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Resumen 

La investigación tuvo como objetivos evaluar los efectos de una quema controlada sobre la 

respiración basal del suelo en la parroquia San Juan provincia de Chimborazo cantón Riobamba. Para 

este trabajo se estableció una parcela con un área de 100,035 m2, donde se instalaron 3 transectos 

transversalmente que atravesaron toda el área de terreno, los cuales se dividieron en 6 cuadrantes de 

0,50 m por 0,50 m y se dividieron 3 cuadrantes para la zona quemada y 3 cuadrantes para la zona no 

quemada. Para respiración basal del suelo utilizó el método basal, donde se tomaron 12 muestras, 6 

en una zona quemada y 6 en la zona no quemada a dos profundidades de 0-5 cm y de 5-10 cm. Para 

el análisis estadístico se utilizó la prueba de Friedman para la respiración basal. El estudio determinó 

que en la zona quemada fue la que se encontró un valor más alto de respiración basal con 0,94 

mgCO2g-1h-1 a una profundidad de 0-5 cm, mientras que el menor valor fue de 0,44 mgCO2g-1h-1 para 

la zona no quemada y a una profundidad de 5-10 cm. 

Palabras clave: páramo; respiración del suelo; carbono; profundidad. 

 

Abstract  

The objective of this study was to evaluate the effects of a controlled burn on basal soil respiration in 

the parish of San Juan, province of Chimborazo, canton of Riobamba. For this work, a plot with an 

area of 100,035 m2 was established, where three transects were installed transversally, crossing the 

entire land area. These were divided into six quadrants of 0.50 m by 0.50 m, with three quadrants for 

the burned zone and three for the unburned zone. For basal soil respiration, the basal method was 

used, where 12 samples were taken, six in a burned zone and six in the unburned zone at two depths 

of 0-5 cm and 5-10 cm. For statistical analysis, the Friedman test for basal respiration was used. The 

study determined that the burned area had the highest basal respiration value, with 0.94 mgCO2g-1h-

1 at a depth of 0-5 cm, while the lowest value was 0.44 mgCO2g-1h-1 for the unburned area at a 

depth of 5-10 cm. 

Keywords: páramo; soil respiration; carbon; depth. 

 

Resumo 

O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos de uma queima controlada na respiração basal do solo 

na paróquia de San Juan, província de Chimborazo, cantão de Riobamba. Para este trabalho foi 

estabelecido um lote com uma área de 100.035 m2, onde foram instalados três transectos 
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transversalmente, atravessando toda a área do terreno. Estes foram divididos em seis quadrantes de 

0,50 m por 0,50 m, com três quadrantes para a zona ardida e três para a zona não ardida. Para a 

respiração basal do solo foi utilizado o método basal, onde foram recolhidas 12 amostras, seis numa 

zona queimada e seis na zona não queimada a duas profundidades de 0-5 cm e 5-10 cm. Para análise 

estatística foi utilizado o teste de Friedman para a respiração basal. O estudo determinou que a área 

queimada apresentou o valor de respiração basal mais elevado, com 0,94 mgCO2g-1h-1 à 

profundidade de 0 a 5 cm, enquanto o valor mais baixo foi de 0,44 mgCO2g-1h-1 para a área não 

queimada à profundidade de 5 a 10 cm. 

Palavras-chave: páramo; respiração do solo; carbono; profundidade. 

 

Introducción 

Los páramos andinos son considerados como ecosistemas húmedos de montaña neotropical (Brück 

et al., 2023) ubicados a gran altitud entre el límite arbóreo y los desiertos periglaciares de la cordillera 

de los Andes (Chuncho & Chuncho, 2019), estos hospedan una biota única y altamente especializada 

(Correa et al., 2020), además son ampliamente reconocidos como puntos críticos de biodiversidad y 

cambio climático, se encuentran amenazados por las actividades antropogénicas y los cambios 

ambientales (Mills et al., 2023). 

Los páramos cumplen un papel importante en la regulación hidrológica reteniendo la humedad 

atmosférica y almacenándola en el suelo y la vegetación, contribuyendo a la regulación del ciclo 

hidrológico, a la agricultura y actividades económicas (Moya Toapanta & Santamaría Velasco, 2023). 

Castañeda-Martín & Montes-Pulido, (2017) recalcan que en suelos de páramos poseen la capacidad 

de almacenar carbono y ayudan a mitigar los efectos negativos causados por el cambio climático. 

La captura de carbono en el suelo pasa por un proceso en donde están presente diferentes organismos 

edáficos, los cuales extraen energía para el crecimiento y descomposición de residuos orgánicos, 

mientras este proceso ocurre, la mitad del carbono es mineralizado y liberado como CO2 (Pérez et al., 

2023). Según Pazmiño Freire L., (2022) los organismos presentes en el suelo son factores importantes 

para la circulación del carbono en el suelo, ya que la mayor parte de materia orgánica se debe a la 

descomposición de los residuos vegetales acumulados en la superficie del suelo y se consume en su 

mayoría por los organismos edáficos, creando un almacén con una rápida renovación de carbono.  

Estos organismos forman parte de la biomasa microbiana del suelo, la misma que tiene un papel 

fundamental ya que participan en procesos edáficos como el ciclaje de los nutrientes, la 
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descomposición de la materia orgánica conceptualmente corresponde a la parte viva de la materia 

orgánica (Hinostroza et al., 2016).  

La calidad del suelo se mide a través de indicadores, físicos, químicos y biológico, los mismos que 

consisten en determinar cuantitativa o cualitativamente cambios que suceden en el suelo a corto, 

mediano o largo plazo (Llanga et al., 2023). Los indicadores biológicos, incluyen, propiedades 

asociadas con la actividad biológica sobre la materia orgánica, como la biomasa microbiana, la 

respiración basal y las actividades enzimáticas (Pardo-Plaza et al., 2019).   

La respiración del suelo o respiración basal corresponde a la cantidad del CO2 que se libera por metro 

cuadrado en un determinado tiempo, como resultado de la actividad respiratoria de la biota del suelo 

(microorganismos, actividad radicular) y en menor grado de reacciones químicas que oxidan los 

compuestos orgánicos del carbono (Vásquez et al., 2013) 

La respiración microbiana tiene un papel primordial en el ciclo del C y contribuye a la producción de 

CO2, por lo que es importante identificar los cambios y agentes que alteran a las comunidades 

microbianas y, por ende, las tasas de respiración (Barajas Guzmán et al., 2020). Según Krzic et al., 

(2021) la respiración basal en suelos de paramos es más lenta debido a la altitud que posee este 

ecosistema, ya que existe baja disponibilidad de oxígeno, lo que hace que el carbono orgánico se 

conserve. 

En el Ecuador se estima que se los encuentra en 17 de las 24 provincias en una altitud promedio de 3 

300 m s.n.m., y cubre aproximadamente el 9,6 % del territorio nacional (MAATE, 2023).  

En la actualidad la intensificación de la frontera agrícola, la extracción minera y presencia de la 

agroindustria son consideradas como las principales amenazas de los páramos en el país (Levy et al., 

2023). 

Se suman a los anteriores los incendios forestales, los mismos que han demostrado producir pérdidas 

de flora y fauna nativa, se adiciona que en los páramos por sus características climáticas se produce 

una lenta regeneración generando así impactos negativos a los ecosistemas (SNGRE, 2018). 

Como es de conocimiento año tras año se generan incendios forestales, aunque se han realizado pocos 

estudios sobre el efecto que puede causar sobre la respiración basal del suelo, especialmente en el 

ecosistema páramo. Esta investigación brinda información necesaria del efecto causado por incendios 

en los páramos, porque el suelo es importante para la sostenibilidad de este ecosistema y también es 

importante entender como los incendios forestales afectan a las propiedades físico-químicas y 

biológicas del suelo. 
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Este estudio tuvo como objetivos: evaluar el efecto de una quema controlada sobre la respiración 

basal del suelo; y evaluar los cambios de las propiedades físico-químicas y el impacto de estas sobre 

la respiración basal en el área de estudio. 

 

Metodología 

Este estudio fue realizado en el páramo de la parroquia San Juan, provincia de Chimborazo cantón 

Riobamba y comunidad Pasguazo como se puede observar en la Ilustración 1. Ubicado a una altitud 

-1.742125 y longitud de -78.718881 a 3809 m.s.n.m 

 

Ilustración N° 1: Ubicación geográfica de la quema en el páramo de la comunidad Pasguazo. 

 

Elaborado: Autores 

 

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo y cualitativo; se determinó un diseño experimenta l, 

en el cual se utilizó un diseño bifactorial y se determinaron supuestos de normalidad e igualdad de 

varianza para cada una de las muestras; se utilizó la prueba estadística no paramétrica de Friedman 

para las muestras de respiración basal y después se aplicó el análisis de correlación de Pearson donde 

se evaluó el efecto que provoca la quema hacia la respiración basal. 

Para la realización de la quema se instaló una parcela de 100,035m2 donde se seleccionaron 3 

transectos y 6 cuadrantes, 3 cuadrantes para la zona quemada y 3 para la zona no quemada a dos 

profundidades de 0-5 cm y 5-10 cm como se observa la distribución en la Tabla 1, con una intens idad 
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de quema media de 10,3 Kcal /m s, cada cuadrante tuvo un área de 0,25 m 2 (0,50 m por 0,50 m) 

(Suárez Duque et al., 2016) . Luego de la quema se recolectaron 12 muestras, 6 para la zona quemada 

y 6 para la no quemada. 

 

Tabla N° 1: Codificación de la zona y profundidad de las áreas de muestreo del suelo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Autores 

 

Para la respiración basal se utilizó el método basal; donde se utilizó 20 g de suelo a capacidad de 

campo y se colocó en un tubo plástico con orificios, luego fue introducido en un frasco de vidrio boca 

ancha con 20 ml de NaOH, también se añadió 2 blancos por cada muestra. Una vez se realizó esto, el 

frasco se selló herméticamente y se instaló en la incubadora a 25 ºC durante 7 días para la fase de 

incubación. Una vez termino este periodo, se pasó a la fase de titulación, donde se añadió 2ml de 

BaCl2 y esta mezcla se valoró con 1ml de HCl. (Alef & Nannipieri, 1995) 

Para la cuantificación de la respiración basal se utilizó la ecuación 1. 

𝑚𝑔 𝐶𝑂2 𝑔
−1ℎ−1 = (𝐶 − 𝑆 ∗ 2.2 ∗

100

𝑆𝑊∗%𝑑𝑚
) (1) 

Para las propiedades físicas del suelo; el color se determinó mediante la tabla de Munsell, textura por 

el método de Bouyoucos (Martínez et al., 2015), para la densidad aparente se utilizó el método del 

cilindro biselado (Salazar Calvo et al., 2020) y para la densidad real se utilizó el método del 

picnómetro (Atarés, 2011). Para el contenido de humedad se utilizó la ecuación 2. 

𝐶𝐻 =
𝑃𝑓𝑠−𝑃𝑠𝑠

𝑃𝑓𝑠
∗ 100 (2) 

           Zona       Codificación  Profundidad (cm) 

Quemada 

V1 0-5 

V2 5-10 

V3 0-5 

V4 5-10 

V5 0-5 

V6 5-10 

No Quemada  

V7 0-5 

V8 5-10 

V9 0-5 

V10 5-10 

V11 0-5 

V12 5-10 
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El cálculo del porcentaje de porosidad se realizó una relación entre densidad aparente y densidad real 

ecuación 3. 

%𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐𝑖𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟𝑜𝑠𝑜𝑠 = 100 −
𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑝𝑎𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑  𝑟𝑒𝑎𝑙
∗ 100 (3) 

El análisis de laboratorio de las propiedades químicas del suelo; para nitrógeno se utilizó el método 

de Kjeldahl, fósforo y potasio se utilizó el método de Olsen, también se determinaron el pH y 

contenido de materia orgánica.   

En el análisis estadístico se utilizó el programa INFOSTAT, donde se observó las alteraciones de las 

variables mediante pruebas estadísticas; supuesto de normalidad, igualdad de varianza, prueba no 

paramétrica de Friedman y correlación de Pearson. 

Resultados 

En esta investigación se propuso investigar el efecto de la quema controlada sobre la respiración basal 

del suelo y su relación con las propiedades del suelo. En este apartado, se presentan los resultados 

obtenidos, los cuales evidencian el efecto de la quema controlada sobre la respiración basa y su 

relación con las propiedades físico-químicas del suelo. 

Respiración basal 

Los resultados obtenidos para la respiración basal del suelo en el páramo de Pasguazo, se observa en 

la zona quemada un rango de 0,54 - 0,94 mgCO₂g⁻¹h⁻¹ diferenciándose una mayor concentración de 

C a una profundidad de 0-5 con un valor de 0,94 mgCO2g-1h-1, a diferencia de la zona no quemada 

que presentó un rango de 0,44 - 0,62 mgCO₂g⁻¹h⁻¹ con un valor de promedio de 0,53 mgCO2g-1h-1, 

destacándose en esta zona el valor de 0,62 mgCO2g-1h-1 a una profundidad de 0-5 cm (Tabla 2). 

En la zona quemada se observa una alta variabilidad de (coeficiente de variación ≈ 24%), mientras 

que en la zona no quemada la variación es moderada y presenta una distribución más homogénea y 

estable.  

 

Tabla N° 2: Cuantificación de respiración basal en una zona quemada y zona no quemada.  

Zona Codificación 
Respiración basal 

(mgCO2g-1h-1) 

Quemada 

V1 0,54 

V2 0,55 

V3 0,74 

V4 0,56 

V5 0,94 

V6 0,87 
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No Quemada  

V7 0,62 

V8 0,44 

V9 0,53 

V10 0,55 

V11 0,58 

V12 0,45 

Elaborado: Autores 

 

De los resultados anteriores se puede determinar que la zona quemada presenta un 32% más de 

respiración basal que la zona no quemada. Posiblemente esto se da genera ya que el fuego altera la 

materia orgánica del suelo modificando su composición principalmente aumenta la disponibilidad del 

nitrógeno lo que estimula la actividad de los microrganismos (Gonzalez et al., 1999). 

Propiedades físicas, químicas del suelo 

La evaluación determinó que en el suelo de páramo en estudio predomina la textura Franca arenosa 

Fa, en cuento al color este presentó un valor promedio de 10YR 2/1 lo que indica que es un color 

oscuro, una porosidad media de 31,77%, la densidad aparente promedio fue de 1,16 g cm-3, la 

densidad real 2,15 g cm-3. En cuanto a las propiedades químicas podemos indicar que la materia 

orgánica presentó una media de 4,45% (extremadamente rico), en cuanto al pH se puedo determinar 

un valor medio de 5,83 (moderadamente ácido), la conductividad eléctrica evaluada fue de 0,13 DS 

cm-1 correspondiendo a un suelo no salino. En cuanto a los valores de NPK, se determinó 15,40 ppm 

11, 43 ppm y 0,28 meq%100g respectivamente, los tres elementos se encuentran en niveles bajos. 

Correlación entre la respiración basal y las propiedades físico - químicas del suelo 

La Tabla N° 3 de correlaciones de Pearson revela patrones complejos entre la respiración basal del 

suelo y las propiedades físico-químicas en la zona quemada (0-5 cm), donde se observan 

correlaciones aparentemente fuertes, pero estadísticamente no significativas (p > 0,10). Las 

correlaciones negativas más pronunciadas se presentan con el pH (r = -0,90), porosidad (r = -0,88) y 

densidad real (r = -0,88), sugiriendo que los microorganismos más activos prefieren condiciones 

menos alcalinas y que la alta porosidad en suelos quemados puede reducir la retención de agua y 

nutrientes necesarios para la actividad microbiana (Certini, 2005). Por el contrario, la correlación 

positiva fuerte con potasio (r = 0,86) indica que este nutriente, liberado por las cenizas post-incendio, 

actúa como un estimulante de la respiración microbiana (Wan et al., 2001; Hart et al., 2005). 

Adicionalmente, la materia orgánica muestra una correlación negativa débil (r = -0,26), contrario a lo 
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esperado según la literatura (Bond-Lamberty & Thomson, 2010), mientras que la conductividad 

eléctrica y el amonio presentan correlaciones prácticamente nulas.  

 

Tabla N° 3: Correlación entre la respiración basal y las propiedades físico – químicas del suelo de la zona quemada a 

una profundidad de 0-5 cm. 

Elaborado: Autores 

 

La Tabla N° 4 de correlaciones de Pearson para la profundidad de 5-10 cm en la zona quemada revela 

un patrón diferenciado respecto a la capa superficial, con dos correlaciones estadísticamente 

significativas que destacan por su relevancia ecológica. La correlación más fuerte y altamente 

significativa se observa con el fósforo (r = 0,96; p = 0,04), sugiriendo que en esta profundidad 

intermedia la disponibilidad de este nutriente esencial se convierte en un factor limitante crítico para 

la actividad microbiana, posiblemente debido a que el fósforo liberado por las cenizas en superfic ie 

ha migrado verticalmente y se ha concentrado en esta zona (Certini, 2005; Neary et al., 1999). 

Otras correlaciones notables, pero no significativas incluyen la relación negativa con pH (r = -0,77) 

y densidad aparente (r = -0,52), consistentes con la preferencia microbiana por condiciones menos 

alcalinas y suelos menos compactados, mientras que la densidad real (r = 0,66), amonio (r = 0,65) y 

potasio (r = 0,66) muestran asociaciones positivas moderadas que sugieren su papel como 

facilitadores de la actividad respiratoria (Hart et al., 2005). La materia orgánica presenta una 

correlación débil y no significativa (r = 0,30), indicando que en esta profundidad su influencia sobre 

la respiración microbiana es menor comparada con los nutrientes minerales disponibles. 

 

Tabla N° 4: Correlación entre la respiración basal y las propiedades físico – químicas del suelo de la zona quemada a 

una profundidad de 5 -10 cm. 

Correlación  

Parámetros físico - químicos %P D.A D.R M.O pH CE NH4
+ P K 

Correlación  

Parámetros físico - químicos %P D.R M.O pH CE NH4
+ P K 

 

Respiración 

Basal del 

suelo 

Correlación de 

Pearson 
-0,88 -0,88 -0,26 -0,90 -0,04 -0,05 0,37 0,86  

Significancia 

(Bilateral) 
0,12 0,12 0,74 0,10 0,96 0,95 0,63 0,14  
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Respiración 

Basal del 

suelo 

Correlación 

de Pearson 
0,60 -0,52 0,66 0,30 -0,77 1,00 0,65 0,96 0,66  

Significancia 

(Bilateral) 
0,40 0,48 0,34 0,70 0,23 0,0000032 0,35 0,04 0,34  

Elaborado: Autores 

 

En la Ilustración N° 2, se observa la dispersión simple que indicó diferencia estadísticamente 

significativa entre la conductividad eléctrica (CE) presente en el suelo con respecto a la respiración 

basal a una profundidad de 5-10 cm en una zona quemada. La distribución uniforme de los puntos a 

lo largo de la línea de tendencia indica que esta relación es consistente en todo el rango de valores 

medidos, lo que refuerza la importancia de la conductividad eléctrica como un indicador confiable de 

la actividad biológica del suelo en ecosistemas afectados por incendios forestales (Hart et al., 

2005;Wan et al., 2001) 

 

Ilustración N° 2:  Relación ente la respiración basal y conductividad eléctrica  

 

Elaborado: Autores 

 

En la Ilustración N° 3 se observa un diagrama de dispersión que determina la relación lineal positiva 

y altamente significativa entre la respiración basal del suelo y el contenido de fósforo (r = 0,96; p = 

0,04), ratificando gráficamente que el fósforo constituye un factor limitante crítico para la actividad 

microbiana en suelos post-incendio a la profundidad de 5-10 cm. La tendencia se muestra ascendente 

donde la respiración basal se acrecienta desde aproximadamente 0,50 hasta 0,89 conforme el fósforo 
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disponible se incrementa en el rango de 7,78 a 15,05 ppm, evidenciando que este macronutriente 

esencial actúa como un regulador clave de los procesos metabólicos microbianos en ecosistemas 

forestales afectados por el fuego (Certini, 2005) 

 

Ilustración N° 3: Relación entre la respiración basal y fósforo 

 

Elaborado: Autores 

 

Como se observa en la Tabla N° 5, los valores más altos de correlación entre la respiración basal y 

las propiedades físico-químicas del suelo los obtuvo el nitrógeno (NH4
+) con una correlación negativa 

perfecta de -1,00 y el porcentaje de porosidad (%P) con una correlación positiva casi perfecta de 0,99, 

estas dos propiedades muestran que si existe correlación estadísticamente significativas y la 

correlación más baja lo obtuvo la conductividad eléctrica (CE) con una correlación negativa muy 

débil de -0,03 sin embargo,  esta y ninguna de las demás propiedades indican una correlación con 

diferencias estadísticamente significativas con respecto a la respiración basal del suelo. 

 

Tabla N° 5: Correlación entre la respiración basal y las propiedades físico – químicas del suelo de la zona no 

quemada a una profundidad de 0-5 cm. 

Correlación  

Parámetros físico - 

químicos 
%P D.A D.R M.O pH CE NH4

+ P K 

 

Correlación 

de Pearson 
0,99 -0,90 0,78 -0,67 -0,77 -0,03 -1,00 -0,89 0,18  
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Respiración 

Basal del 

suelo 

Significancia 

(Bilateral) 
0,01 0,10 0,22 0,33 0,23 0,97 0.0037 0,11 0,82  

Elaborado: Autores 

 

En la Ilustración 4 se observa la dispersión simple que indicó diferencia estadísticamente significat iva 

entre el porcentaje de porosidad (%P) del suelo con respecto a la respiración basal a una profundidad 

de 0-5 cm en una zona no quemada. Lo que representa una relación lineal positiva que representa una 

mayor aireación importante para la respiración aeróbica de la biota del suelo (Gentry et al., 2021). 

 

Ilustración N° 4: Relación entre la respiración basal y el porcentaje de porosidad. 

 

Elaborado: Autores 

 

En la Ilustración N° 5 se observa la dispersión simple que indicó diferencia estadísticamente 

significativa entre el nitrógeno (NH4
+) presente en el suelo con respecto a la respiración basal a una 

profundidad de 0-5 cm en una zona no quemada. Representa una relación lineal negativa, lo que 

significa que la respiración basal disminuye a medida que aumenta las concentraciones de amonio. 

Según Wan et al., (2001) La mineralización acelerada de la materia orgánica por acción del fuego 

puede liberar grandes cantidades de nitrógeno en forma de amoniaco. 
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Ilustración N° 5: Relación entre la respiración basal y nitrógeno  

 

Elaborado: Autores 

 

Como se observa en la Tabla N° 6, el valor más alto de correlación entre la respiración basal y las 

propiedades físico-químicas del suelo los obtuvo fue la densidad aparente (DA) con una correlación 

negativa perfecta de -1,00 y mostró que si existe una correlación estadísticamente significativas y la 

correlación más baja lo obtuvo pH con una correlación negativa muy débil de -0,04 sin embargo,  esta 

y ninguna de las demás propiedades indican una correlación con diferencias estadísticamente 

significativas con respecto a la respiración basal del suelo. Con una correlación moderada se presenta 

la porosidad y con una correlación débil positiva tenemos a la materia orgánica.  

 

Tabla N° 6: Correlación entre la respiración basal y las propiedades físico – químicas del suelo de la zona no 

quemada a una profundidad de 5-10 cm 

Correlación  

Parámetros físico - 

químicos 
%Po D.A D.R M.O pH CE NH4

+ P K 

 

Respiración 

Basal del 

suelo 

Correlación 

de Pearson 
0,63 -1,00 0,31 0,47 -0,04 

-

0,18 
0,40 

-

0,57 
-0,43  

Significancia 

(Bilateral) 
0,37 0,004 0,69 0,53 0,96 0,82 0,60 0,43 0,57  

Elaborado: Autores 
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En la Ilustración N° 6 se observa la dispersión simple que indicó diferencia estadísticamente 

significativa entre la densidad aparente (DA) presente en el suelo con respecto a la respiración basal 

a una profundidad de 5-10 cm en una zona no quemada. Por tanto, la densidad aparente tiende a 

controlar la actividad microbiana ya que a medida que aumenta reduce el espacio poroso limitando 

el O2 y el CO2 (Doran & Parkin, 2015). 

 

Ilustración N° 6: Relación entre la respiración basal y densidad aparente 

 

Elaborado: Autores 

 

Conclusiones 

 El valor más alto de respiración basal se determinó en la zona quemada y fue de 0,94 

mgCO2g-1h-1 a una profundidad de 0-5 cm y el valor menor se encontró en la zona no quemada 

con 0,44 mgCO2g-1h-1 a una profundidad de 5-10 cm, sin embargo, no se evidenció diferenc ias 

estadísticamente significativas tanto en la zona quemada y zona no quemada en ninguna de 

las dos profundidades. Por lo tanto, se concluye que en este estudio no existe efecto 

significativo de la quema controlada sobre la respiración basal del suelo para el ecosistema 

páramo. 

 El análisis de correlación de Pearson indicó significancia estadística en las 

propiedades, conductividad eléctrica con una correlación positiva perfecta de 1,00 a una 

profundidad de 0-5 cm y positiva muy fuerte en el fósforo con un valor de 0,96 entre 5-10 cm 

de profundidad en una zona quemada y una correlación positiva muy fuerte para la porosidad 
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con 0,99 en una zona no quemada y el nitrógeno con una correlación negativa perfecta de -

1,00 a una profundidad de 0-5 cm y por último la densidad aparente con una correlación 

negativa perfecta de -1,00 en la zona no quemada a 5-10 cm de profundidad. Es decir, estas 

variables están completamente relacionadas con la respiración basal del suelo de forma 

proporcional directa e inversa. 
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