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CAPÍTULO 0. INTRODUCCIÓN 

De forma recurrente, los incendios provocan graves daños en las masas forestales con 

la consiguiente repercusión negativa sobre el medio natural, económico y social. Si a ello se le 

añade la presencia de núcleos poblados contiguos a los montes, dichos incendios pueden dar 

lugar a situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. En las zonas insulares, y 

concretamente en el área geográfica de La Gomera, los incendios forestales constituyen un 

problema aún mayor, debido a los cambios sociales y climáticos acontecidos en las últimas 

décadas. 

La problemática de los núcleos situados en zona forestal viene caracterizada 

fundamentalmente por una doble peligrosidad. Por una parte el riesgo de generar incendios 

forestales, y por otra parte el peligro de ser afectados por ellos. Este carácter bidireccional 

existente entre el monte y las personas se ha visto aumentado en las últimas décadas debido 

al abandono progresivo de las tierras de cultivo que, habitualmente se situaban en la periferia 

de los núcleos de población, impidiendo el contacto directo entre las viviendas y el monte. Al 

desaparecer en muchas zonas la actividad agrícola, la discontinuidad monte-casas ha ido 

descendiendo. Por lo que, hoy en día existe un contacto directo entre el monte y las viviendas 

a lo largo de todo el territorio insular gomero.  

 

Imagen 1. Vegetación en contacto con vivienda. Fuente: MEDI XXI GSA 
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Debido a esto, hay que tener presente que estas zonas habitadas incrementan el 

riesgo de originar un incendio forestal, a causa de las diferentes actividades que en ellas se 

realizan. Hay que considerar que el 95% de los incendios (según el ISTAC) tienen origen 

humano (negligencias, accidentes o intencionados). Así pues, las personas que viven en estas 

zonas, no solo deben aumentar la precaución para no generar ningún incendio, sino que 

también deben ser conscientes de que el fuego puede llegar hasta sus hogares desde del 

exterior, suponiendo un elevado riesgo para las familias, las viviendas y sus bienes. 

De aquí se desprende la importancia del concepto de Autoprotección, puesto que las 

propias zonas habitadas tienen una tarea prioritaria y fundamental en el ámbito de la defensa 

contra incendios forestales. Las principales bazas para conseguir la autoprotección son un 

mantenimiento adecuado de la vegetación que cree espacios defensivos adecuados al 

entorno, una buena red de hidrantes, líneas de defensa húmedas y una correcta señalización 

de la red viaria.  

La autoprotección debe implicar de forma conjunta tanto  a las diferentes instituciones 

y organismos públicos de la zona, como  a los propios vecinos, ya sea de forma colectiva como 

individual  en la obligación de la defensa de los terrenos forestales, viviendas y vidas humanas. 

Se prestará especial atención a la formación y difusión, con mensajes preventivos y formación 

dirigida a colectivos específicos y concienciación dirigida a la población en general. 

En lo que se refiere al presente plan, el núcleo de población de Chipude está situado 

en el término municipal de Vallehermoso, ubicado en un enclave orográfico complejo con una 

fisiografía montañosa de pendientes elevadas. Por otra parte, las zonas agrícolas existentes en 

sus alrededores presentan un avanzado proceso de regresión (abandono), transformándose las 

zonas de cultivo en pastizales con matorral muy inflamable.  

Las condiciones de vegetación, junto con las orográficas descritas anteriormente, 

justifican la necesidad de la redacción del presente plan de autoprotección, garantizando así la 

integridad de los bienes humanos y materiales presentes en él. 

0.1 OBJETIVOS DEL PLAN 

El objeto principal del presente plan es el de definir las actuaciones necesarias en 

materia de  autoprotección en la zona de interfaz urbana-forestal del núcleo de Chipude. La 

autoprotección es un concepto vinculado a la Protección Civil en el marco de las Emergencias. 

Con la redacción del presente documento se pretende conseguir el mayor grado posible de  

defensa activa, así como reducir los tiempos de reacción de todas las instancias implicadas en 

el caso de producirse un incendio forestal que pueda afectar al núcleo de viviendas, 

dotándolas de medios que permitan mejorar su efectividad y sus condiciones de trabajo. 

También se establecen los protocolos que debe seguir cada uno de los agentes implicados en 

el marco territorial de Chipude y su entorno.  

Por otra parte,  se persigue  regular la utilización, coordinación y movilización de los 

medios y recursos de los organismos públicos y privados que existen en el ámbito territorial 

del núcleo de Chipude y del Ayuntamiento de Vallehermoso así como indicar algunas acciones 

preventivas orientadas a la consecución del objetivo principal. Se pretende maximizar la 
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eficacia en las situaciones de emergencia por incendios forestales, y reducir sus efectos 

negativos, en coherencia con el principio de que, en estas situaciones, la protección de la vida 

y la seguridad de las personas prevalece ante cualquier otro valor. Se busca que las 

actuaciones frente incendios forestales no sean fruto de la improvisación, sino que estén 

perfectamente definidas, planificadas, ensayadas con anterioridad a la emergencia y 

coordinadas durante las operaciones. En este sentido también es objeto del plan preparar la 

intervención de ayudas exteriores en caso de emergencia y organizar  la posible evacuación o 

el confinamiento planificado.  Cualquiera de las dos operaciones (evacuación o confinamiento) 

deben tratar de garantizar la seguridad de las personas en caso de que se produzca una 

situación de riesgo. En concreto, dicho programa de evacuación del núcleo habitado pretende: 

Á Organizar y tratar de garantizar la seguridad de las evacuaciones en caso de peligro 

siempre que se disponga del tiempo y los recursos necesarios. 

Á Concienciar a la población sobre las precauciones básicas que se tienen que tener en 

cuenta para evitar el inicio de un incendio. Las disposiciones que se tienen que tomar 

para preparar la vivienda y la parcela para reducir los efectos de un incendio. Y por 

último, las actitudes recomendadas en caso de emergencia. 

En caso de que una evacuación no sea posible se establece en el presente plan un 

espacio para confinamiento planificado. No obstante, dicho lugar deberá ser evaluado para 

tratar de garantizar la seguridad durante un eventual incendio con riesgo directo a la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Imagen 2. Centro de Recepción de Evacuados debidamente señalizado en el marco de un Plan de Autoprotección frente 

al riesgo de Incendios Forestales. Fuente: Medi XXI GSA. 
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0.2. MARCO LEGAL 

0.2.1. NORMATIVA ESTATAL 

Normativa básica  

¶ Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre protección civil (Vigente hasta el 10 de Enero de 2016).  

¶ Real Decreto 1378/1985, de 1 de agosto, sobre medidas provisionales para la actuación en 

situaciones de emergencia en los casos de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública. 

¶ Real Decreto 407/1992, de 24 de abril, por el que se aprueba la Norma básica de 

protección civil. 

¶ Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil (Vigente desde 10 de 

Enero de 2016). 

 

Directrices básicas, planes estatales y otras disposiciones 

 Incendios forestales 

¶ Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, por el que se aprueba la Directriz básica de 

planificación de protección civil de emergencia por incendios forestales.  

¶ Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo 

del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que se aprueba el Plan estatal 

de protección civil para emergencias por incendios forestales. 

¶ Corrección de errores de la Resolución de 31 de octubre de 2014, de la Subsecretaría, por 

la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014, por el que 

se aprueba el Plan estatal de protección civil para emergencias por incendios forestales. 

Autoprotección 

¶ Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la Norma básica de 

autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

¶  Real Decreto 1468/2008, de 5 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

393/2007, de 23 de marzo, por el que se aprueba la norma básica de autoprotección de los 

centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia. 

0.2.2. NORMATIVA DE LA COMUNIDAD AUTONÓMA DE CANARIAS 

¶ Orden de 30 de marzo de 1995, por la que se crea el distintivo de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma de Canarias. 

¶ Resolución de 5 de julio de 2002, por la que se establece el procedimiento de coordinación 

operativa en materia de atención de emergencias por incendios forestales. 

¶ Decreto 100/2002, de 26 de julio, por el que se aprueba el Plan Canario de Protección Civil 

y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA). 

¶ Resolución de 2 de octubre de 2002, por la que se definen recomendaciones de 

autoprotección ante situaciones de emergencia. 
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¶ Orden de 1 de diciembre de 2004, por la que se desarrolla el procedimiento de 

coordinación operativa en materia de atención de emergencias por incendios forestales. 

¶ Orden, 1 dic 2004, de la Consejería de Presidencia y Justicia, por la que se desarrolla el 

Procedimiento de Coordinación Operativa en materia de atención de emergencias por 

incendios forestales. 

¶ Resolución de 25 de julio de 2005, por la que se dispone la publicación del Decreto 1/2005, 

de 18 de enero, que actualiza el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la 

Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). 

¶ Decreto 30/2013, 8 febrero, por el que se crea el Registro Autonómico de Planes de 

Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades 

que puedan dar origen a situaciones de emergencia. 

¶ Decreto 60/2014, 29 mayo, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil y 

Atención de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma de Canarias 

(INFOCA). 

¶ Decreto 66/2015, 30 abril, por el que se regula el contenido y procedimiento de 

elaboración y aprobación de los planes de defensa de las zonas de alto riesgo de incendios 

forestales en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

¶ Decreto 67/2015, de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Autoprotección 

exigible a determinadas actividades, centros o establecimientos que puedan dar origen a 

situaciones de emergencia en la Comunidad Autónoma de Canarias. 

0.3. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO Y SU SITUACIÓN ACTUAL RESPECTO A 
SEGURIDAD Y EMERGENCIAS. ÁMBITO TERRITORIAL Y TEMPORAL DEL PLAN. 

El ámbito territorial del presente plan de autoprotección se circunscribe al entorno 

inmediato del núcleo de población de Chipude, situado en el término municipal de 

Vallehermoso en la isla de La Gomera. 

Por lo que respecta a la situación actual en materia de seguridad y emergencias, el 

término municipal de Vallehermoso cuenta con Plan de Emergencias Municipal, en el cual se 

encuentra recogida toda la información sobre los riesgos potenciales que pueden acontecer en 

dicho municipio, incluyendo los incendios forestales, materia que compete al presente plan de 

autoprotección. 

Por otra parte, haciendo referencia al ámbito temporal, el presente plan de 

autoprotección será activado en situaciones de emergencia, que serán determinadas por el 

director del mismo plan, y en los meses de verano, más proclives generalmente a la 

producción de incendios forestales. En caso de no existir un responsable en el propio núcleo 

las funciones contempladas en el plan de autoprotección deberán ser asumidas por la entidad 

municipal a la que pertenece.  
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CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES Y DEL 

EMPLAZAMIENTO DEL CENTRO DE CONTROL  

En este primer apartado se incluyen de forma clara y concisa aquellas personas que 

tendrán una papel significativo en caso de emergencia, siendo estos el director del Plan de 

Autoprotección y el director del Plan de Actuación ante Emergencias, en caso de ser distintos.  

Además se describe el emplazamiento donde debe dirigirse la población o cualquier otro 

interesado para cualquier consulta referente a este Plan. 

1.1. DATOS DEL CENTRO DE CONTROL 

Tabla 1. Datos del núcleo poblacional. Fuente: Medi XXI GSA. 

Denominación del Núcleo:  

Dirección Postal:  

Barrio/Polígono:  

Localidad:  

Código Postal:  

Teléfonos:  

Fax:  

Correo Electrónico:  

Página Web:  

e-mail:  

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DE LOS RESPONSABLES DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Se incluyen los datos necesarios para identificar al responsable de Plan de 

autoprotección.  

   Tabla 2. Datos de las personas de contacto de la población. Fuente: Medi XXI GSA. 

Razón Social:  

Titular de la Actividad / Representante:  

Barrio/Polígono:  

Localidad:  

Código Postal:  

Teléfonos:  

Fax:  

e-mail:  

 

1.3. NOMBRE DEL DIRECTOR DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN Y DEL DIRECTOR/A DEL 
PLAN DE EMERGENCIA, EN CASO DE SER DISTINTOS 

Se incluyen  los datos tanto del Director del Plan de Autoprotección como del Director 

del Plan de Actuación en Emergencias (Director o Jefe de la Emergencia). 

En ocasiones el cargo de Director del Plan de Autoprotección coincide con el Director 

del Plan de Actuación Municipal (por lo general el Alcalde, o persona en quien delegue). 
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Tabla 3. Datos del director/a del plan de autoprotección del núcleo. Fuente: Medi XXI GSA. 

Director/a del Plan de Autoprotección:  

Dirección Postal:  

Barrio/Polígono:  

Localidad:  

Código Postal:  

Teléfonos:  

Fax:  

e-mail:  

 

Tabla 4. Datos del director/a del plan de emergencias del término municipal. Fuente: Medi XXI GSA. 

Director/a del Plan de Actuación de Emergencias:  

Dirección Postal:  

Barrio/Polígono:  

Localidad:  

Código Postal:  

Teléfonos:  

Fax:  

e-mail:  

1.4. NOMBRE DEL TÉCNICO COMPETENTE DEL PLAN DE AUTOPROTECCIÓN 

Se incluyen los datos del Técnico redactor del Plan de Autoprotección, pudiendo ser de 

la plantilla de la organización o ajeno a la misma. Estos datos se aportan para facilitar las 

actualizaciones futuras del propio plan de autoprotección.  

Tabla 5. Datos del técnico redactor del presente plan de autoprotección. Fuente: Medi XXI GSA. 

Nombre y Apellidos:  

Dirección Postal:  

Titulación académica:  

Barrio/Polígono:  

Localidad:  

Código Postal:  

Teléfonos:  

Fax:  

e-mail:  

Nº colegiado:  
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA POBLACIÓN Y DEL MEDIO 

FÍSICO EN EL QUE SE DESARROLLA. 

2.1. INFORMACIÓN TERRITORIAL 

2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL  

El núcleo habitado de Chipude está ubicado en el término municipal de Vallehermoso. 

El casco urbano principal considerado para el presente trabajo tiene un total de 8,73 hectáreas 

de superficie, de las cuales un total de 3,25 son forestales de monte desarbolado, 

enmarcándose la zona urbanizada en este ámbito territorial. Los límites del término municipal 

son los que se citan en el apartado siguiente. 

 

Imagen 3. Situación del núcleo urbano de Chipude respecto al T.M. de Vallehermoso. Fuente: Medi XXI GSA 
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2.1.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA, LÍMITES Y SUPERFICIE 

La zona residencial estudiada se encuentra en la vertiente meridional de 

Vallehermoso, y presenta los siguientes límites: 

- Límite norte:  

En la zona norte, el núcleo de Chipude limita con el Lomo de los Toros y el Lomo el 

Viento asó como con el Barranco del Barrero. La vegetación en esta parte está conformada por 

zonas abancaladas con cultivos, la mayor parte de los cuáles se encuentran en avanzado 

estado de abandono en contacto directo con muchas de las estructuras del núcleo. Además, la 

zona norte presenta una pendiente muy pronunciada. Si bien la orientación generaría 

incendios de menor virulencia que en exposiciones de solana, los factores pendiente y 

vegetación confieren al límite norte una peligrosidad potencial a tener en cuenta. 

- Límite sur:  

En el sur de la zona urbana de Chipude se encuentra la cañada de la Hoya que coincide 

en su trazado con el Barranco de Las Casas. Como en el caso del límite norte también se 

presenta campos de cultivo en avanzado estado de reforestación por el abandono, por lo que 

en diversas zonas presentan asociadas especies propias del estrato arbustivo.  Cabe indicar 

que es una de las zonas más desfavorables en caso de producirse un incendio forestal por 

exposición, vegetación y pendiente en contacto directo con las edificaciones. 

 

Imagen 4. Límites norte y sur del núcleo de Chipude. Fuente: Elaboración propia a partir de Google Earth y datos de 
toponimia oficiales de GRAFCAN. 
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- Límite este:  

En el límite este de Chipude lo constituyen el vial de acceso a Los Manantiales por el 

lomo de los Toros y el Barranco de Chubiqué. Esta zona está poblada de vegetación 

procedente de tierras de labor abandonadas, la mayor parte de ellas con presencia de 

pastizales entremezclados con especies arbustivas que suponen un modelo de combustible de 

propagación rápida con potencial de paveseo en primeros estadios del incendio.  

- Límite oeste: 

Al igual que en el resto de las vertientes al oeste de Chipude también se encuentran 

zonas abancaladas con cultivos en avanzado estado de abandono, colonizadas por especies 

pascícolas, muchas veces entremezcladas con especies arbustivas. 

En la imagen siguiente se puede observar el entorno geográfico de casco urbano de 

Chipude según la cartografía oficial. 

 

Imagen 1. Detalle del casco urbano de Chipude y su entorno inmediato. Fuente: GRAFCAN. 
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2.1.3. CLIMATOLOGÍA 

Desde el punto de vista de los incendios forestales, los factores climatológicos 

determinantes serán la temperatura, la precipitación, la sequía y el régimen de vientos. 

 Hay que tener en cuenta que el carácter insular confiere, por definición, una amplia 

variabilidad climática y meteorológica. Así pues no es lo mismo una orientación norte, 

claramente influenciada por las marinadas atlánticas, que una orientación sur, con un 

condicionamiento clara de los vientos africanos procedentes del desierto del Sáhara. La 

pronunciada orografía insular condiciona, sin duda, las condiciones climatológicas existentes.  

Por una parte, el rápido incremento de cota intercepta los vientos alisios provocando 

que en el norte las áreas situadas a cotas inferiores a 500 m.s.n.m. presenten climatología 

subtropical que varía de seco a semihúmedo, con medias anuales de temperatura entre 18º C 

y 22º C y pluviometrías cercanas a los 600 mm, mientras que la zona Sur (en la que se 

encuentra Chipude) presenta condiciones notables de aridez.  

No obstante resulta imprescindible analizar los parámetros de meteorología y 

climatología por su estrecha relación con los incendios forestales. Los datos utilizados para el 

análisis climatológico provienen de la estación de recogida de datos climáticos ubicada en 

Chipude con código referencia C315P   facilitadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación. A partir de les series de datos termométricos y pluviométricos entre 1975 y 

2003, (Instituto Nacional de Meteorología) se obtienen todos los datos que se resumen a 

continuación. 

 

Imagen 5. Situación de la estación meteorológica de donde se han obtenido la serie de datos analizada. Fuente: 
SIGA. 
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Tabla 6. Datos de la estación meteorológica de Chipude. Fuente: Sistema de información geográfico agrario (SIGA). 

 

Las coordenadas UTM de la estación de referencia son N: 278.937, E: 3.110.368, 

encontrándose a 1.215 metros sobre el nivel del mar, y siendo la más cercana con una serie de 

datos suficientes (1975-2003) y con carácter oficial a la zona poblada. Se adjuntan a 

continuación datos de los factores climáticos a tener en cuenta.  

La evapotranspiración va a determinar el contenido hídrico de las plantas, 

determinando así su combustibilidad. Los combustibles secos son más fácilmente inflamables y 

por tanto presentan mayor disponibilidad para arder en caso de emergencia por incendio 

forestal. 

 

Tabla 7. Datos relativos a evapotranspiración. Estación de Chipude en mm de lluvia (1975 ς 2003). Fuente: SIGA. 

 

En Chipude, según datos del Ministerio, no se produce ningún periodo de aridez a lo 

largo del año para la serie considerada, si bien pueden producirse episodios puntuales como el 

del año 2012 en el que se produzcan picos fuera de la normalidad climatológica media. Este 

dato es relevante desde el punto de vista de la defensa contra los incendios forestales dado 

que tiene relación con el riesgo potencial de incendios. 

 

Tabla 8. Número de meses áridos para los datos recogidos en la estación Chipude CF (1975 ς 2003). Fuente: SIGA. 

ESTACIÓN Nº DE MESES 

Vallehermoso 'Chipude c.f.'   0 
 

Otro de los factores capitales desde un punto de vista climatológico cuando se habla 

de los incendios forestales son las precipitaciones. Así pues, en la zona donde se sitúa Chipude 

se produce la siguiente distribución pluviométrica: 

Tabla 9. Datos pluviométricos para la estación de Chipude en mm de lluvia (1975 ς 2003). Fuente: SIGA. 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Vallehermoso 
'Chipude c.f.'   

127,20 68,60 75,80 45,70 14,30 3,00 0,80 

AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
646,40 1,90 14,20 61,80 116,20 117,00 

 

ESTACIÓN ALTITUD (m) LATITUD (º) [!¢L¢¦5 όΨύ LONGITUD (º) [hbDL¢¦5 όΨύ 

Vallehermoso 'Chipude 
c.f.' 

1215 28 06 17 15 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Vallehermoso 
'Chipude c.f.'   

27,70 29,80 37 41 59,20 72,30 113,30 

AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
719,70 116,90 84,90 61 43 33.70 
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Se observa como durante los meses estivales se sufre una evapotranspiración máxima 

y un aporte de precipitación mínimo. Este hecho condicionará totalmente la disponibilidad del 

combustible a arder, marcando de forma notable el riesgo de incendio. También resulta 

imprescindible tener en cuenta el régimen de temperaturas de la zona, que en el núcleo de 

Chipude muestra la siguiente distribución: 

 

Tabla 10. Temperaturas medias mensuales registradas en la estación Chipude CF en grados ºC (1975 ς 2003). 
Fuente: SIGA. 

ESTACIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL 

Vallehermoso 
'Chipude c.f.'   

9,6 10,40 10,70 11,20 13,60 15,60 21,00 

AGO SEP OCT NOV DIC ANUAL 
14,40 22,10 18,90 15,50 13,00 11,00 

  

Estos datos permiten determinar las situaciones en las que se producen carencias 

hídricas a lo largo del año con carácter general en el área considerada, teniendo en cuenta que 

la sequía es uno de los factores ambientales determinantes para la producción y el desarrollo 

de los incendios forestales. 

 El criterio empleado entiende por sequía la falta o escasez de lluvia con respecto a la 

normalidad. A nivel estatal, esto se concreta en una precipitación anual inferior al 30% del 

valor medio normal. Con una precipitación media anual de 646,40 mm, la zona de Acardece se 

encontraría en período de sequía los años en que la precipitación fuese inferior a 193,92 mm.  

La determinación de la sequía meteorológica se considera importante en esta fase del 

análisis orientado a la planificación posterior, por eso se realiza un análisis exhaustivo de 

precipitaciones y temperatura. A continuación se aplican diferentes índices de aridez 

normalizados a los datos climatológicos disponibles para Acardece con el fin de obtener una 

clasificación climatológica y determinar los períodos de sequía habituales.  

Conviene destacar que en un marco de Cambio Climático global estos índices van a 

tener una fiabilidad relativa si bien sirven como un indicador. En cualquier caso, la tendencia a 

un calentamiento generalizado y a episodios meteorológicos más extremos no augura una 

mejora en referencia a los aspectos relacionados con el fuego forestal. 

. 
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¶ ANÁLISIS DE LA SEQUÍA  

 

ÍNDICE DE BLAIR 

Este índice clasifica la zona de trabajo en función de su precipitación anual. La serie 

1975 - 2003 determina un valor de precipitación media anual de 646,40 mm que se 

corresponde con un clima sub-húmedo. Cabe esperar tras el incendio de 2012 que estos 

parámetros puedan haberse visto alterados tanto por los cambios en el régimen de viento 

(mayor incidencia al existir menor cubierta vegetal) como por la mayor insolación que recibe el 

suelo al quedar al descubierto.  

Tabla 11. Clasificación del índice de Blair. Fuente: Medi XXI GSA 

ALTURA DE LLUVIA ANUAL (MM) TIPO DE CLIMA 

0-250 Árido 

250-500 Semiárido 

500-1000 Sub-húmedo 

1000-2000 Húmedo 

>2000 Muy húmedo 

 

 

Imagen 6. Representación esquemática de la ralentización del viento causada por diversas cubiertas 
vegetales. Fuente: Medi XXI GSA a partir de datos NOAA - US. 

ÍNDICE DE GAUSSEN 
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Uno de los índices de sequía más comúnmente utilizado a nivel bioclimático es el 

llamado índice de Walter ς Gaussen o Climodiagrama. Este método determina los períodos de 

sequía a través de una gráfica en la cual se representan los datos de temperatura y 

precipitación.  

Así pues las etapas de sequía se corresponden con aquellas zonas de la gráfica en las 

que la curva de la temperatura se sitúa por encima de la curva de precipitaciones, siguiendo la 

ecuación matemática T>2 P.  

El gráfico siguiente corresponde a un diagrama calculado a partir de los datos de la 

serie 1975 ς 2003. 

  

 

Gráfico 1. Climodiagrama realizado para los datos de la estación de Chipude CF de la serie (1975 ς 2003). Fuente: 
Medi XXI GSA a partir de datos SIGA. 

 

Como se puede comprobar, se produce un período muy marcado de sequía entre la 

mitad del mes de abril y principios de octubre de forma sistemática, lo cual determina la 

existencia de una época prolongada a lo largo del año en la que las plantas presentan un 

déficit hídrico, y por tanto están más disponibles para arder. 

 Esta disponibilidad del combustible coincide con el momento de máximo riesgo a 

partir del momento en el que las dos gráficas se encuentran más separadas, durante los meses 

de julio y agosto. Cabe indicar que este periodo de máxima peligrosidad coincide con un 

máximo de afluencia de visitantes a la isla tanto de origen turístico como de oriundos del lugar 

que regresan durante el periodo vacacional o para eventos festivos vinculados por lo general al 

periodo estival. 
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 Esta combinación de riesgo máximo y máxima afluencia de personas supone sin duda 

uno de los grandes retos de la autoprotección que pretende articular este documento por lo 

que será especialmente importante adoptar medidas en estas épocas del año. 

ÍNDICE DE LANG 

Con el fin de comparar resultados de sequía otro índice que se emplea para su 

caracterización es el índice de Lang que también se basa en la temperatura y la precipitación 

de acuerdo con la siguiente relación aritmética: 

 
      I = P/T  

Dónde: 

I: valor del índice de Lang. 

P: precipitación mensual (mm).  

T: temperatura media mensual (ºC).  

 Para valores de menores a 2 se considera que se interrumpe el período vegetativo a 

causa de la sequía (índice de estepa y desierto). La importancia de estos períodos de parada 

vegetal va asociada a su intensidad y duración.    

 Tabla 12. Clasificación del índice de Lang para los datos recogidos en la estación Chipude CF. Fuente: Medi XXI GSA. 

MES ÍNDICE 

ENERO 13,25 

FEBRERO 6,60 

MARZO 7,08 

ABRIL 4,08 

MAYO 1,05 

JUNIO 0,19 

JULIO 0,04 

AGOSTO 0,09 

SEPTIEMBRE 0,75 

OCTUBRE 3,99 

NOVIEMBRE 8,94 

DICIEMBRE 10,64 

Las celdas marcadas en verde son en las que según el índice de Lang el período 

vegetativo se interrumpe. Los meses estivales son los que presentan una parada más marcada, 

siendo los meses de abril y septiembre los puntos de cambio de tendencia, coincidiendo así 

con los datos resultantes del índice de Gaussen.  

Si se comparan los resultados obtenidos aplicando este índice, con el Climodiagrama 

de Gaussen correspondiente a los mismos datos (Gráfica 1), se puede comprobar que las 
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etapas de sequía (T>2P) coinciden con los meses en los que los valores obtenidos son 

inferiores a 2.  

Dada la uniformidad general de las características climatológicas aplicable a toda la 

zona de afección, se tendrá en cuenta aspectos locales referentes a orientación, altitud y 

exposición a la hora de determinar cambios a nivel de precipitación, incidencia del viento, etc.  

 

DATOS DE VIENTO  

Desde el punto de vista del viento la incidencia de los alisios en la isla de La Gomera 

presenta una especial relevancia. Los vientos alisios al llegar a la isla y tropiezan con el macizo 

central en el que se ubica el Parque Nacional de Garajonay, produciéndose una acumulación 

de aire frontal que tiende a deslizarse por los laterales sureste y noroeste de la isla. Este 

fenómeno unido a la localización del macizo en el Noroeste de la isla (el relieve y el incremento 

de cota provocan condensación) y generan brumas locales como precipitación horizontal 

(criptoprecipitación). Dicho aumento de la humedad, junto con la disminución de la insolación 

y evapotranspiración crean que la montaña tenga un efecto protector en forma de pantalla, 

que en las localidades ubicadas al sur, como Chipude, en un claro ejemplo de efecto Foëhn. 

 

 

Imagen 7. Esquema efecto Foëhn. Fuente: Medi XXI GSA. 
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Imagen 8. Efecto de entrada del mar de nubes en La Gomera desde el Mirador del Morro de Agando. Fuente: Medi 
XXI GSA. 

 

Según el Atlas Eólico de España (IDAE, 2013) el viento dominante general para la isla 

de La Gomera es la Norte ς Noreste. Dichos datos generales se confirman para la zona de 

trabajo como muestra la imagen siguiente obtenida a partir de datos del Plan Eólico del 

Gobierno de Canarias: 

 

Imagen 9. Rosa de los vientos para la ubicación más cercana al núcleo con datos disponibles (Fuente: 
GRAFCAN). 
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Por el contrario, como se observa en la imagen siguiente, los datos de viento en la 

zona sur de la isla (Estación del Aeropuerto de La Gomera sito en Alajeró) se aprecia la mayor 

influencia de los vientos de componente sur ς sur suroeste.  

 

Imagen 10. Rosas de los vientos para la ubicación más cercana al núcleo con datos disponibles y estación 
de contraste en la zona sur de la isla (Fuentes: GRAFCAN + AENA). 

En esta misma estación la distribución anual de vientos en cuanto a la dirección 

dominante, la probabilidad de viento superior a 4 en la escala de Beaufort, su velocidad y la 

temperatura media del viento es la siguiente: 
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Imagen 11. Mapa de velocidades de viento en la isla de La Gomera. Fuente: Atlas eólico de España. 

Se observa claramente como en las zonas de grandes cuencas orográficas se canaliza el 

viento e incrementa notablemente su velocidad. Este hecho tiene una especial relevancia 

desde el punto de vista de los incendios forestales y debe ser tenido muy en cuenta. 

2.1.4. OROGRAFÍA 

Por lo que se refiere a orografía, a continuación se procede al análisis de aquellas 

variables geomorfológicas más determinantes a la hora de una emergencia, tal y como lo es un 

incendio forestal. 

Para ello se han estudiado las altitudes, ya que dicha variable determina las 

condiciones meteorológicas de la zona, tanto en temperatura como en precipitaciones 

(verticales y horizontales).  

Otra de las variables a estudiar y una de las más importantes es la pendiente, que 

condicionará el avance del fuego y su velocidad de propagación, siendo la relación 

directamente proporcional a la inclinación del terreno. 

 Finalmente se analiza la orientación ya que dicha variable condiciona la cantidad de 

humedad que contienen los combustibles (tanto vivos como muertos) y su disponibilidad para 
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arder en función de la época del año. Esto es debido a que la orientación de la ladera 

repercute en la cantidad de radicación solar a la que está expuesta que, tiene que ver 

directamente con la temperatura que alcanza dicha superficie. Por lo que, a mayores 

orientaciones dentro del rango Sureste-Suroeste, mayor radiación solar, que a su vez se 

traduce en mayores temperaturas y menor humedad del combustible.  

Finalmente se lleva a cabo un análisis de las cuencas hidrográficas por su relación con 

la propagación del fuego.  

Altitud 

En cuanto a altitudes se refiere, el núcleo de Chipude se sitúa a una altitud media de 

entre 1000 - 1200 metros, siendo la cota mínima de 1.067 metros y  su cota máxima de 1.122 

metros. 

 

Imagen 12. Mapa altimétrico para el núcleo de Chipude. Fuente: Medi XXI GSA. 

Pendiente 

En la siguiente ilustración se aprecian las pendientes presentes en el entorno urbano 

de Chipude. Como bien se observa, las pendientes dominantes se encuentran dentro del rango 

que va desde el 12 % al 35%. Las pendientes más suaves se encuentran sobre los cauces de los 

barrancos. 

Por otra parte, las pendientes más abruptas, aquellas que son superiores al 35%, se 

sitúan sobre la vertiente meridional del Lomo de Los Toros, situado en la zona noroccidental 

de la periferia de Chipude. 
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Imagen 13. Mapa de pendientes del casco urbano de Chipude. Fuente: Medi XXI GSA. 

 

Orientación 

En la siguiente imagen se observan dos orientaciones claramente diferenciadas.  

Por una parte está la zona centro-norte del casco urbano, que presenta una 

orientación norte-noroeste, mientras que la zona más meridional de la población tiene una 

orientación sud-sudoeste. Esto es debido a que la zona urbana se encuentra sobre la divisoria 

de aguas del Lomo de Biscó, por lo que dicha divisoria provoca que existan dos zonas 

diferencias del núcleo en cuanto a orientaciones se refiere. 

Las dos orientaciones mencionadas anteriormente son las que predominan en el 

entorno urbano de Chipude. En la vertiente meridional, debido a la orientación este-oeste de 

los barrancos del término municipal de Vallehermoso, se observa un patrón similar a lo largo 

de toda la zona estudiada. 

 



 
 
 

26 
 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DEL 

NÚCLEO URBANO DE CHIPUDE 

 

 

Imagen 14. Mapa de orientaciones para el entorno de Chipude. Fuente: Medi XXI GSA. 

 

Imagen 15. Variaciones de temperatura y humedad relativa según la orientación. Insolación por la tarde. 
Fuente: Medi XXI GSA a partir de datos NOAA - US. 

 

  



 
 
 

27 
 

 

PLAN DE AUTOPROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES DEL 

NÚCLEO URBANO DE CHIPUDE 

 

2.1.5. HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA. 

Por lo que a hidrografía se refiere, la zona urbana de Chipude se encuentra sobre la 

divisoria de aguas que separan las cuencas del barranco del Barrero o Barranco de Guaro y el 

Barranco de las Casas. A su vez, de la vertiente norte de Chipude nace la Cañada del Bailador, 

que a él se le añade El Barranquillo para ir a desembocar al barranco del Barrero. 

 

Imagen 16. Hidrografía de la zona de estudio (entorno urbano de Chipude). Fuente: Medi XXI GSA. 

 

Cabe mencionar que no se encuentran masas de agua tales como embalses o balsas de 

riego de relevancia en las inmediaciones de la zona de Chipude.  

Haciendo referencia a la hidrogeología del lugar, una de las consecuencias más 

comunes tras un incendio es la impermeabilización del suelo. Esto provoca que, junto con la 

nula interceptación por parte de la vegetación incendiada, aumente la escorrentía superficial 

en detrimento de las infiltraciones a acuíferos, por lo que disminuirían considerablemente los 

recursos hídricos de la zona y aumentaría el riesgo por inundaciones y/o riadas. Por otra parte, 

la calidad del agua infiltrada disminuye considerablemente debido a la elevada cantidad de 

partículas y nutrientes que contienen las cenizas. La autoprotección también implica las 

reservas hídricas dado que una caída notable en los activos de agua supone un grave riesgo 

para la población.  

Es esperable que las vías de comunicación CV 17 y CV 18 puedan ver condicionada su 

transitabilidad debido a afección en primer lugar del humo canalizado por los barrancos del 

Barrero o de la Casas. Posteriormente se producirá el impacto de la radiación y finalmente, si 
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no se ataja previamente, la llegada del propio frente de llama como muestra la imagen 

siguiente. Se realiza un análisis detallado de esta situación en el Capítulo 3 del presente plan 

(3.2.9).  

2.1.6. MODELOS DE COMBUSTIBLE 

Analizando los distintos aspectos que definen el comportamiento del fuego, como la 

topografía, tiempo atmosférico y combustible o vegetación, cabe reseñar que es este último la 

única variable con margen de gestión preventiva.  

Los modelos de combustible determinan la carga de vegetación dispuesta a arder, y 

modelaran el comportamiento en función de dicho parámetro y de la humedad de la especie 

principal que representa al modelo de combustible. El aspecto más importante del análisis de 

la vegetación, desde el punto de vista de su influencia respecto al comportamiento del fuego, 

es la asignación correcta de un modelo de combustible. Así, la clasificación de los combustibles 

presentes en la zona objeto de protección, resulta importante para conocer el grado de 

actuación sobre éste y su estructura.  

Tradicionalmente los modelos de combustible se clasifican en 4 grandes grupos, no 

obstante, la gran dificultad que supone la asignación de los modelos clásicos de Rothermel y la 

gran variabilidad que se observa con el análisis de campo, obliga a crear o adaptar nuevos 

modelos de combustible acorde a la realidad de la zona. Entre las principales consideraciones 

destaca la creación de modelos mixtos, por lo que determina la existencia de un abanico más 

amplio a la hora de asignar un modelo de combustible que se asimile a la formación existente.  

A continuación se presenta la clave de modelos de combustibles clásica, y una 

descripción de los mismos, incluyendo aquellos modelos mixtos descritos para caracterizar en 

la medida de lo posible la estructura de la vegetación del área. 

Tabla 13. Descripción de los modelos de combustible según Rothermel. Fuente: Medi XXI GSA. 

Grupo  
Modelo de 

combustible  
Descripción del modelo  

PASTOS 

1 
Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. Pueden 
aparecer algunas plantas leñosas dispersas ocupando menos de 1/3 de la 
superficie. Cantidad de combustible (materia seca): 1-2 T/ha. 

2 

Pasto fino, seco y bajo, que recubre completamente el suelo. Las plantas 
leñosas dispersas cubren de 1/3 a 2/3 de la superficie, pero la 
propagación del fuego se realiza por el pasto. Cantidad de combustible 
(materia seca): 5-10 T/ha 

3 
Pasto gordo, denso, seco y alto (>1m). Puede haber algunas plantas 
leñosas dispersas. Cantidad de combustible (materia seca): 4-6 T/ha. 

MATORRAL 

4 
Matorral o plantación joven muy densa; de más de 2 m. de altura; con 
ramas muertas en su interior. Propagación del fuego por las copas de las 
plantas. Cantidad de combustible (materia seca): 25-35 T/ha. 

5 
Matorral denso y verde, de menos de 1m. de altura. Propagación del 
fuego por la hojarasca y el pasto. Cantidad de combustible (materia 
seca): 5-8 T/ha. 

6 

Semejante al modelo 5, pero con especies más inflamables o con restos 
de poda y plantas de mayor talla. Propagación del fuego con vientos 
moderados a fuertes. Cantidad de combustible (materia seca): 10-15 
T/ha. 
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Grupo  
Modelo de 

combustible  
Descripción del modelo  

7 
Matorral de especies muy inflamables; de 0,5 a2 m. de altura, situado 
como sotobosque en masas de coníferas. Cantidad de combustible 
(materia seca): 10-15 T/ha. 

HOJARASCA BAJO 
ARBOLADO 

8 
Bosque denso, sin matorral. Propagación del fuego por la hojarasca muy 
compacta. Cantidad de combustible (materia seca): 10-12 T/ha. 

9 
Semejante al modelo 8, pero con hojarasca menos compacta, formada 
por acículas largas y rígidas o follaje de frondosas de hojas grandes. 
Cantidad de combustible (materia seca): 7-9 T/ha. 

10 
Bosque con gran cantidad de leña y árboles caídos, como consecuencia 
de vendavales, plagas intensas, etc. Cantidad de combustible (materia 
seca): 30-35 T/ha. 

RESTOS DE PODA 

Y 

OPERACIONES 

SILVÍCOLAS 

11 
Bosque claro y fuertemente aclarado. Restos de poda o aclarado. Restos 
de poda o clareo dispersos, con plantas herbáceas rebrotando. Cantidad 
de combustible (materia seca): 25-30 t/ha.  

12 
Predominio de los restos sobre el arbolado. Restos de poda o clareo 
cubriendo todo el suelo. Cantidad de combustible (materia seca): 50-80 
T/ha. 

13 
Grandes acumulaciones de restos grandes y pesados, cubriendo todo el 
suelo. Cantidad de combustible (materia seca): 100-150 T/ha 

El combustible es una de las variables más importantes de cara a los incendios 

forestales. Los modelos de combustible determinan la carga de vegetación dispuesta a arder, y 

modelarán el comportamiento en función de dicho parámetro y de la humedad de la especie 

principal que representa al modelo de combustible.  

 

Imagen 17. Mapa de los modelos de combustible del entorno urbano de Chipude. Fuente: Medi XXI GSA. 
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Tomando como zona de trabajo un kilómetro alrededor del entorno urbano de 

Chipude, se encuentra que prácticamente toda la superficie está dominada por un modelos de 

combustibles asociados a pastos, con una representatividad de los mismos del 72,5 % sobre la 

zona de influencia analizada. Tal y como se ha mencionado en la descripción geográfica del 

núcleo de Chipude, este se encuentra rodeado por campos de cultivos en abandono, con 

apariciones de especies arbustivas propias del estrato arbustivo característico del lugar. Los 

modelos de pastos se caracterizan por poseer una elevada carga de combustibles finos, lo que 

provoca grandes velocidades de propagación en caso de incendio y una producción masiva de 

pavesas. Por ello, cabe esperar un comportamiento del fuego con gran producción de focos 

secundarios. Además, si a esto se le añade una cobertura que oscila entre 1/3 y 2/3 de la 

superficie de especies arbustivas (leñosas), aumenta la carga de combustibles 

considerablemente, incrementando de forma proporcional la virulencia del fuego y su 

potencial para generar situaciones de riesgo. 

 

Imagen 18. Zona norte de Chipude. Modelo de combustible 2. 

Como se aprecia en la imagen superior, existe continuidad  vertical del combustible y 

está en contacto con las construcciones periféricas de Chipude. En muchos de los casos la 

vegetación se adentra en el mismo centro urbano. Las construcciones ubicadas en primera 

línea reciben una mayor carga radiativa por lo que es necesario centrar esfuerzos en su 

protección. En lugares con tanta pendiente llega un momento del incendio en el que el fuego 

afectando viviendas empieza a propagar de estructura en estructura pasando a ser una 

emergencia de ámbito urbano. 
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También aparecen zonas con modelo de combustible número 4 (matorral), situado en 

la zonas más oriental de la zona estudiada, más en concreto sobre el lomo de los Toros, el 

lomo de la Arrastradera y el lomo de Tamarjanche. En estas zonas se encuentra un estrato 

arbustivo con una altitud del dosel de unos dos metros aproximadamente de Fayal-Brezal. 

 Este modelo es uno de los más virulentos debido a la elevada carga de combustible 

leñoso presente en el (25/35 t/ha). Se trata de un estrato arbustivo o arbolado de unos dos 

metros de altitud con una continuidad vertical y horizontal de los combustibles muy marcada. 

Abundan los combustibles leñosos muertos por lo que el fuego se propaga rápidamente sobre 

las copas del matorral con gran intensidad y elevada longitud de llama. 

En resumen, en la zona periférica de Chipude se encuentran los siguientes modelos de 

combustible: 

¶ Modelo de pastos: 1,2,3 

¶ Modelo de matorral: 4,5,6 

¶ Modelo de hojarasca: 9 

A continuación se muestra  la distribución de los modelos de combustible en función 

de la superficie de territorio que ocupan: 

 

Gráfico 2. Superficie por modelo de combustible para la entidad de Chipude. Fuente: Medi XXI GSA. 
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Tabla 14. Superficie por modelo de combustible para la periferia de Chipude. Fuente: Medi XXI GSA. 

MODELO DE COMBUSTIBLE EXTENSIÓN (HA) 

Agrícola/urbano 44,03 

1 155,3 

2 121,82 

3 94,41 

4 69,79 

5 19,61 

6 7,05 

9 0,24 

TOTAL 512,25 

 

Como se ha comentado anteriormente el modelo que predomina en el entorno urbano 

de Chipude es el modelo 1, seguido del modelo 2, ambos modelos de pastos. Les sigue el 

modelo 4, uno de los más virulentos en cuanto al comportamiento del fuego, por lo que es de 

especial relevancia tener controladas las zonas que presentan este modelo con el fin de 

transformarlo hacia otros modelos con menor carga a través del manejo selvícola de la masa 

que se propondrá en aparatados posteriores. 

 

Imagen 19. Combustibles en contacto con una de las vías de acceso a la población de Chipude. Esta situación puede 
condicionar de facto la transitabilidad de la vía. Fuente: Medi XXI GSA. 
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Imagen 20. Material vegetal cercano a la vía de comunicación. Estrato arbustivo de dos metros de altura. Modelo de 
combustible nº 4. Fuente: Medi XXI GSA. 
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2.2. DESCRIPCIÓN DE LA ZONA URBANA 

2.2.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

El suelo urbano de Chipude está formado por 110 parcelas construidas. El conjunto 

forma un entorno urbano diseminado, albergando un entorno urbano-agrícola que, 

progresivamente, se está transformando en una interfaz urbana-forestal debido al abandono 

regresivo de los bancales de cultivo.  

 

Imagen 21. Contacto de la vegetación y cultivos en estado de abandono con el núcleo urbano de Chipude.                         
Fuente: Medi XXI GSA. 

En todo el entorno urbano viven habitualmente un total de 244 personas, según el 

padrón de 2013  a nivel municipal. El núcleo de Chipude cuenta con diversas instalaciones de 

uso público, así como de instalaciones de titularidad privada pero de interés general para la 

población.  

La dependencia administrativa de la zona urbanizada corresponde al municipio de 

Vallehermoso, hecho que se tendrá en cuenta a la hora de activar el presente Plan de 

Autoprotección, y cualquier dispositivo de prevención y/o extinción. 
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2.2.2. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS 

Espacios libres 

En el casco urbano de Chipude se puede encontrar un parque infantil, situado en la 

plaza de Chipude en el centro del núcleo. Dicho parque cuenta con una superficie de 70 m2 

aproximadamente y está equipado por elementos de recreo tales como columpios, toboganes, 

etc. 

Plazas 

Como bien se ha mencionado anteriormente, en el centro del caso Urbano de Chipude 

se encuentra la plaza de la Candelaria de Chipude, con una superficie aproximada de 3.000 m2. 

Centros culturales y docentes 

Por lo que se refiere a centros culturales y docentes, mencionar la presencia del  

Colegio de Infantil y Primaria de Temocodá, situado en la calle Los Pajareros s/n (Temocodá). 

También cabe mencionar que Chipude cuenta con un centro cultural, situado junto el 

consultorio local en la calle Temocodá. Este núcleo está expuesto a eventuales incendios en el 

barranco del Barrero (entre otros) que se comportarían con rapidez a la llegada al centro. 

Deberá disponer de su propio plan de autoprotección para establecer sus protocolos. 

 

Imagen 22. Colegio de Educación infantil y primaria Temocodá. Fuente: GRAFCAN. 

 

Centros sanitarios 
























































































































































