía de la zona quemada por el incendio forestal y también se realizó la cartografía del uso 

del suelo de la zona de estudio. A partir de esto, para conocer la evolución de la vegetación previa 

y post al incendio forestal, (NDVI, NBR Y EVI). A partir de esto, se calculó el índice de vegetación 

de cada uno de ellos utilizando el software R mediante estas librerías (bfmSpatial, countObs, 

summaryBrick, annualSummary, process Landsat) para todas las imágenes de Landsat 5, 7 y 8 del 

2000 a 2019 y conocer la tendencia de crecimiento. 

 

 

Se utilizó la información LiDAR post incendio (2009 y 2017) de cuadrados de 2x2 de 2 cuadros 

de cada año en total 4 imágenes de datos LiDAR que estaban ubicados en la parte del incendio 

forestal para obtener datos significativos del área de estudio. 

 

 



 

Fig.1. Diagrama de flujo 

 

 

 

Resultados 

 
Por lo tanto, observamos una clara disminución en las imágenes previas al incendio, pero en las 

imágenes posteriores al incendio se puede apreciar una tendencia al crecimiento de la vegetación 

esta tendencia ocurre principalmente en los índices de vegetación NDVI, EVI y poco notorio en 

NBR.  
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Fig. 2 Promedio pre y post-incendio de los índices de vegetación     

 

LiDAR 

En la zona arbórea 3 el crecimiento de la vegetación va de valores desde 0 m a 11 m pero la mayor 

parte de la superficie tiene un rango de creciminento de 0 m a 4 m, y una pequeña parte tiene de 7 

a 11 m de crecimiento (Fig. 7). En este polígono en donde previamente era zona arbórea, con los 

datos LiDAR podemos visualizar que son matorrales, y árboles muy pequeños. 

 



 

 

Conclusión  

Se ha llegado a la conclusión que la evolución de la vegetación del uso arbóreo es el uso 

de suelo que ha tenido un mayor crecimiento y recuperación tras el incendio forestal en 

L’Alcalatén. Es preciso mencionar que los valores de NBR siempre se observaron más 

bajos de los de NDVI puesto que son dos índices de vegetación que calculan condiciones 

diferentes. Además, gracias al rápido desarrollo de la tecnología LiDAR como es el caso 

de este trabajo en donde se determinó que en un lugar de interés “polígono arbóreo 3” fue 

el polígono que tuvo una recuperación con árboles entre un crecimiento de 7 m a 11 m de 

la vegetación arbórea en comparación a los diferentes lugares de interés seleccionado, sin 

embargo, esta recuperación ha sido muy lenta en comparación a lo que previamente este. 
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