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- Realización de simulacros con medios de la Comunidad Autónoma y estatales (BRIF, 

UME). 

 

 

 

IV. PLANIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS Y ACTUACIONES 

6. PLANIFICACIÓN DE MEDIDAS Y ACTUACIONES 

Se planifican en este capítulo diferentes actuaciones a realizar en materia de concienciación, 

prevención, detección y extinción en el periodo de vigencia del Plan según la estrategia definida. 

6.1 ACTUACIONES REFERENTES A LA PREVENCIÓN 

6.1.1 EDUCACIÓN AMBIENTAL 

La problemática de los GIF radica en un exceso de carga de combustible forestal debido al aban-

dono de las actividades tradicionales. La solución para combatir esos GIF no pasa por la contra-

tación de más recursos para la extinción como se ha podido ver en las últimas décadas, sino en 

políticas de prevención destinadas a la disminución del combustible forestal y la concienciación 

ciudadana. 

El fuego forestal, por tanto, se tiene que empezar a ver como un elemento más del paisaje gran-

canario, para poder utilizarlo con seguridad, hacer partícipe a la ciudadanía de las tareas de pre-

vención y educar a la población en los protocolos de emergencia una vez se ha dado el incendio. 

En la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece que los ciu-

dadanos tienen derecho a la información (art. 6), derecho a la participación (art. 7), deber de 

colaboración (art. 7 bis), deber de cautela y autoprotección (art. 7 terぶ. Paヴa ello さLas Adminis-

traciones Públicas promoverán, en el ámbito de sus competencias y con cargo a sus respectivas 

dotaciones presupuestarias, la realización de programas de sensibilización e información pre-

ventiva a los ciudadanos y de educación para la prevención en centros escolares.ざ ふaヴt. ヱヰ.ヵぶ 

Se describen cada una de las posibles acciones al respecto como son las campañas de informa-

ción y sensibilización orientadas al público en general y colectivos concretos (población de case-

ríos en el seno de la ZARI, cazadores, agricultores, ganaderos, comisiones de festejos, campa-

mentos, escolares, etc.). Para ello se valdrá de los siguientes medios: 
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PRENSA ESCRITA, RADIO, TELEVISIÓN Y REDES SOCIALES:  

Se aprovechará el interés mostrado por los medios de comunicación en la época estival respecto 

a los incendios generados o que se puedan generar y la ausencia de otro tipo de noticias para 

incluir material audiovisual o mensajes concretos que mejoren los siguientes conceptos por or-

den o prioridad: 

- La percepción del riesgo de vivir en entorno forestal y la necesidad de colaborar con las 

autoridades y los medios de extinción al declararse una emergencia.  

- La administración debe dar una imagen de servicio al ciudadano de gran profesionali-

dad. Para ello deben cumplirse unos protocolos de cortesía básicos tanto en el trato 

como en la imagen ofrecida. 

- La necesidad de autoproteger las viviendas para que sean defendibles mediante la lim-

pieza perimetral. A su vez acabar con el bulo existente y muy extendido entre la pobla-

ción rural de que no se puede eliminar la vegetación. 

- La necesidad de organizarse colectivamente por caseríos para mantener una zona de 

seguridad limpia en su interior donde refugiarse o confinarse en aquellos casos en los 

que las rutas de evacuación estén comprometidas.  

- La población debe conocer las salidas o rutas de evacuación existentes y los protocolos 

básicos para activarlas o clausurarlas.  

- Protocolos de evacuación y confinamientos (cierre de ventanas, corte de luz, retirada de 

productos inflamables de las zonas más expuestas, activación de aspersores, etc.) 
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- Protocolos de construcción de viviendas y zonas anexas como los jardines mediante la 

elección de materiales o especies poco inflamables.  

Se facilitará, para ello, el acceso de los medios tradicionales a información técnica y gráfica sobre 

la problemática de los incendios forestales, y las actuaciones que se realizan por parte de la 

corporación para limitarlos. Se fomentará la presencia de personal responsable del área en me-

dios de comunicación, mediante entrevistas y reportajes, acercando la labor desempeñada a la 

población.  

También se erige como herramienta necesaria la ya iniciada integración de la prensa en el ope-

rativo contra incendios acreditándolos para la entrada en zona de incendio de manera organi-

zada con el objetivo de tomar imágenes de los trabajos que realizan las brigadas en los sectores 

asignados.  

La metodología de funcionamiento en caso de incendio será organizar la entrada a los incendios 

de algunos periodistas acreditados, con Equipo de Protección Individual y acompañados por un 

oficial de enlace entre el Puesto de Mando Avanzado (PMA) o la Dirección del Plan y la prensa. 

Con esto se pretende gestionar con más dedicación las emergencias generadas, así como con 

una especialización mayor de la existente hasta el momento.  

El principal problema que se presenta en la actualidad es la enorme cantidad de información 

que se demanda en caso de gran incendio por parte de la población en general y de ciertos 

organismos en particular, hecho este que colapsa la estructura de trabajo. Con la entrada de la 

Figura 90: Artículo de prensa local en el que se aprovecha la noticia de un curso 

a Bomberos y Protección Civil para incluir consignas relacionadas con la auto-

protección en la interfaz urbano-forestal. 
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prensa al incendio se pretende dar un enfoque más moderno a la gestión de la información, 

también desde el punto de vista de la seguridad ciudadana ayudando a gestionar por adelantado 

cuestiones vitales en una gran emergencia como son las evacuaciones mediante comunicado de 

Protección Civil o la defensa de asentamientos de forma planificada (limpieza con tiempo) por 

parte de los vecinos o incluso en casos extremos, el confinamiento de los habitantes en el inte-

rior de sus casas o la no evacuación precipitada por aumentar el riesgo. 

Por último, uno de los principales cambios que se producen en este ámbito frente a la edición 

anterior del presente Documento de Avance del Plan de Defensa es el firme desarrollo de las 

Redes Sociales como plataforma de comunicación y difusión. Se han constituido como una he-

rramienta imprescindible, con gran capacidad de penetración, y que permite segmentar el pú-

blico de destino. Para ello, se utilizarán las actuales redes sociales de la corporación insular, en 

una continuación de la tarea que ya han desempeñado durante la última década. En ella se dis-

tribuyen los contenidos audiovisuales recopilados o generados ad hoc sobre la materia, se am-

plifican las campañas, y se traslada información de interés, análoga a la antes señalada para los 

medios más tradicionales.  

FOLLETOS INFORMATIVOS: 

Lo folletos deben ser planificados y desarrollados teniendo en cuenta sobre todo a los grupos 

de riesgo. Esto se realiza sobre el terreno, mediante un trato personalizado que intenta dar in-

formación actual sobre el peligro de incendio en general y de forma directa. Desde hace varias 

campañas se viene fomentando la redacción y entrega de folletos divulgativos dirigidos a la po-

blación que vive en las zonas de riesgo, aquella que vive en la interfaz urbano-forestal. El obje-

tivo es doble, disminuir el número de igniciones que generan incendios forestales, y concienciar 

a la población de las medidas preventivas que deben realizar para minimizar los daños.  

TRÍPTICO さFRANJA DE ヱヵ METRO“ ALREDEDOR DE LA“ VIVIENDA“ざ 
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Es, sin duda, la medida preventiva más importante que puede llevar a cabo la población. Este 

folleto se viene editando y mejorando desde el año 2008. 

Con este folleto se pretende lo siguiente: 

- Concienciar a la población del entorno rural de la necesidad de adoptar medidas pre-

ventivas encaminadas a la resistencia de las viviendas por sí mismas frente a emergen-

cias por fuego forestal (autoprotección). 

Figura 91: Portada y contraportada del folleto 2010/11. 
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- Desmentir la creencia por parte de la población rural sobre la prohibición de cortar ma-

lezas para limpiar los campos o alrededor de las viviendas. Se trata de un bulo muy ex-

tendido en toda Canarias, que condiciona notablemente la respuesta de la población 

ante los combustibles más próximos. 

- Informar del ingente trabajo preventivo realizado por esta Administración en los últimos 

años. Un trabajo insuficiente si no se cuenta con la colaboración de la población rural y 

la propiedad. 

TRÍPTICO さPA“TOREO PARA LA PREVENCIÓN DE INCENDIO“ FORE“TALE“ざ 

Este folleto se ha elaborado para dar difusión específica a las iniciativas desarrolladas al respecto 

de la ganadería y su impacto en la prevención de incendios.  

La ganadería extensiva tradicional de ovejas, cabras, vacas y hasta burros, reduce la vegetación 

combustible creando cortafuegos que evitan la propagación de los incendios forestales. La Con-

sejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria mantiene un contacto permanente con 

ganaderos y pastores de la isla para crear un marco de colaboración para la prevención de in-

cendios forestales. En la actualidad, más de 60 pastores están autorizados para pastorear, tanto 

en montes públicos como en cauces de barranco, gestionando con sus rebaños casi 3500 hectá-

reas y 40 barrancos de la isla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRÍPTICO さCOME PAI“AJEざ 

 

Los Grandes Incendios Forestales se mueven muy rápido por bosques y matorrales extensos y 

homogéneos. Sin embargo, si se crea un paisaje diverso formado por campos agrícolas cultiva-

dos, pastos y diferentes tipos de bosques, le estaremos poniendo obstáculos al fuego, que pro-

Figura 92: TヴíptiIo さPastoヴeo paヴa la pヴeveﾐIióﾐ de IﾐIeﾐdios Foヴestalesざ: 
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pagará más lento y será más fácil de apagar. Con este tríptico se fomenta que la población con-

suma productos locales de Gran Canaria, fomentado así el aprovechamiento de los espacios ru-

rales insulares, para crear paisajes mosaico más resistente a incendios forestales. 

 

PO“TER さPAI“AJE MO“AICOざ 

Para poner en valor el concepto de paisaje mosaico para la prevención de incendios el Servicio 

de Medio Ambiente ha editado un poster donde se explica, de una manera gráfica, qué es un 

paisaje mosaico y qué puede realizar la ciudadanía para ayudar a prevenir los incendios foresta-

les. 

El paisaje mosaico es un paisaje diverso, donde conviven campos agrícolas, pastos y bosques 

intercalados con núcleos poblados. Los pueblos están rodeados por campos cultivados y bos-

ケues de espeIies agヴofoヴestales ふalﾏeﾐdヴeヴos, Iastañeヴos, higueヴas…ぶ. 

Estos bosques abiertos y las zonas pastoreadas ejercen de cortafuegos, mantenidos por los pro-

pios agricultores y ganaderos. Es un paisaje rural vivo y dinámico que ayuda a preservar nuestros 

bosques y la naturaleza de Gran Canaria. 

Figura 93: TヴíptiIo さCoﾏe Paisajeざ. 
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El abandono del uso tradicional de la caña común, especie invasora y altamente inflamable, ha favorecido 

que muchos barrancos hayan sido ocupados por extensos cañaverales. El pastoreo controlado 

de ovejas, cabras y hasta burros, reduce la vegetación propensa a arder. El Servicio de Medio 

Ambiente anima a los pastores a llevar sus ganados por cauces de barrancos. Así, los animales 

comen caña y dificulta la propagación de los incendios forestales. 

Los bosques húmedos y maduros de laurisilva, por su parte, son muy resistentes a incendios 

forestales y además, en los cauces de barranco, se convierte en verdaderas barreras verdes ante 

la propagación del fuego. 

En los pinares, gestionados en ocasiones mediante quemas prescritas, se conservan oficios tra-

dicionales que previenen incendios como la producción de carbón vegetal o la recogida de pi-

nocha. Realizado desde hace siglos, la madera seca de almendreros, escobones y pinos se trans-

formaba en carbón mediante las hoyas carboneras. Esta actividad se sigue llevando a cabo en la 

zoﾐa de Tejeda poヴ la さAsoIiaIióﾐ ChaヴaﾏusIo CaヴHoﾐeヴos de La CuﾏHヴeざ. Aﾐtiguaﾏeﾐte la 

pinocha se recogía para venderla y ser utilizada como cama para el ganado, embalaje para la 

exportación de plátanos... 

Actualmente, desde las administraciones se facilitan los trámites para su recogida, aspecto que 

también queda referenciado en el folleto.  

Figura 94: Póster "Paisaje Mosaico". 
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PUBLICACIÓN さGRAN CANARIA Y LA PREVENCIÓN DE INCENDIO“ FORE“TALE“ざ 

Eﾐ el año ヲヰヱΓ se editó la puHliIaIióﾐ さGヴaﾐ Caﾐaヴia ┞ la pヴeveﾐIióﾐ de iﾐIeﾐdios foヴestalesざ. 
Ilustrado por el conocido dibujante J. Morgan, esta publicación de 135 páginas y con una primera 

edición de 15.000 ejemplares, explica a los lectores las nociones básicas sobre los incendios fo-

restales. 

Flora, una curiosa y simpática niña, explica como ha sido la transformación del medio rural en el 

que vivían sus abuelos.  Durante el relato, Flora irá conociendo a diferentes personajes: bombe-

ヴos foヴestales, agヴiIultoヴes, IaヴHoﾐeヴos, ageﾐtes ┞ téIﾐiIos de Medio AﾏHieﾐte, pastoヴes… ケue 
le irán explicando la importancia de sus acciones en la prevención y extinción de incendios fo-

restales. 

Casi sin darnos cuenta, Flora hace un recorrido por las principales medidas preventivas, el fun-

cionamiento de los servicios públicos, la normativa aplicable, los procedimientos administrativos 

ふpeヴﾏisos…ぶ, los pヴotoIolos de aItuaIióﾐ eﾐ Iaso de eﾏeヴgeﾐIia ┞ ﾏuIhos otヴos IoﾐIeptos ﾐe-
cesarios para que la sociedad grancanaria pueda convivir con el fuego en pleno siglo XXI. 

Figura 95: PuHliIaIióﾐ "Gヴaﾐ Caﾐaヴia ┞ la pヴeveﾐIióﾐ de iﾐIeﾐdios foヴestalesざ. 



 

 

 

Página | 253  

 

MAYO: MES DE LA PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES. 

Durante el mes de mayo, al igual que en años anteriores, se ha desarrollado la Iaﾏpaña さMa┞o: 
Mes de la pヴeveﾐIióﾐ de iﾐIeﾐdios foヴestalesざ. Duヴaﾐte todo el ﾏes se haﾐ ヴefoヴzado los ﾏeﾐ-
sajes dirigidos a la ciudadanía para que limpie la vegetación alrededor de las viviendas en los 

entornos rural-forestal y que realice las quemas de rastrojos, ya que es el mes clave antes de la 

llegada del verano. Los mensajes se han distribuido por televisiones, radios y redes sociales. 

CARTELES INFORMATIVOS.  

Hasta la fecha se han editado varios modelos de cartelería, normalmente dirigidos por el perso-

nal de educación ambiental. Así varios de estos tipos de carteles han sido acompañados de fo-

lletos informativos mencionados anteriormente y otros específicos. Así es de destacar los carte-

les que se han colocado en las principales zonas de quemas prescritas que informan a los tran-

seúntes sobre el papel del fuego en el ecosistema, su reintroducción en los pinares, la técnica, 

los efectos, etc. 

REUNIONES, CHARLAS y JORNADAS 

Dirigidas a los grupos de riesgo. También desde hace varios años se vienen organizando diferen-

tes actividades encaminadas a informar-formar a la ciudadanía en el mundo de los incendios 

forestales, la autoprotección, etc. Los casos más exitosos se han dado en reuniones con las aso-

ciaciones de vecinos siguiendo un programa basado en:  

- Charla sobre la problemática de los incendios y las posibles soluciones. 

- Debate con los vecinos. 

- Simulacro de despacho con el uso de una maqueta en el que la gente aprecia cómo se 

desarrolla la coordinación en caso de una emergencia por fuego forestal. 

Figura 96: Cartelería mes de la prevención de incendios forestales. 
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- Simulacro real sobre el caserío o la urbanización en el que se integra a la población. 

- El propio caserío como zona de seguridad. Se desarrollan en este Plan, en los anexos, 

una cartografía que servirá de base a la ciudadanía para reconocer las zonas de seguri-

dad reales donde refugiarse de grandes incendios. Este diseño se basa en aquellas partes 

de los caseríos y urbanizaciones que por extensión pueden constituir superficies circu-

lares de al menos 100 m de diámetro para combustibles medios.  

- La potenciación del VOLUNTARIADO mediante charlas, cursos y jornadas de formación 

de igual manera que los vecinos, aunque de forma más activa e involucrada. Como re-

sultado se genera desde una mayor vigilancia preventiva disuasoria hasta una colabora-

ción en la concienciación del resto de la población toda vez que una potente ayuda o 

refuerzo en caso de incendio. 

Figura 97: Cartel informativo a la entrada de un monte tratado con fuego prescrito. En 

zonas con afluencia de turistas el cartel se anuncia en inglés. Foto: F. Grillo, 2009. 
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6.1.2. TRATAMIENTO DEL PAISAJE 

A lo largo de los 10 años de vigencia del anterior Proyecto, se han llevado a cabo muchas de las 

acciones programadas con objetivo preventivo. El marco de actuaciones incluyó, principal-

mente: 

- Fajas auxiliares 

- Fajas cortafuegos 

- Áreas cortafuegos 

- Barreras verdes 

- Selvicultura preventiva de fondos de barrancos 

- Actuaciones superficiales, como saneamiento de masas, roturación de parcelas alrede-

dor de zonas habitadas. 

No obstante, ha resultado evidente la inviabilidad económica y ecológica de extender las 

actuaciones a toda la superficie, por lo que la localización de los tratamientos planificados en 

cada ámbito geográfico – resalveos, desbroces, clareos, podas, quemas prescritas, 

repoblaciones con especies no pirófitas, etc. - deberá atender a criterios de prioridad de 

defensa. Estos criterios han dado lugar a las llamadas Zonas Críticas. 

A este respecto, destaca la aplicación de tratamientos selvícolas sobre pinares y palmerales de 

la isla, centrados principalmente en las zonas densas de la Cumbre Central Tamadaba, y el 

Macizo de los Pinos de Galdar. Durante la última década, se ha trabajado de acuerdo a dos 

grandes proyectos de limpieza y acondicionamiento de las masas para la defensa contra 

incendios. Por un lado, en el Plan de Tratamientos Preventivos, desarrollado para 2014/2020, se 

establecieron en torno a las 700 hectáreas, de las cuales ya se han ejecutado una parte, que se 

suma al anterior proyecto (2013/2018) en una gran área de defensa que contempla desde el 

Pico de Las Nieves hasta Tamadaba, pasando por Los Altos del Pozo, El Salado, la Cruz de los 

Llanos, Las Mesas, Degollada de Becerra, Cruz de Tejeda, Moriscos, Cuevas del Caballero o el 

propio casco municipal de Artenara. Otras zonas contempladas son el Brezal de Santa Cristina, 

Los Tilos de Moya o la Finca de Osorio donde se han realizado trabajos de gran envergadura de 

eliminación de malezas y restauración de laurisilva. 

Uno de los elementos más reveladores resultantes de la última década, frente al efecto de los 

GIF, es la comprensión de la necesidad de alcanzar una solución integral a escala de paisaje, que 

pasa necesariamente por la gestión del territorio. Se trata de una solución transversal, que 

desborda los límites tradicionales de la gestión medioambiental por parte de Consejerías 
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específicas, y que requiere un mosaico colaborativo, tal y como se puede apreciar en el gráfico 

adjunto: 

 

Figura 98: Esquema competencial sobre las diferentes acciones de prevención de incendios fo-

restales en Gran Canaria. Fuente: La prevención de GIF en Gran Canaria. La gestión del paisaje 

ante la era del cambio global. 

6.1.2.1 LAS ÁREAS DE BAJA CARGA 

De cara al nuevo período que se inicia con el presente Plan, se han incorporado otras líneas de 

trabajo, destinadas a modificar los existentes modelos de combustible existentes en la ZARI de 

la isla, generando, específicamente, lo que se ha definido como Áreas de Baja Carga. Estas se 

han constituído cruzando además datos de intensidades eólicas, con las divisorias de las cuencas 

hidrográficas, definiendo así las crestas principales. Estas Áreas de Baja Carga (o ABC) se 

encuentrar bien en terrenos forestales, bien en terrenos agrícolas. 

Si bien muchos de sus principios de aplicación emanan del enfoque ya indicado para las zonas 

estratégicas, el diseño de estas actuaciones se ha volcado en un proyecto específico, 

denominado Proyecto de Cambio de Modelos de Combustible. Debido a esta circunstancia, las 

actuaciones programadas se recogen en detalle en el proyecto externo, si bien se mencionarán 

aquí, como parte esencial de la planificación preventiva en la ZARI de Gran Canaria. 

Para estas actuaciones, se han determinado las zonas más sensibles desde el punto de vista de 

intensidad eólica, como elemento que dificulta de forma exponencial las tareas de control de un 
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incendio forestal, se ha procedido al estudio de los diferentes modelos y estructuras de com-

bustible existentes en las diferentes zonas de alta intensidad de viento. Básicamente las estruc-

turas que hay son: 

- Arbolado: 

o Pinar monoespecífico y mixto 

o Eucaliptares 

o Castañares 

- Matorral: 

o Retamares 

o Codesares 

o Escobonales 

o Jarales 

o Cañaverales 

o Zarzales 

- Herbazal 

Una vez determinadas las diferentes zonas de tratamiento, se han establecido acciones de des-

broce, poda, clara, quema y pastoreo, siempre con el objetivo de crear áreas de baja carga de 

combustible que sirvan para disminuir tanto la velocidad de propagación como la intensidad del 

fuego en caso de incendio y dotar a los medios de extinción de zonas estratégicas y de mayor 

seguridad donde poder afrontar y anclar maniobras de supresión o defensa. 

Así, en base a todas las zonas determinadas como Áreas de Baja Carga de combustible, se han 

clasificado en función del Municipio en la que están determinadas y en su Mancomunidad (si el 

municipio está mancomunado) obteniendo las siguientes zonas: 

- Mancomunidad del Norte: 

o Agaete 

o Artenara 

o Arucas 
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o Firgas 

o Gáldar y Santa Mª de Guía 

o Moya 

o Teror 

o Valleseco 

- Mancomunidad de Medianías: 

o Santa Brígida 

o La Vega de San Mateo 

o Tejeda 

o Valsequillo de Gran Canaria 

- Mancomunidad del Sureste: 

o Agüimes 

o Santa Lucía de Tirajana 

- Municipios NO mancomunados: 

o Las Palmas de Gran Canaria 

o San Bartolomé de Tirajana 

o Mogán 

Dentro de cada municipio, se han establecido diferentes zonas de gestión en función del topó-

nimo del lugar más representativo, así, se han definido: 

- Agaete => Tamadaba 

- Artenara 

o Mesa de Galaz – Moriscos – Artenara 

o Tirma – Cruce Acusa – Artenara 

o Las Arbejas 
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- Arucas => Osorio 

- Firgas => Osorio 

- Gáldar y Santa Mª de Guía 

o Área Recreativa Monte Pavón 

o Área Recreativa Monte Pavón hacia Caideros 

o Bascamao 

o La Solapilla 

o Moriscos – Pinos de Gáldar 

o Monte Pavón 

o Pinos de Gáldar – Mte Pavón 

o Barranco de los Propios 

- Moya 

o Barranco del Laurel 

o GC-75 pk 15 al 17,5 

o Lomo de Santiago Rivero 

o Mesa de Galaz – Moriscos – Artenara 

o Pinos de Gáldar – El Gusano 

o Barranco de Azuaje 

- Teror 

o Barranco de Madrelagua 

o Caldera de Pino Santo 

o Lo Blanco GC-212 

o Ariñez GC-42 
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o Osorio 

o Pino Santo – Llanos de María Rivera 

o Sagrado Corazón 

- Valleseco 

o Ariñez GC-230 

o Barranco de la Retamilla 

o Cueva Corcho 

o Ariñez GC-42 

o Lanzarote 

o Mesa de Galaz 

o Mesa de Galaz – Moriscos – Artenara 

o Osorio 

o Barranco de la Virgen 

o Valleseco – Zamora 

o Zamora – Laguna de Valleseco 

- Santa Brígida 

- Pino Santo – Llanos de María Rivera 

o Barranco Guiniguada – Loro Espino 

o Divisoria San Mateo – Tenteniguada 

o Las Meleguinas 

- La Vega de San Mateo 

o Barranco Guiniguada – Utiaca 

o Divisoria San Mateo – Tenteniguada 
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o Ariñez GC-42 

o Mesa de Galaz 

- Tejeda 

o Bentayga – Cruz de Timagada 

o Bentayga – El Chorrillo 

o Degollada del Aserrrador 

o El Espinillo 

o Hornos 

o Juncal de Tejeda 

o Nublo 

- Valsequillo de Gran Canaria => Divisoria San Mateo – Tenteniguada 

- Agüimes => Mesa las Vacas 

- Las Palmas de Gran Canaria 

o Llanos de María Rivera 

o San José del Álamo 

- San Bartolomé de Tirajana 

o Alto Tunte – Fataga 

o Cruz Grande 

o Cruz Grande – Pajonales – Degollada Manzanilla 

o Risco Blanco GC-654 

- Mogán => Inagua 

A continuación, se describen las 29 áreas de baja carga de combustible que se han distribuido 

por toda la ZARI de Gran Canaria y que conforman el cuerpo principal de actuaciones a desarro-

llar mediante el presente proyecto. 
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ABC de Tamadaba: 

Se trata de un área de baja carga de combustible en pinar de pino canario en exposición 

norte sobre terrenos de titularidad del Cabildo de Gran Canaria. 

El área de baja carga discurre aledaña a la carretera GC-216 en el tramo de sentido único, 

con una anchura variable y aproximada de unos 50 metros de ancho, hasta la zona de 

uso público de Tamadaba, en la que el ABC establece una zona de seguridad para los 

usuarios de dicha zona recreativa. 

Las labores por realizar corresponden a podas de máximo 5 metros de altura, una clara 

de la masa de pino con una densidad objetivo de 250 pies/ha., extracción de pies me-

diante skidder y eliminación de restos de poda y clareo mediante desbrozadora o quema 

prescrita. 

ABC de Tirma – Cruce Acusa – Artenara 

Se trata de un área de baja carga de combustible en pinar de pino canario en terrenos 

de titularidad de Cabildo de Gran Canaria o consorciados, además de dos parcelas de 

matorral cuya titularidad es privada. 

El área de baja carga discurre aledaña a la carretera GC-216 y GC-210 entre Artenara, el 

Cruce de Acusa y la Casa de Tirma, con una anchura variable y no inferior a los 100 me-

tros apoyándose en ocasiones en la plataforma de la misma carretera hasta la divisoria 

de aguas. 

Las labores por realizar corresponden a desbroce de matorral fibroso, podas de máximo 

5 metros de altura, una clara de la masa de pino con una densidad objetivo de 250 

pies/ha., extracción de pies mediante skidder y eliminación de restos de poda y clareo 

mediante quema prescrita. 

ABC de Mesa de Galaz – Moriscos – Artenara 

Se trata de un área de baja carga de combustible en pinar de pino canario en terrenos 

de titularidad de Cabildo de Gran Canaria o consorciados, además de varias parcelas de 

matorral cuya titularidad es privada. 

El área de baja carga discurre por la divisoria de aguas entre cuencas, con una anchura 

variable y no inferior a los 130 metros. 

Las labores por realizar corresponden a desbroce de matorral fibroso, podas de máximo 

5 metros de altura, una clara de la masa de pino con una densidad objetivo de 250 
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pies/ha., extracción de pies mediante skidder y eliminación de restos de poda y clareo 

mediante quema prescrita. 

ABC de Las Arbejas 

Se trata del desbroce de dos parcelas de titularidad privada que corresponde a dos nu-

dos de dos barrancos próximos entre sí y orientados a favor del viento predominante en 

la zona. Ambas zonas de ABC tienen un radio aproximado de 50 metros en función de 

las terrazas de los cultivos próximos que ayudan a evitar la propagación del fuego en 

esta zona. 

ABC de Moriscos – Gáldar – Pavón, Gusano, Lomo Santiago Rivero 

Se trata de tres ejes de cresta con estructuras similares de pinar canario, pino radiata, 

matorral fibroso y zonas de pastos en terrenos de titularidad de Cabildo de Gran Canaria, 

además de varias parcelas de matorral cuya titularidad es privada. 

Las labores por realizar corresponden a desbroce de matorral fibroso, podas de máximo 

5 metros de altura, clara de la masa de pino tanto radiata como canario con una densi-

dad objetivo de 300 pies/ha., extracción de pies mediante skidder y eliminación de res-

tos de poda y clareo mediante quema prescrita. 

Las zonas de pastoreo deben mantenerse como tal y ampliar si se da el caso. 

ABC de Pavón – Caideros, la Solapilla y Bacamao 

Se trata de tres zonas en terrenos de titularidad de Cabildo de Gran Canaria, además de 

varias parcelas de titularidad privada. La primera corresponde al eje de cresta entre el 

Área Recreativa de Monte Pavón y la zona de los Caideros donde se debe realizar un 

desbroce selectivo de matorral fibroso con el objetivo de favorecer las zonas de pasto-

reo. 

La segunda se trata de la zona del pinar mixto de pino radiata y eucalipto de la Solapilla 

donde se debe realizar poda en altura, apeo de pies con un objetivo de 200 pies/ha., 

extracción de pies mediante skidder y eliminación de restos de poda y clareo mediante 

desbrozadora o quema prescrita. 

La tercera se trata de una ABC apoyada en carretera modificando el combustible exis-

tente y disminuyendo la capacidad de propagación del fuego a partir del nudo de ba-

rranco, consiguiendo asimismo una mejora en la defensa del núcleo urbano existente 

en la parte superior del barranco sobre la carretera GC-70. 
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ABC de GC-75 pk 15 – 17.5 

Se trata de una zona de titularidad privada que amplía la carretera GC-75 a ambos lados 

con la intención de crear una discontinuidad en la cresta y separar cuencas principales. 

Las labores por realizar corresponden al desbroce del matorral fibroso mediante des-

brozadora y clara del eucaliptar así como de otras especies arbóreas existentes en la 

zona. 

ABC de Osorio 

Se trata de una de las divisorias de cuencas en la zona de medianías del norte más im-

portante. El Área de Baja Carga en terrenos de titularidad de Cabildo de Gran Canaria, 

adeﾏás de vaヴias paヴIelas de titulaヴidad pヴivada, disIuヴヴe poヴ la Iヴesta eﾐ foヴﾏa de さYざ 
delimitando tres subcuencas con importantes núcleos de población. 

Las labores por realizar corresponden al desbroce del matorral fibroso, así como la clara 

del eucaliptar existente en su extremo NE. 

ABC de Mesa de Galaz – Ariñez GC-230 – Cueva Corcho – Lanzarote, Bcos La Retamilla y la 

Virgen 

Se trata de un ABC canario en terrenos de titularidad de Cabildo de Gran Canaria o con-

sorciados, además de varias parcelas de matorral cuya titularidad es privada que discu-

rre por dos divisorias de aguas que confluyen en la Mesa de Galaz, una que viene desde 

Ariñez GC-230 y la otra desde Lanzarote pasando por Cueva Corcho. 

Además, hay dos puntos en barranco de cierta importancia, uno situado sobre la carre-

tera GC-21 (Barranco de la Retamilla) y el otro situado en el Barranco de la Virgen. 

Las labores por realizar en estas zonas son poda en altura, apeo de pies con un objetivo 

de 200 pies/ha., extracción de pies mediante skidder y eliminación de restos de poda, 

clareo y matorral fibroso mediante desbrozadora o quema prescrita. 

ABC de Ariñez GC-42 – Caldera Pino Santo y Sagrado Corazón 

Se trata de la cresta que comunica la zona de Ariñez con la Caldera de Pino Santo, su-

mando el punto disperso en fondo de barranco y que protege la zona de Sagrado Cora-

zón. Toda el ABC corresponde a terrenos de titularidad privada. 

Las labores por realizar se centran en la gestión del matorral fibroso y el arbolado sinte-

tizado en la presencia de castaños y eucaliptos. 
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ABC de Lo Blanco GC-212 

Se trata de una faja auxiliar a la carretera GC-212 en terrenos de titularidad privada. 

Las labores por realizar corresponden a un desbrozado de matorral fibroso creando una 

importante discontinuidad entre cuencas hidrográficas. 

ABC de Barranco de Madrelagua y Valleseco – Zamora – Laguna de Valleseco 

Se trata de dos zonas de titularidad privada, siendo la primera la que corresponde a un 

nudo del Barranco de Madrelagua a su paso por la GC-42 con matorral fibroso y castaños 

como vegetación a gestionar; la segunda zona corresponde a la línea divisoria de aguas 

que, viniendo de Lanzarote, comunica Valleseco – Zamora – La Laguna de Valleseco, éste 

último tramo, el ABC se apoya en la propia carretera GC-21. 

Las labores por realizar se reducen al desbroce de matorral fibroso y a la gestión del 

arbolado de castaños y eucaliptos existentes. 

ABC de Pino Santo – Llanos de María Rivera I 

Se trata de un ABC que corresponde a terrenos de titularidad privada y que discurre por 

el eje de cresta, en este caso, sin infraestructura de apoyo como carretera o sendero, y 

comunica la zona de Pino Santo con los Llanos de María Rivera. 

Las labores por realizar residen básicamente en la reducción de la carga de matorral 

fibroso bien mediante desbrozadora o quema prescrita. 

ABC del Barranco de Los Propios, Barranco del Laurel y Barranco de Azuaje 

Se trata de cuatro nudos de barranco en terrenos de titularidad privada cuya estructura 

de vegetación y carga de combustible es muy similar. 

Las labores por realizar residen básicamente en la reducción de la carga de matorral 

fibroso bien mediante desbrozadora. 

ABC de Pino Santo – Llanos de María Rivera II 

Se trata de la continuación del ABC correspondiente a Pino Santo – Llanos de María Ri-

vera I por el término municipal de Santa Brígida y Las Palmas de Gran Canaria; de igual 

forma discurre por terrenos de titularidad privada. 

Las labores por realizar residen básicamente en la reducción de la carga de matorral 

fibroso bien mediante desbrozadora o quema prescrita, así como la gestión de zonas de 

eucaliptos. 
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ABC del Barranco Guiniguada – Utiaca 

Se trata de terreno de titularidad privada que corresponde a un nudo del barranco Gui-

niguada en su paso por la zona de Utiaca término municipal de la Vega de San Mateo, 

GC-42 pk 12-12,5. 

La labor por realizar corresponde a la reducción de la carga de matorral fibroso mediante 

desbrozadora, así como la gestión de la zona de arbolado mediante un resalveo de pies 

poda en altura. 

ABC de la Divisoria de Tenteniguada 

Se trata de terrenos de titularidad de Cabildo de Gran Canaria o consorciados, además 

de varias parcelas cuya titularidad es privada. Y que discurren por una de las divisorias 

de cuenca hidrográfica más importante de la isla ya que parte desde cotas muy bajas, 

hasta la cumbre, en una orientación NE-SW casi perfecta. Esta cresta separa las cuencas 

del Guiniguada con la de Tenteniguada (Cuenca de Telde). 

La vegetación existente es muy variada, desde bosque termófilo a pinar, pasando por 

zonas de herbazales y matorrales de sustitución. 

Las labores por realizar en estas zonas son poda en altura, apeo de pies con un objetivo 

de 200 pies/ha., extracción de pies mediante skidder y eliminación de restos de poda, 

clareo y matorral fibroso mediante desbrozadora o quema prescrita. 

ABC del Pinar del Roque Nublo y Los Hornos 

Se trata de un importante pinar de cumbre sobre terrenos de titularidad de Cabildo de 

Gran Canaria y titularidad privada, que conforma la divisoria principal cumbrera de Gran 

Canaria. Mediante esta actuación se crea un corredor de baja carga de combustible que 

separa de forma clara la isla en dos mitades, la norte y la sur. 

Las labores por realizar en estas zonas son poda en altura, apeo de pies con un objetivo 

de 300 pies/ha., extracción de pies mediante skidder y eliminación de restos de poda, 

clareo y matorral fibroso mediante desbrozadora o quema prescrita. 

ABC del Bentayga, El Espinillo y El Chorrillo 

Se trata de terrenos de titularidad privada que corresponden a dos zonas de baja carga 

de combustible que además de dificultar la propagación del fuego, intentan crear una 

zona más segura por donde poder realizar una maniobra de evacuación de los núcleos 

habitados de El Espinillo y El Chorrillo en el término municipal de Tejeda. Las labores por 

realizar en estas zonas son el desbroce de matorral fibroso mediante desbrozadora. 
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ABC del Bentayga – Cruz de Timagada 

Se trata de terrenos de titularidad privada cuya área de baja carga de combustible dis-

curre por la línea divisoria de aguas que comunica la zona del Bentayga con la Cruz de 

Timagada. 

Las labores por realizar en estas zonas son el desbroce de matorral fibroso mediante 

desbrozadora. 

ABC del Aserrador y Juncal de Tejeda 

Se trata de terrenos de titularidad privada en dos zonas inconexas, la primera corres-

ponde a punto estratégico que separa cuencas principales, la degollada del Aserrador, 

además de ser un importante punto con de paso turístico. La segunda zona corresponde 

a un fondo de barranco por debajo de la población del Juncal de Tejeda, así pues, esta 

acción corresponde a una estrategia defensiva de la zona urbana. 

Las labores por realizar en estas zonas son el desbroce de matorral fibroso mediante 

desbrozadora. 

ABC del Barranco Guiniguada – Las Meleguinas y Loro Espino 

Se trata terrenos de titularidad privada que corresponden a dos nudos dentro del ba-

rranco Guiniguada, el primero a la altura de las Meleguinas y el segundo en la zona del 

loro Espino. 

En ambos casos las labores a realizar en estas zonas son el desbroce de matorral fibroso 

mediante desbrozadora. 

ABC de La Mesa de las Vacas 

Se trata de terreno de titularidad privada que corresponde a la zona divisoria de agua 

por encima del barranco de Guayadeque, fuera de la afección del incendio de septiem-

bre de 2017. 

En esta zona hay que gestionar mediante desbrozadora o quema prescrita parte del ma-

torral conformado por escobonales así como el herbazal existente. 

ABC de San José del Álamo (LPGC) 

Se trata terrenos de titularidad de Cabildo de Gran Canaria, además de varias zonas cuya 

titularidad es privada que corresponden a una zona de baja carga de combustible que 

se suma a la carretera GC-211 partiendo desde la GC-21 pk 2, hasta las proximidades del 

área de uso público San José del Álamo. Asimismo, también se ha proyectado una zona 
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de protección de dicha área recreativa frente a posibles fuegos existentes en la zona 

baja de la ladera. Un tercer punto importante es otra franja de protección de zonas ur-

banas entre el pk 3,300 y 3,700 de la GC-211. 

En los tramos de la GC-211, se amplía la plataforma de la carretera con una franja auxi-

liar, realizada mediante desbrozadora. En la zona próxima al área recreativa, se puede 

proceder mediante poda en altura de pinos, apeo de pies con un objetivo de 200 

pies/ha., extracción de pies mediante elementos mecánicos y eliminación de restos de 

poda, clareo y matorral fibroso mediante desbrozadora o quema prescrita. 

ABC del Alto de Tunte – Fataga (SBT) 

Se trata de terrenos de titularidad privada donde crear una discontinuidad en el alto de 

Tunte – Fataga GC-60 pk 28 y el barranco que discurre hacia Artenara. 

Las labores se deben centrar en la poda del pino en altura, así como el apeo de pies con 

un objetivo de 150 pies/ha., extracción de pies y eliminación de restos de poda, clareo 

y matorral fibroso mediante desbrozadora o quema prescrita. 

ABC de Cruz Grande GC-60 (SBT) 

Se trata de terrenos de titularidad privada en tres zonas de gran interés, la primera es-

triba en crear una discontinuidad en la degollada de Cruz Grande GC-60 pk 19,500 como 

punto estratégico que separa dos cuencas principales. La segunda corresponde a una 

franja auxiliar a la carretera GC-60 pk 20,750 – 21,450 y que se encuentra localizada en 

la curva que atraviesa un barranco secundario. La tercera corresponde a dos puntos es-

tratégicos en fondo de barranco y que evitarían la posible apertura del frente afectando 

a 2 núcleos poblacionales. 

Las labores se deben centrar en la poda del pino en altura, así como el apeo de pies con 

un objetivo de 150 pies/ha., extracción de pies y eliminación de restos de poda, clareo 

y matorral fibroso mediante desbrozadora o quema prescrita. 

ABC de Cruz Grande – Degollada de la Manzanilla (SBT) 

Se trata de pinar de pino canario en terreno de titularidad de Cabildo de Gran Canaria, 

que discurre desde la degollada de Cruz Grande, por la pista forestal que se adentra en 

el macizo de Pilancones y que comunica con la degollada de la Manzanilla. La zona de la 

cresta es de difícil acceso, es por esta razón que la ABC se ha proyectado como faja au-

xiliar a la pista forestal ya existente, así como al sendero S-40 que discurre hacia Yer-

bahuerto. 
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Las labores se deben centrar en la poda del pino en altura, así como el apeo de pies con 

un objetivo de 150 pies/ha., extracción de pies mediante skidder y eliminación de restos 

de poda, clareo y matorral fibroso mediante desbrozadora o quema prescrita. 

ABC de Risco Blanco GC-654 (SBT) 

Se trata de terreno de titularidad privada en el paso de la carretera GC-654 pk 9,500 por 

el nudo de barranco que discurre en dirección hacia la cumbre de la isla en orientación 

S-N. 

En ambos casos las labores a realizar en estas zonas son el desbroce de matorral fibroso 

mediante desbrozadora. 

ABC del Cresterío de Inagua (Mogán) 

Se trata de la gestión del pinar existente en la zona de la cresta divisoria del macizo de 

Inagua, que parte éste en dos orientaciones totalmente opuestas (norte – sur). Todo el 

ABC corresponde a terreno de titularidad de Cabildo de Gran Canaria. Esta zona ya se 

vio como estratégica durante el incendio de julio de 2007 que, de haber existido, habría 

dispuesto de una importante oportunidad para cerrar y acotar el incendio en una super-

ficie mucho más reducida. 

Las labores se deben centrar en la poda del pino en altura, así como el apeo de pies con 

un objetivo de 150 pies/ha y eliminación de restos de poda, clareo y matorral fibroso 

mediante desbrozadora o quema prescrita. En este caso, se debe tener presente la ne-

cesidad de mantenimiento del hábitat del Pinzón azul de Gran Canaria, Fringilla po-

latzeki Hartet, 1905. 

Sobre todas estas ABC se habrán de emplear las herramientas disponibles para la obtención de 

los objetivos perseguidos. Esto incluye la utilización de medios mecánicos para alterar el com-

bustible, pero también el uso del fuego. En Gran Canaria se ha empleado la quema prescrita 

como una herramienta más a valorar dentro de los diferentes tratamientos de gestión de la 

masa que complementa de forma muy eficiente los tratamientos mecánicos que se verán en el 

siguiente apartado, creando finalmente estructuras forestales que disminuyen el comporta-

miento del incendio forestal, pasando de modelos de combustible 3, 4, 6, 10 y 11 a modelos 1, 

8 y 9 según sea la zona arbolada o no. 

Las quemas prescritas se ejecutan mayoritariamente bajo pinar canario en aquellas zonas estra-

tégicas que se han visto en el apartado anterior. Esta herramienta es sin duda la más eficaz y 

económica en estas formaciones, ya que no hay método mejor para reducir el combustible fino 

muerto (pinocha). 
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6.1.2.2 LOCALIZACIÓN DE ZONAS ESTRATÉGICAS EN EL PAISAJE 

La zona de alto riesgo de incendios forestales (ZARI) alcanza, como se ha señalado, una superficie 

de 64.488 hectáreas en Gran Canaria. Ha quedo patente a lo largo de estos años de gestión que 

es una superficie muy amplia, más aún cuando los recursos públicos son escasos. Perfiles de 

actuación como los antes señalados (modificación de la combustibilidad, etc.) siguen siendo vá-

lidos, pero no son aplicables de forma generalizada con suficiente eficacia. 

Es por ello que se hace imprescindible elegir zonas prioritarias a gestionar, donde centrar los 

esfuerzos y los recursos económicos. Todo esto teniendo en cuenta que el objetivo de muchas 

de las infraestructuras de prevención va a ser ralentizar la propagación del fuego, ante la impo-

sibilidad de detener los frentes de los GIF, que propagan habitualmente con un comportamiento 

que queda fuera de capacidad de extinción. Esta circunstancia, junto a otras variables va a de-

terminar lo que se ha dado en llamar zonas estratégicas. 

Tabla 34: Zonas, superficie y superficie relativa de las zonas estratégicas sobre el total. Fuente: 

Cabildo de Gran Canaria. 

Zona Estratégica 
Superficie  

(ha) 

% sobre el  

total de la ZARI 

Eje de la cresta principal 4.500  7% 

Eje de Barranco  646 1% 

Fajas Auxiliares de Carreteras 2.202 3% 

Zonas Agrícolas Estratégicas 530 0,8% 

Cinturones de Defensa de IUF 485 0,75% 

TOTAL 8.231 12,76% 

Como se puede observar en la tabla 1, se establecen varias zonas estratégicas como el eje de 

barrancos principales, el eje de crestas principales del relieve grancanario, los cinturones de de-

fensa de la interfaz urbano-forestal (IUF), las Zonas Agrícolas Estratégicas (ZAE) o las fajas auxi-

liares al borde de carreteras y pistas.  

Además, en estas zonas estratégicas también se localizan los denominados puntos estratégicos 

de gestión (PEG). Es decir, aquellas localizaciones que una vez estudiado el comportamiento de 

los incendios históricos se ha comprobado que son puntos donde con los tratamientos adecua-

dos previos se pueden favorecer las labores de extinción en caso de producirse un incendio fo-

restal. 
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Figura 99: Ejes de cresta principales, y ejes de barranco principales, en la ZARI, sobre mapa de 

intensidades eólicas. Fuente: Cabildo Insular. 

La titularidad de cada zona estratégica es diferente ya que los fondos de barranco al ser Dominio 

Público Hidráulico (DPH) la gestión de estos corresponde al Cabildo de Gran Canaria a través del 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria.  

Descripción del medio mientras que los cinturones de defensa de la IUF son mayoritariamente 

de propiedad privada, de cada particular. Por tanto, la forma de gestión de cada una de ellas no 

puede ser la misma. 

En los anejos, complementariamente, se dispone de cartografía de detalle de las zonas estraté-

gicas definidas. 

A) EJES DE CRESTA PRINCIPAL 

La tendencia de los incendios en terrenos con relieve es la de subir al punto más alto. Una vez 

alcanzado dicho punto más alto, los ejes de las crestas principales son los ejes de propagación 

de los GIF, que en este caso son dirigidos por el viento general. 
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En terrenos escarpados y sometidos a la acción del viento, como pudieran ser en numerosos 

puntos de la isla de Gran Canaria, la acción combinada de la pendiente con la de los vientos y 

contravientos origina una línea de propagación del fuego que sigue los ejes de cresta y que 

puede ocasionar una gran cantidad de pavesas. 

Es, por tanto, necesario realizar tratamientos en estas zonas para crear áreas de baja carga 

(ABC). Con estas ABC en los ejes de crestas se pretenden alcanzar varios objetivos: 

- Disminuir tanto la longitud de llama como la velocidad de propagación en los ejes de 

cresta. Con este cambio en el comportamiento del fuego se quiere dar ventanas de ac-

tuación y ofrecer oportunidades y mayor seguridad a los servicios de extinción.  

- Evitar la proyección de grandes cantidades de pavesas que pueden generar focos secun-

darios. Las crestas son los finales de carrera de los frentes del incendio, es allí donde se 

genera mayor longitud de llama y donde ésta se verticaliza. Esto provoca que sean las 

zonas donde se presenta una mayor severidad (daños en la vegetación) y donde se pro-

ducen la mayor cantidad de pavesas.  

- Compartimentar los GIF. Aunque estas infraestructuras no están diseñadas para parar 

el fuego, sino para disminuir su comportamiento, pueden complementarse con los PEG. 

El objetivo es reducir la superficie potencial de los GIF, pasando de incendios de miles 

de hectáreas a incendios de algunos cientos de hectáreas. 

- Disminuir la afección al ecosistema al disminuir la intensidad del fuego. La erosión pro-

vocada por la alta intensidad de los GIF en verano es el principal impacto en los ecosis-

temas. Al disminuir la intensidad del fuego se disminuye la severidad del incendio y los 

daños a la vegetación y al suelo orgánico.  

Para el diseño de la red de ejes de cresta se tuvo en cuenta los diferentes límites de las cuencas 

hidrográficas principales de la isla que definían las líneas divisorias de cuencas. En el diseño de 

la red, una vez definidas las divisorias, se hizo patente la importancia de cruzar la información 

geográfica obtenida con un mapa temático sobre la intensidad eólica.  

Dentro de los ejes de cresta primarios se han determinado 2 tipos de zonas prioritarias: los nu-

dos de cresta y las degolladas o collados principales. Los nudos de cresta bifurcan las cabezas de 

incendio, creando 2 o más frentes principales. Las degolladas son el final de carrera de los in-

cendios topográficos, que tienen su eje de propagación principal por el cauce de barranco. 
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Figura 100: Ejes de Cresta Principal. 

La superficie de los ejes de cresta es de 4.550 hectáreas, lo que supone un 7 % de la superficie 

ZARI. La vegetación más habitual es estas zonas es el pinar canario, por lo que el objetivo es 

conseguir áreas de baja carga mediante diferentes herramientas como tratamientos mecánicos, 

quemas prescritas y/o el pastoreo controlado que se describirán a continuación. 

La titularidad de los terrenos en los ejes de cresta puede ser tanto pública como privada. En caso 

de tratarse de una titularidad privada se ha de contar con el correspondiente consentimiento 

por escrito del propietario.  

Como se ha comentado el objetivo de la actuación es que en caso de que un fuego llegue al eje 

de crestas, no haya tanta carga de combustible ni tanta continuidad logrando así que el viento 

general no lo propague tan rápidamente y las labores de extinción del mismo sean más sencillas. 

Como también se ha comentado se actuará de manera prioritaria en nudos de cresta y en las 

degolladas. 

Las unidades de obra serán: desbroce de matorral, apeo selectivo de árboles, saca, desramado, 

tronzado y despuntado de los fustes, poda en altura, repoblaciones, eliminación de especies 
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exóticas invasoras si las hubiese, recogida y apilado de restos de corta y/o poda, pastoreo con-

trolado, eliminación de restos y quema prescrita superficial o por montones.  

 

Figura 101: Ejemplo de Área de Baja Carga en eje de cresta principal, gestionado con pastoreo, 

en Los Llanos de Constantino (Valleseco). Fuente: Javier Gil León. 

El procedimiento de actuación para lograr las áreas de baja carga en los ejes de crestas será 

similar al de los fondos de barrancos. Se hará el desbroce de la vegetación mediante tratamiento 

mecánico o mediante quema prescrita según las características del lugar, condicionantes atmos-

féricos, condicionantes normativos y criterios establecidos por la Dirección Técnica del presente 

proyecto. En caso de existir en la zona especies exóticas invasoras catalogadas en el Catálogo 

Español de Especies Invasoras se eliminarán de acuerdo con la normativa y si existiesen especies 

silvestres protegidas se respetará lo establecido en la normativa para cada caso. Si fuese nece-

sario, y según lo que establezca la Dirección Técnica, se podrá proceder al apeo selectivo de 

árboles, su desramado, tronzado y despuntado o a la poda en altura hasta los 5 metros medidos 

desde el nivel del suelo para prevenir o combatir mejor los incendios forestales. 
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Se procederá al tratamiento de los restos generados mediante su apilado y quema por monto-

nes, quema superficial o si no fuese posible ninguna de las anteriores su tratamiento mediante 

astillado, triturado o se retirarán según decida la Dirección Técnica para cada caso. Si se tratase 

de un terreno bajo alguna figura de protección legal con un documento normativo vigente tam-

bién se atenderá a lo establecido en el régimen de usos permitidos, autorizables y prohibidos 

del suelo a tratar. Se recurrirá también al pastoreo prescrito del ganado y a las ya nombradas 

quemas prescritas para poder mantener dicha baja carga de vegetación y conseguir la sosteni-

bilidad de la actuación en el tiempo. 

Se podrá proceder a la transformación de la vegetación de la parcela a otras más adecuadas 

para poder lograr las áreas de baja carga y así cumplir los objetivos de prevención de incendios. 

Se podrán establecer a criterio de la Dirección Técnica, y si no se encuentra en una zona de un 

Espacio Natural Protegido que impidan dichas actuaciones, pastos, repoblaciones de especies 

higrófilas o con especies agroforestales, como pudieran ser castaños, nogales, higueras o almen-

dros entre otras. El método de repoblación y demás consideraciones de esta quedarán a su vez 

a criterio de la Dirección Técnica y a lo fijado en el documento normativo del Espacio Natural 

Protegido si procediese en lo referente a la especie elegida, tipo de suelo, orografía, recursos 

disponibles, etc. 

B) EJES DE BARRANCO PRINCIPAL 

Los cauces de los barrancos principales se comportan como ejes de propagación de los incendios 

con un componente topográfico. Los comportamientos más extremos y las velocidades de pro-

pagación más rápidas se dan en los barrancos especialmente si llega a darse el efecto chimenea. 

Con el tratamiento de estas zonas, creando áreas de baja carga (ABC), y barreras verdes en las 

medianías norte, se pretende conseguir reducir la intensidad de llama y la velocidad de propa-

gación, es decir, intentar que el comportamiento del incendio sea lo menos extremo posible. 

Con ello se quiere dar ventanas de actuación y oportunidades a los servicios de extinción para 

poder controlar el fuego. 

Dentro de la red de barrancos cobran especial relevancia los nudos de barranco ya que son pun-

tos donde un barranco se divide en 2 y donde se bifurca la cabeza del incendio afectando a 

nuevas cuencas hidrográficas y complicando considerablemente la extinción del incendio. Por 

tanto, los nudos de barranco son zonas prioritarias de actuación. 

En los GIF, los barrancos del sur de la isla orientados con el viento dominante se convierten en 

los principales ejes de propagación descendente, pudiendo adquirir importantes velocidades de 

propagación y afectar a grandes superficies de terreno. A estos factores se le suma que, en la 

actualidad, muchos barrancos se encuentran poblados por densos e impenetrables cañaverales 



 

 

 

Página | 276  

 

debido al abandono de la caña común (Arundo donax), especie exótica invasora y altamente 

inflamable.  

En ocasiones, en estos cañaverales, se da la presencia de palmeras (Phoenix sp.) que crea un 

modelo de combustible que, en condiciones extremas, generan incendios fuera de capacidad de 

extinción y pudiendo crear una gran cantidad de focos secundarios por pavesas. 

 

Figura 102: Ejes de Barranco principal. 

 

El eje de barrancos principales comprende una superficie de 646 hectáreas siendo un 1 % de la 

superficie de la ZARI grancanaria. Estos ejes de barranco han sido diseñados en base a los ba-

rrancos más relevantes de la isla (Guiniguada, Telde, Guayadeque, Arinaga, Tirajana, Maspalo-

mas, Arguineguín, La Aldea, Agaete, Gáldar, Moya, Azuaje y Tenoya) calculando su red de dre-

naje hasta un 4º orden hidrográfico. Estos ejes suponen una ruptura estratégica de la cuenca 

hidrográfica en 2 o incluso hasta 3 microcuencas en las que se busca un tratamiento de limpieza 

del Dominio Público Hidráulico (DPH) con una anchura media de 8 metros a cada lado del cauce, 

mediante el desbroce mecánico o animal y el consiguiente repoblado donde proceda con espe-

cies higrófilas que eviten el establecimiento de especies oportunistas e invasoras. 
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Figura 103: Cañaveral en el barranco de Tirajana. Fuente: Javier Gil León. 

Este tipo de aIIioﾐes de IaヴáIteヴ pヴeveﾐtivo haﾐ sido Hautizadas eﾐ Gヴaﾐ Caﾐaヴia Ioﾏo さHaヴヴe-
ヴas veヴdesざ. “oﾐ zoﾐas Ioﾐ uﾐa estヴuItuヴa de vegetaIióﾐ tipo ﾏoﾐteveヴde o ヴipaヴia, peヴﾏaﾐeﾐ-
temente húmeda e higrófila, que hace menos virulento y ralentiza el comportamiento del incen-

dio foヴestal, llegaﾐdo iﾐIluso a deteﾐeヴ su avaﾐIe. Paヴa llegaヴ a Iヴeaヴ uﾐa さHaヴヴeヴa veヴdeざ, es 
necesaria una transformación de la vegetación actualmente existente, muchas veces con abun-

dancia de especies alóctonas, invasoras o altamente inflamables.  

El oHjetivo fiﾐal de la IヴeaIióﾐ de las さHaヴヴeヴas veヴdesざ es a laヴgo plazo, peヴo eﾐ el Iaﾏiﾐo de su 
consecución, se pasa por 2 fases interesantes desde el punto de vista de la gestión del paisaje:  

- Cambio de modelo de combustible: mediante la eliminación y/o disminución de la carga 

de combustible vegetal vivo y muerto y el cambio de estructura a través de diferentes 

tratamientos silvícolas en aquellos tramos de barrancos que así lo aconsejen.  

- Transformación: sustitución de las especies más inflamables por especies más higrófilas 

y menos inflamables. Todo esto a través de programas de repoblación forestal y favore-
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cimiento de aquellas especies autóctonas ya establecidas pero cuya expansión y creci-

miento potencial se encuentran en retroceso debido a la competencia con otras espe-

cies invasoras.  

Una vez alcanzado el estadio final de la transformación, el paisaje grancanario se hace más re-

sistente al paso del fuego mediante las barreras verdes zonas que reducen el comportamiento 

del incendio. De igual manera, también se obtiene una mejora en la biodiversidad al cambiar la 

vegetación existente en el fondo de barranco, recuperando los ecosistemas y mejorando el há-

bitat de la fauna asociada. 

Es importante destacar la facilidad de actuación en el Dominio Público Hidráulico (DPH) por 

parte de las Administraciones Públicas. Desde el año 2013 se cuenta con la inestimable ayuda 

del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria que mediante un decreto dispuso a la Consejería 

de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria el desarrollo de tareas de silvicultura preventiva 

en distintos barrancos de la isla. Entre las obras autorizadas destacan la corta y el desbroce de 

caña y matorral triturando in situ de los restos con motodesbrozadora, el control de matorral y 

caña con uso de ganado controlado, el desbroce de matorral y caña con posterior aplicación de 

herbicidas, la limpieza de palmerales y la plantación de especies hidrófilas en los márgenes de 

cauces. 

Las actuaciones se centrarán en el cauce de los barrancos dentro del DPH, lo que significa que 

su titularidad es pública y que el gestor es el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria en el 

ámbito insular. A través del Decreto nº 219-REC con fecha del 14 de noviembre de 2013 que fue 

posteriormente renovado con el Decreto nº 163-REC con fecha del 27 de diciembre de 2017, el 

Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria autorizó por un periodo de 4 años renovables el desa-

rrollo de tareas de silvicultura preventiva en distintos barrancos de la isla de Gran Canaria bajo 

una serie de condiciones. 

Las unidades de obra que se podrán realizar en cada barranco del presente proyecto serán: apeo 

selectivo de pies, saca, repoblaciones, vallado ya sea individual o perimetral, estabilización de 

taludes mediante técnicas de bioingeniería, poda en altura de árboles, desramado, despuntado 

y tronzado de los fustes, la aplicación de herbicidas, el desbroce de matorral en fondo de ba-

rranco, eliminación de especies exóticas invasoras, recogida y apilado de restos de corta y/o 

poda, pastoreo controlado, eliminación de restos y quemas prescritas superficiales o por mon-

tones. La aplicación de una o varias de estas unidades de obra en un territorio dependerá de la 

normativa vigente respecto al régimen de usos y actividades en dicha área y del criterio de la 

Dirección Técnica del presente proyecto. 
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La metodología que seguir para crear las áreas de baja carga serán los tratamientos mecánicos 

o la quema prescrita según las circunstancias, normativa, condiciones del terreno y criterios es-

tablecidos por la Dirección Técnica del presente proyecto. En los tratamientos mecánicos, se 

realizará el desbroce de matorral de manera manual, con motosierra, motodesbrozadora, ma-

chete o similares, a lo largo del cauce del barranco dentro de los límites del DPH para romper la 

continuidad vertical y horizontal de la vegetación. Los tratamientos empezarán según lo dis-

puesto en el Decreto nº163-REC de forma preferente de aguas abajo a aguas arriba. 

Dentro de estos trabajos de desbroce se pueden realizar, dentro del DPH, labores de eliminación 

de especies exóticas invasoras catalogadas así en la normativa vigente ya que son las Adminis-

traciones competentes las que irán eliminando progresivamente dichas especies en estos bienes 

demaniales. La presencia de especies exóticas invasoras en terrenos de titularidad privada es 

responsabilidad de los propietarios y su eliminación no requiere de autorización previa. Además, 

se puede autorizar según el Real Decreto 630/2013, de 2 de agosto, por el que se regula el Ca-

tálogo Español de Especies Exóticas Invasoras, la posesión y el transporte temporal de la especie 

invasora hasta el lugar de eliminación en el menor tiempo posible.  

La caña común se encuentra de manera habitual en los barrancos grancanarios y además de ser 

una especie exótica invasora es una especie muy pirófita. Los incendios por cañaverales pueden 

alcanzar una alta velocidad de propagación y una alta intensidad.  

Según lo establecido por la Dirección Técnica de los correspondientes proyectos y en la norma-

tiva vigente para cada zona, se podrá repoblar con especies higrófilas y que ardan con dificultan 

como pudieran ser las especies de monteverde o el sauce canario (Salix canariensis) entre otras 

opciones. De este ﾏodo, se Ioﾐstituiヴíaﾐ eﾐ el áヴea de tヴaHajo las llaﾏadas さHaヴヴeヴas veヴdesざ. El 
método de repoblación y demás consideraciones de la misma quedarán a su vez a criterio de la 

Dirección Técnica o de los condicionantes establecidos en el documento normativo del Espacio 

Natural Protegido en cuestión en lo referente a la especie elegida, el tipo de suelo, la orografía, 

los recursos disponibles, etc.  

Esta metodología respetará lo dispuesto en el Decreto nº 163-REC, es decir, no supondrá una 

alteración significativa del cauce, no se autorizarán vertidos que aumenten o rebajen la cota 

natural del lecho, ni modifiquen notoriamente la pendiente del tramo a la que afecta la repo-

blación.  

Para el control del matorral, de la caña, el mantenimiento de las repoblaciones y, en general, 

para el mantenimiento de la baja carga de vegetación se dará prioridad a los barrancos que 

puedan ser pastoreados. Se podrá controlar el rebrote de la caña mediante herbívoros ya que 

esta especie de planta es palatable, por ejemplo, para el ganado caprino. La alta capacidad de 

rebrote de la caña hace imprescindible estas labores de mantenimiento.  
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C) FAJAS AUXILIARES A BORDE DE CARRETERA Y PISTA 

Las vías rodadas (carreteras y pistas) dentro de la ZARI, se consideran también zonas estratégi-

cas. A diferencia de los ejes de cresta principal o los ejes de barrancos principales, su inclusión 

en esta categoría no tiene que ver con el comportamiento del incendio sino con la función que 

ejercen una vez se ha declarado el incendio.  

Estas carreteras y pistas pueden ejercer de pequeños cortafuegos, parando la propagación del 

incendio por sí solas, cuando las intensidades no son muy elevadas. Por tanto, estas infraestruc-

turas representan una oportunidad de extinción para los servicios de extinción, ya que pueden 

apoyarse en estas infraestructuras para anclar determinadas maniobras indirectas de fuego téc-

nico como contrafuegos o quemas de ensanche y también maniobras como el ataque directo 

con agua mediante autobombas. 

Además, las carreteras y pistas forestales son las principales vías de acceso de los servicios de 

extinción terrestres a cualquier zona de incendio y representan las principales vías de evacua-

ción de la población afectada por el incendio forestal. Por todo ello, se hace imprescindible que 

sean vías seguras.  

Para que las fajas auxiliares puedan conseguir los objetivos citados, es necesario gestionar la 

vegetación en la superficie colindante, creando áreas de baja carga en fajas próximas al límite 

de la vía.  

En este apartado juega un papel fundamental la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de 

Gran Canaria como responsables del mantenimiento de las carreteras, elementos estructurales 

y Dominio Público de Carreteras (DPC), entendiendo que las fajas auxiliares preventivas ante 

incendios forestales entran dentro de ésta última zona DPC como una parte más de la carretera.  

No obstante, no solo las carreteras pueden satisfacer los objetivos citados, sino que hay otros 

elementos lineales como las pistas forestales que también lo pueden hacer. En este caso estas 

infraestructuras son responsabilidad de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo de Gran 

Canaria y dicha Consejería destina anualmente una partida presupuestaria al mantenimiento del 

firme siendo necesario ampliarse el trabajo a la apertura de fajas auxiliares creando áreas de 

baja carga de combustible.  
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Figura 104: Fajas Auxiliares. 

La superficie que abarcan las fajas auxiliares tanto de carreteras como de pistas forestales den-

tro de la ZARI supone 2.020 hectáreas, un 3 % de la superficie de las ZARI de Gran Canaria. 

En esta línea de actuación los terrenos donde se realizarán los trabajos podrán ser públicos o 

privados. Según el artículo 29 de la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras constituyen 

la zona de dominio público los terrenos ocupados por las propias carreteras del Estado, sus ele-

mentos funcionales y una franja de terreno a cada lado de la vía de 8 metros de anchura en 

autopistas y autovías y de 3 metros en carreteras convencionales, carreteras multicarril y vías 

de servicio, medidos horizontalmente desde la arista exterior de la explanación y perpendicu-

larmente a dicha arista. En caso de realizarse en terrenos particulares, se harán mediante 

acuerdo o autorización por escrito de los propietarios. 

Las fajas auxiliares se realizarán con tratamiento mecánico mediante el empleo de herramientas 

como la motodesbrozadora, la motosierra u otras como el machete o similar a esta. También se 

podrán realizar mediante quemas prescritas si así lo considera la Dirección Técnica del proyecto. 

Las fajas auxiliares tendrán por debajo de la infraestructura y por la parte superior de la misma, 

o a un lado o al otro si es terreno llano, una anchura determinada, normalmente 10 metros, 
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pero se establecerá por la Dirección Técnica según cada caso particular respetando lo estable-

cido en la normativa vigente.  

D) ZONAS AGRÍCOLAS ESTRATÉGICAS (ZAE) Y CINTURONES DE DEFENSA DE LA INTERFAZ 

URBANO-FORESTAL 

La experiencia en varios GIF (Tejeda en el 2.017 o Artenara y Valleseco en el 2.019) demostró 

que las fincas agrícolas abandonadas no actúan como una discontinuidad en el terreno que pu-

diera ser empleada como infraestructura donde implementar algún tipo de maniobra de extin-

ción (como las zonas cultivadas). En cambio, estas fincas agrícolas abandonadas dificultaban las 

labores de extinción fomentando un comportamiento del incendio mucho más virulento del que 

se hubiese producido si las mismas hubieran estado en producción ya que albergan modelos de 

combustible de matorral conformados mayoritariamente por especies altamente inflamables 

como la caña común o la zarza (Rubus sp.).  

A partir de este análisis se han definido las Zonas Agrícolas Estratégicas (ZAE), como el conjunto 

de parcelas de titularidad privada, de carácter agrario, existentes en la cartografía de la Conse-

jería de Agricultura del Gobierno de Canarias (información actualizada en primavera de 2019) 

ケue eﾐ la aItualidad estáﾐ Iatalogadas Ioﾏo さeﾐ desusoざ.  

No todas las parcelas agrícolas en desuso son estratégicas, por tanto, del total existente, se fil-

traron aquellas que discurren por ejes de crestas principales, así como aquellas que están situa-

das en proximidades de zonas de interfaz urbano forestal (IUF) y que si son claves como oportu-

nidades de defensa de estas zonas IUF. 

Para toda la isla de Gran Canaria, dentro de la ZARI, se han definido 530 hectáreas como ZAE, 

un 0,8% de la superficie ZARI, que corresponde a unas 4.600 parcelas agrícolas en estado de 

abandono con la intención de contactar con el propietario y fomentar la roturación de la super-

ficie para convertirla en una zona de oportunidad estratégica para las operaciones de extinción. 

Para incentivar a los propietarios agrícolas a desbrozar dichas parcelas, en 2.020 se ha empezado 

con una línea de ayudas gestionadas por la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimenta-

ria del Cabildo de Gran Canaria. 

La interfaz urbano-forestal (IUF) está compuesta tanto por parcelas de naturaleza agrícola, de-

nominadas también como ZAE, como parcelas de naturaleza forestal. Esos terrenos, tanto pú-

HliIos Ioﾏo pヴivados, se haﾐ defiﾐido Ioﾏo さCiﾐtuヴoﾐes de defeﾐsa de la iﾐteヴfaz uヴHaﾐa fores-

talざ. Estas zoﾐas haﾐ sido defiﾐidas eﾐ Hase a las zoﾐas foヴestales pヴivadas ┞ púHliIas pヴó┝iﾏas a 
asentamientos urbanos en entornos rurales, sumando una superficie de 603 hectáreas, un 0,9 

% de la ZARI. Estas infraestructuras deben funcionar para separar dichos asentamientos de los 

entornos forestales, creando anillos estratégicos de defensa de infraestructuras urbanas. 
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La delimitación de las ZAE, así como los cinturones de defensa de la IUF, ha de ser clave para el 

diseño y elaboración de los Planes de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales (PAM) 

y los Planes de Emergencia Municipal (PEMU). Para facilitar la implantación de medidas preven-

tivas contra incendios forestales el Cabildo de Gran Canaria creó en 2.017 el Fondo Verde Fores-

tal, como medida financiera para ejecutar obras encaminadas a fijar carbono atmosférico para 

mitigar los efectos del Cambio Climático. Parte del Fondo Verde Forestal se va a utilizar en 2.020 

creando una línea de subvenciones de forma que propietarios particulares de terrenos foresta-

les puedan ejecutar actuaciones preventivas (repoblaciones forestales, selvicultura preventiva, 

medidas de lucha contra la erosión, etc.), para disminuir los riesgos de incendio. 

 
Figura 105: ZAEs (naranja), fajas auxiliares (verde) y cinturones de defensa de la IUF (rosa) 

protegiendo los núcleos ubanos (negro) del norte de Gran Canaria. Fuente: Cabildo Insular. 

Los cinturones de las zonas de interfaz urbano-forestal son, como se comentó en párrafos ante-

riores, de titularidad privada, por lo que dichas actuaciones han de contar con la autorización 

por escrito de los propietarios, o de titularidad pública. El objetivo de estas actuaciones es cum-

plir el artículo 6 del Decreto 146/2001, de 9 de julio, por el que se regula la prevención y extin-

ción de incendios forestales. Es decir, la de crear un cinturón o franja de seguridad en las vivien-



 

 

 

Página | 284  

 

das o edificaciones de una anchura mínima de 15 metros, libres de residuos, de matorral espon-

táneo y de vegetación seca. La Dirección Técnica en base a las características del lugar y condi-

cionantes legales podrá decidir si es conveniente una anchura mayor a la mínima establecida. 

E) LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE GESTIÓN 

Los puntos estratégicos de gestión (PEG) son zonas estratégicas delimitadas previamente me-

diante el análisis de los incendios históricos y su patrón de propagación que determina el incen-

dio tipo de la zona. Apoyadas mayoritariamente en fajas auxiliares al borde de carreteras y pistas 

cuya vegetación ha sido tratada previamente, permiten a los servicios de extinción anticiparse 

a los GIF e identificar oportunidades para realizar ciertas maniobras de extinción predefinidas 

con ventanas de actuación optimas en el día de incendio. 

 
Figura 106: Punto Estratégico de Gestión apoyado en la carretera GC-605 en la zona de Presa de 

Las Niñas (Tejeda). Fuente: Cabildo de Gran Canaria. 

Estas maniobras deben practicarse previamente a la llegada del frente, identificando las vías de 

escape y las zonas seguras, que pueden ser creadas conjuntamente con la zona tratada. En la 

actualidad, en Gran Canaria se están diseñando este tipo de infraestructuras. Uno de los ejem-

plos de PEG es el que se apoya en la carretera GC-605, conocida como de la Presa de Las niñas, 
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entre los núcleos urbanos de Ayacata y Mogán. Esta carretera es la única oportunidad clara para 

detener los GIF generados o que afecten al macizo de la Reserva NatUral de Inagua. 

6.1.2.3 EJECUCIÓN DE LOS TRATAMIENTOS 

De cara a la consecución de los objetivos establecidos, los tratamientos se realizarán de diversas 

formas, compatibles y no excluyentes, que permitan alcanzarlos en combinación de los están-

dares de eficiencia, idoneidad, impacto, y sostenibilidad. 

A) TRATAMIENTOS MECÁNICOS 

Los tratamientos mecánicos son el sistema más habitual e implantado de aplicar los tratamien-

tos que se definen para las citadas actuaciones. El uso de herramienta manuales, maquinaria 

au┝iliaヴ foヴestal ふﾏotosieヴヴa, desHヴozadoヴa…ぶ, o autopヴopulsada, ha Ioﾐstituido la Hase de las 
modificaciones ejercidas sobre la estructura y composición de los modelos de combustible de la 

isla durante décadas. Ya sea mediante el empleo de medios propio de la administración, o aje-

nos, la ejecución de tratamientos mecánicos seguirá siendo una de las principales herramientas 

prescritas en cada uno de los proyectos y actuaciones necesarios para el cumplimiento de los 

objetivos del presente Plan. En todo caso, su uso responderá siempre a las prescripciones técni-

cas, y normativas específicas y ambientales de aplicación. 

Se estima que anualmente se gestionan en Gran Canaria unas 200 hectáreas, lo que supone 

solamente un 0,3% de la zona ZARI. Su elevado coste impide una implantación generalizada. 

Pese a ello, estos tratamientos son imprescindibles ya que se ejecutan en zonas estratégicas y 

reducen algunos tipos de combustibles como el arbustivo que, por su poca palatabilidad y por 

su dificultad en el control del fuego, no pueden tratarse con pastoreo controlado o con quemas 

prescritas sin un desbroce previo.  

B) PRESCRIPCIÓN DE QUEMA 

El fuego prescrito es la aplicación de fuego a la vegetación forestal bajo condiciones tales de 

meteorología, combustibles y topografía (condiciones prescritas) que podamos lograr uno o más 

objetivos del plan de gestión. La quema es una herramienta que requiere tener un claro objetivo, 

experiencia en su uso y habilidad en la ejecución. Exige unos profundos conocimientos de me-

teorología, combustibles forestales y comportamiento del fuego; así como familiaridad con la 

fisiografía de la unidad a quemar. 

El uso del fuego prescrito se puede aplicar a múltiples objetivos de gestión, desde la ayuda a 

repoblaciones al mantenimiento de pastos, pasando por la gestión de hábitats de fauna. En la 

isla, se ha empleado de forma ya consolidada para la gestión orientada a la defensa frente a 

incendios forestales, principalmente con la defensa de infraestructuras, y la generación de áreas 
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de baja carga. En este último caso, mediante la reducción de la carga de combustible, la modifi-

cación del modelo, y la poda térmica. 

Esta herramienta, ampliamente implantada en los servicios forestales de la isla, que podría con-

siderarse casi ejemplar en el ámbito regional, y referente en el nacional, se emplea y empleará 

de forma extensiva en distintas acciones específicas programadas. 

C) PRESCRIPCIÓN DE PASTOREO 

Mención especial merece la integración activa del pastoreo como forma de prevención. Se trata 

de una línea de trabajo, totalmente compatible con las actuaciones anteriormente señaladas. El 

pastoreo controlado es una herramienta efectiva, económica y ecológica cada vez utilizada en 

más países para reducir la carga de biomasa forestal, generar un paisaje mosaico y así reducir la 

extensión de los Grandes Incendios Forestales.  

En la actualidad, en Gran Canaria, se está colaborando con más de 60 pastores. Estos ganaderos 

tienen autorización para pastorear en montes públicos, lugares estratégicos, espacios naturales 

protegidos y cauces de barranco. La superficie total ejecutada por estos pastores es de más 

3.500 hectáreas. Los animales utilizados ascienden a más de 7000, principalmente ovejas y ca-

bras.  

 

Figura 107: Rebaño manteniendo un área de baja carga. Fuente: Cabildo Insular de Gran Canaria. 
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En muchos de los fondos de barranco, existen poblaciones de caña (Arundo donax), especie exó-

tica y altamente inflamable que genera unos incendios con elevadas longitudes de llama y altas 

velocidades de propagación. El pastoreo en barrancos, al ser estos una zona estratégica, se con-

vierte en una medida imprescindible en la prevención de incendios forestales. Muchos de los 

barrancos de la isla tienen poblaciones de caña común que, una vez cortada con medios mecá-

nicos, vuelve a rebrotar. La inversión en la corta se pierde si no hay un adecuado mantenimiento.  

La superficie total ejecutada por los pastores en barrancos es de más de 500 hectáreas gestio-

nando casi 40 barrancos de la isla.  

Para que el pastoreo cumpla con los objetivos de prevención de incendios, debe darse una evo-

lución del pastoreo extensivo tradicional a un pastoreo prescrito, bajo una supervisión técnica 

de los gestores. De esta forma, se podrá reducir la vegetación bajo unas condiciones específicas 

que permitan fijar la intensidad de pastoreo y la cantidad de combustible forestal a eliminar 

según un objetivo propuesto y detallado en el plan de prescripción. 

Para una correcta planificación de la actividad, es necesario evitar el sobrepastoreo, teniendo 

en cuenta las poblaciones de especies protegidas, las repoblaciones forestales, las capacidades 

sustentadoras del territorio y las cargas ganaderas. Con unas cargas ganaderas bajas, los estu-

dios demuestran que se cumple con los objetivos de la prevención de incendios, con una dismi-

nución de la biomasa y con cambios en la estructura de la vegetación. Todo ello sin una dismi-

nución significativa de la biodiversidad y sin la desaparición de especies autóctonas o endémicas, 

ni la aparición de especies exóticas. 

Con unas cargas ganaderas bajas, los estudios demuestran que el pastoreo cumple con los ob-

jetivos de la prevención de incendios, con una disminución de la biomasa, y con cambios en la 

estructura de la vegetación. Todo ello, sin una disminución significativa de la biodiversidad, y sin 

desaparición de especies nativas ni endémicas, ni la aparición de especies exóticas (Arévalo J. 

R., de Nascimento, Fernández-Lugo, Mata, & Bermejo, 2011) (Bermejo, y otros, 2012) (Fernán-

dez-Lugo, de Nascimento, Mellado, & Arévalo, 2011 

En relación con las repoblaciones forestales, una adecuada gestión del pastoreo y la instalación 

de vallados (individuales o perimetrales), permite que ambas actividades puedan ser compati-

bles.  

El pastoreo en barrancos, al ser estos una zona estratégica, se convierte en una medida impres-

cindible en la prevención de incendios forestales. Muchos de los barrancos de la isla tienen po-

blaciones de caña común que, una vez cortada con medios mecánicos, vuelve a rebrotar. La 

inversión en la corta se pierde si no hay un adecuado mantenimiento. Los brotes tiernos de caña 

son muy palatables para el ganado, por lo que el paso continuado de estos rebaños convierte el 
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cañaveral en un prado, reduciendo el riesgo de incendios forestales. A fecha de redacción del 

presente proyecto se vienen gestionando mediante pastoreo controlado más de 30 barrancos 

en toda la isla. Actualmente, los pastores han dejado de ser meros productores de alimentos, y 

se han convertido en gestores del territorio, el paisaje y la biodiversidad. Además, son agentes 

activos en la prevención de incendios forestales. 

 
Figura 108: Autorizaciones al pastoreo tanto en montes públicos como en DPH. Fuente: Cabildo 

Insular. 

Es importante que los pastores vean recompensado este trabajo que están prestando a la socie-

dad. El Cabildo de Gran Canaria y los pastores llegaron a un acuerdo por el cual estos últimos 

percibirán una remuneración económica por su labor en la prevención de incendios forestales. 

La ﾏodeヴﾐa heヴヴaﾏieﾐta fiﾐaﾐIieヴa IoﾐoIida Ioﾏo さPago poヴ “eヴviIios AﾏHieﾐtalesざ ふP“Aぶ, 
pone a Gran Canaria en la vanguardia en la aplicación de dicha herramienta. 

La trashumancia en Gran Canaria, como sistema de pastoreo, se asemeja al pastoreo rotacional 

o regenerativo, siendo este un método óptimo que proporciona periodos para la recuperación 

de la vegetación, a la vez que minimiza la compactación del suelo. La monitorización del ganado 

con sistemas de geolocalización (GPS) proporcionará una ayuda inestimable a los gestores, deli-

mitando las zonas a pastorear y estimando las cargas ganaderas y las tasas de consumo de una 
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forma más detallada. La efectividad de las zonas pastoreadas como ABC, se ha podido compro-

bar en varios GIF. 

Debido a la falta de uso continuado, los terrenos tradicionalmente pastoreados han sido, en su 

mayoría, invadidos por vegetación menos apetecible y palatable para el ganado. Esto trae como 

consecuencias que no se alimenten de la vegetación nueva, haciendo que la dinámica natural 

continúe perdiéndose en el proceso dicho pastizal si no se actúa. Normalmente la vegetación 

asociada a dicho proceso suele ser altamente pirófita por lo que supone un riesgo mayor si se 

produce un incendio forestal que si, en cambio, siguiese siendo un pastizal. 

Además, estas pérdidas de superficies de pastizal conllevan, evidentemente, una disminución 

de la superficie útil para el ganado, pero también supone un trasiego del ganado a otras parcelas 

que siguen siendo pastos lo que puede acarrear problemas de sobreexplotación en ellas. Es por 

este doble motivo, prevención de los incendios forestales y sobreexplotación de los pastos, que 

se hace necesario la mejora de determinados pastos en el territorio insular. Los pastos objeto 

de dicha mejora quedará a disposición de la Dirección Técnica del presente proyecto 

6.1.3. MEDIDAS Y ACTUACIONES DE AUTOPROTECCIÓN EN INTERFAZ URBANO-AGRÍCOLA-

FORESTAL 

La fisionomía del paisaje grancanario ha cambiado radicalmente en el último siglo. Esto es 

debido a una serie de causas: 

a) El abandono de las actividades tradicionales de extracción de materias primas ha hecho 

que los bosques se recuperaran después de siglos de aprovechamiento; 

b) Las repoblaciones forestales ejecutadas por los extintos Distrito Forestal, Patrimonio 

Forestal e ICONA y luego, posteriormente Cabildo de Gran Canaria han aumentando la 

superficie forestal; 

c) El abandono del medio rural está facilitando la recuperación de la vegetación en zonas 

antes cultivadas o pastoreadas; 

d) La política de supresión de incendios ha eliminado el papel del fuego como 

descomponedor de materia vegetal. 

e) El resultado es una superficie foresta cada vez más extensa, con masas jóvenes e 

inestables ante un incendio forestal, ocupando toda la zona de medianías y rodeando 

los núcleos de población. 

Por ello, se comenzaron a planificar medidas de autoprotección, que tenían  como objetivos 

principales:  
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- Evitar como mínimo que las llamas alcancen las zonas urbanas y se produzcan daños a 

las personas y los bienes. 

- Evitar que los incendios generados en zonas urbanas o periurbanas se conviertan en un 

incendio forestal. 

Para conseguir esto se plantearon las siguientes medidas: 

- Recuperación de terrenos agrícolas de abandono reciente con medidas como la 

roturación o la reforestación con las especies más turgentes, principalmente las 

agroforestales, las de monteverde y las de termófilo. 

- Establecimiento de barreras verdes en cauces que rodeen o atraviesen los núcleos 

urbanos. 

- Áreas de baja carga de combustible alrededor de las viviendas. Será clave la información 

y asesoramiento sobre la autoprotección de los propietarios mediante actuaciones 

informativas (charlas, folletos, simulacros, web, etc.), actuaciones administrativas 

(informe y autorización de limpieza y quema). 

- Actuaciones de vigilancia y pronto ataque mediante la movilización de medios según 

condiciones del combustible y meteorología. 

 
Figura 109: Propuesta de medidas de autoprotección para las viviendas en el medio rural o en 

la interfaz urbano-forestal. Fuente: Cabildo de Gran Canaria. 
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Una medida innovadora, que se comenzó a implantar en 2009, fue la roturación de terrenos 

agrícolas abandonados, cercanos a asentamientos rurales, con el fin de que sirvan de cortafue-

gos y dificulten el paso del incendio.  

Estas aIIioﾐes pヴeteﾐdeﾐ ヴefoヴzaヴ las polítiIas de さヴetoヴﾐo al Iaﾏpoざ, dado ケue la ﾏejoヴ ﾏedida 
preventiva en zonas agrícolas es la agricultura y el pastoreo controlado. Paralelamente se ha 

desarrollado la limpieza de multitud de asentamientos en la zona de cumbre con tratamientos 

que permitan, por un lado, mitigar los efectos destructores del fuego, y por otro garantizar, las 

evacuaciones y/o confinamientos de la población.  

 

Figura 110: Tipologías de IUF para los núcleos 

de la isla de Gran Canaria. Fuente: Medi XXI 

GSA. 

Figura 111: Caracterización de la IUF mediante 

metodología Pyrosudoe para la isla de Gran 

Canaria. Fuente: MEDI XXI GSA. 

Estas circunstancias pusieron de manifiesto la necesidad de realización de un proyecto técnico 

de interés general que dimensionara y las acciones preventivas necesarias para compartimentar 

el territorio y permita proteger grandes zonas de la medianía norte y sur de la isla (selvicultura 

preventiva). En este ámbito, desde el Gobierno de Canarias se desarrolló el Estudio Preliminar 

de la Interfaz Urbano Forestal en Canarias.  Como resultado, se identificaron 343 núcleos pobla-
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dos, definiendo posteriormente su tipología. Según el estudio, el mapeo elaborado para la ca-

racterización cartográfica de la IUF se basa en criterios espaciales de agregación de viviendas, 

dentro de estos criterios se han diferenciado dos metodologías, la primera basada en el número 

de viviendas por unidad de superficie, y la segunda obtenida en base a la distancia entre edificios 

la reagrupación de estos edificios. 

Además del número o la agregación de viviendas, fue necesario introducir en la ecuación la ve-

getación limítrofe presente en cada una de estas para poder definir con mayor exactitud las 

zonas de IUF. Esto fue debido a que, tras haber analizado el mapa de vegetación y de modelos 

de combustible, se comprobó que parte del territorio catalogado como agrícola se encontraba 

en avanzado estado de abandono.  

En función de su caracterización cartográfica, se identificaron en la isla las siguientes distribu-

ciones: 

 
Figura 112: Representatividad de las tipologías de interfaz para la isla de Gran Canaria. Fuente: 

MEDI XXI GSA. 

El estudio identifica los núcleos más vulnerables de la isla, que se situarían en la zona de cumbres 

y el cuadrante noroeste de la isla. Entre ellos, destacan Timagada, o El Juncal de Abajo, en Te-

jeda.  

Especialmente relevante resulta la diferencia en la valoración de vulnerabilidad de los núcleos 

obtenida mediante este estudio, y la previamente establecida por INFOCA. 

En base a los núcleos identificados, se identificaron zonas con mayor número de edificaciones, 

y que presentaban mayor agregación. Considerando igualmente variables ambientales, estable-

cieron, vinculados también a las capas de Grandes Incendios Forestales, aquellos polígonos de 

mayor riesgo y variable prioridad.  
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Figura 113: Vulnerabilidad de los núcleos según el plan INFOCA y según el estudio de IUF de 

MEDI XXI. Fuente: MEDI XXI. 

Este trabajo permitió elaborar un listado de núcleos o agrupaciones de viviendas que presenta-

ban un mayor índice de vulnerabilidad. Y que, por tanto, deberían ser objetivos prioritarios de 

medidas de autoprotección: 

NÚCLEO POBLACIONAL MUNICIPIO 

Campamento Agaete 

Timagada Tejeda 

El Juncal de Abajo  Tejeda 

Casas de Tamadaba Agaete 

El Rincón Valsequillo de Gran Canaria 

Cazadores Telde 

La Cuesta Teror 

El Ingenio Santa Lucía de Tirajana 

Las Casillas Valsequillo de Gran Canaria 

Parral Grande Santa Lucía de Tirajana 

La Lechucilla Vega de San Mateo 

Barranco del Pino Teror 
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Casas del Tablero Valleseco 

Laurelar Teror 

Barranco Hondo de Arriba Gáldar 

La Lechuza Vega de San Mateo 

El Troncón Valsequillo de Gran Canaria 

Lanzarote Valleseco 

Cuevas Caídas Tejeda 

El Espinillo Tejeda 

La Concepción  Santa Brígida 

Taidía San Bartolomé de Tirajana 

Arteara San Bartolomé de Tirajana 

Valsendero Valleseco 

Cuesta Falcón Teror 

Miraflor Teror 

Tenteniguada Valsequillo de Gran Canaria 

Casas de Tirma Agaete 

Cueva Grande Vega de San Mateo 

Las Cuevas Artenara 

La Tosca Tejeda 

Las Arbejas Artenara 

La Higuerilla Tejeda 

 

Para Gran Canaria, las zonas determinadas fueron: 

Tabla 35: Determinación de zonas IUF de mayor riesgo. Fuente: MEDI XXI GSA. 

NOMBRE PRIORIDAD SUP (HA) 

Medianías del Noroeste Alta 7.895,30 

Pino santo Alta 7.869,00 

Valsequillo Media 2.208,00 

Cazadores Alta 1.043,20 

Taidia Media 2.983,20 

La Aldea de San Nicolás Baja 1.540,70 

 

Estas zonas, convenientemente representadas en la cartografía, muestran la distribución espa-

cial de las agregaciones de mayor riesgo, y su fuerte presencia en la ZARI insular. 
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Figura 114: Zonas de riesgo de IUF para la isla de Gran Canaria. Fuente: MEDI XXI GSA. 



 

 

 

Página | 296  

 

A partir de este trabajo se han desarrollado propuestas específicas, que han permitido estable-

cer marcos precisos de actuación en determinadas zonas de riesgo. Entre ellos resulta destaca-

ble la elaboración de la Propuesta para la Protección de los Núcleos más Vulnerables ante In-

cendios Forestales en la isla de Gran Canaria, desarrollada por el propio Cabildo Insular, para el 

sector 8 de la ZARI y sus proximidades. Representa una aproximación práctica y adaptable a 

análisis y valoraciones desarrollados en el estudio preliminar antes señalado.  

 

Figura 115: Propuesta de actuaciones en la Propuesta para la Protección de los Núcleos más 

Vulnerables ante Incendios Forestales en la isla de Gran Canaria. Fuente: Cabildo de Gran Cana-

ria. 

Esta propuesta se limita, por el momento, al sector 8, por su especial complejidad. La selección 

de asentamientos se realizó de la siguiente manera: 

- Núcleos definidos con vulnerabilidad ALTA o MUY ALTA en el Estudio Preliminar de la 

Interfaz Urbano Forestal de Canarias (Gobierno de Canarias) 

- Núcleos o asentamientos para los que se proponen actuaciones preventivas, sea en el 

núcleo o en sus proximidades, en alguno de los siguientes documentos: 
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o Documento de Avance del Plan de Defensa de las Zonas de Alto Riesgo de In-

cendios Forestales en la Isla de Gran Canaria (Gobierno de Canarias) 

o Trabajos de Selvicultura Preventiva de la Unidad Operativa de Fuegos Forestales 

(Cabildo de Gran Canaria) 

o Selvicultura Preventiva de la Unidad Operativa de Fuegos Forestales (Cabildo de 

Gran Canaria) 

o Selvicultura Preventiva en Zonas de Interfaz Urbana Forestal (Cabildo de Gran 

Canaria) 

- Núcleos o asentamientos en los que se hayan realizado acciones relacionadas con el 

Fondo Verde Forestal 

- Todos los casos anteriores, siempre que no hubieran resultado calificados con vulnera-

bilidad BAJA o MUY BAJA en el primero de los documentos listados. 

A partir de este trabajo se han desarrollado propuestas específicas, que han permitido estable-

cer marcos precisos de actuación en determinadas zonas de riesgo. 

6.1.3.1. Selección y análisis de los asentamientos 

Dada la naturaleza y problemática que generan los incendios forestales en una isla tan poblada 

como es Gran Canaria se ha considerado necesario ampliar el ámbito geográfico o radio de ac-

ción del Plan de Defensa para incluir los núcleos de población, principalmente caseríos dispersos 

en zona de montaña e infraestructuras como áreas recreativas, extremadamente vulnerables a 

la su afección.  

Surge así, como novedad de este trabajo el siguiente epígrafe. Se trata por un lado de generar 

la información necesaria para actuar con previsión en caso de incendio que pueda afectar a estas 

zonas, zonas estas prioritarias en caso de emergencias.  

Esto quiere decir que si hay un incendio forestal con viviendas cerca primeramente hay que 

evacuar-confinar a la población, en segundo lugar, proteger las casas y en tercer y último lugar 

cubrir la zona forestal. Por tanto, es como poco muy interesante cualquier medida que contri-

buya a reducir la dificultad y los tiempos de todas estas acciones prioritarias y la documentación 

que se acompaña lo consigue. 

 En segundo lugar, esta información servirá de base para posteriores trabajos que intenten ahon-

dar más en la materia como son los Planes de Autoprotección o los de Actuación Municipal 

(PAMU) o en cuestiones de autodefensa civil mediante la concienciación ciudadana.  
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Figura 116: Arriba plano de trabajos preventivos para asegurar la evacuación y confinamiento 

del barrio del Chorrillo de Tejeda. Abajo plano de las zonas de seguridad para confinar a la po-

blación en caso de incendio 
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En este epígrafe se ha llevado a cabo un análisis de los asentamientos incluidos en las zonas de 

interfaz urbano-forestal caracterizando los incendios que se puedan desarrollar en los distintos 

asentamientos analizados de una forma muy visual, las diferentes carreras potenciales del com-

portamiento del incendio forestal, así como definiendo rutas de escape, zonas seguras, lugares 

prioritarios de tratamientos preventivos y puntos de agua, de tal manera se trata de simplificar 

los aspectos más determinantes de cara a la protección de los habitantes que viven en los asen-

tamientos analizados y sirva de herramienta de ayuda a la hora de tomar las decisiones correctas 

a los dispositivos de extinción. Además, estas láminas incluyen datos tremendamente importan-

tes como son Coord. Geográficas y altitud para los medios aéreos o el número de habitantes 

para las evacuaciones-confinamientos. 

Se han determinado las tipologías básicas de incendio para cada sector de la ZARI y se ha estu-

diado de manera somera la problemática de los asentamientos que por su peligrosidad y nú-

mero de habitantes son seleccionados para el análisis. Con ello se ha generado un primer paso 

o preámbulo de unos posteriores planes detallados como los de autoprotección o de actuación 

municipal (PAMU). Así, la documentación generada permite el análisis de los asentamientos res-

pecto al comportamiento del fuego forestal previsto según tipologías de incendio.  

Por cada asentamiento se determinan 3 láminas: 

- Ortofoto sobre modelo digital del terreno (MDT): de vista en 3D permite de forma muy 

gráfica la visual aérea de la zona: Se distinguen localización del asentamiento, accesos, 

número de habitantes, orografía, zonas de seguridad, hidrantes, algunos tratamientos 

selvícolas como las barreras verdes, etc. Además, se establecen tracks o carreras poten-

ciales y puntos de inflexión teniendo en cuenta dos tipologías:  

o Fuegos topográficos en los que los barrancos, laderas y degolladas tienen un 

papel fundamental. 

o Fuegos conducidos por vientos de este (Advección sahariana) en su interacción 

con la topografía.    

- Plano con Modelo digital del terreno: plano en planta del asentamiento permite distin-

gue la forma del terreno cara a la propagación de los incendios. En este documento se 

representan: viales, zonas de seguridad, tratamientos selvícolas preventivos, infraes-

tructuras de incendios (hidrantes, parques, torres, cámaras, etc.), viviendas, etc.  

- Plano con ortofoto: de similares características que el anterior permite visualizar los 

combustibles y el tipo de vegetación.  
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Los planes de defensa específicos para estos caseríos deberán establecer, aparte de todas las 

cuestiones que aquí se presentan con mayor grado de detalle, las siguientes cuestiones:  

- Delimitación de las zonas más expuestas, en función de parámetros como la longitud de 

llama y la velocidad de propagación, estableciendo un código de colores en función de 

si se trata de casas: 

o Defendibles (verdes). 

o No defendibles (color). 

- Establecer los protocolos de actuación, tanto en la fase de extinción como de defensa, 

maniobras de evacuación, confinamiento, autoprotección. 

- Establecer rutas de escapes a los lugares determinados como seguros para cada caso. 

Recomendaciones a los habitantes de los núcleos afectados 

- Recomendaciones de actuaciones de selvicultura preventiva 

Toda esta información se deberá plasmar en ficha individual de consulta rápida por asenta-

miento en la que se puedan detectar las amenazas, debilidades, oportunidades y fortalezas que 

mejor se ajusten a cada asentamiento y así facilitar la toma de decisiones y minimizar los errores. 

Los asentamientos sobre los cuales se realizará este análisis son los siguientes: 
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6.1.3.1.1 TEJEDA 

El Juncal de Tejeda 
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Timagada 
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Llanos de la Pez y Pargana 
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6.1.3.1.2 SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA 

Tunte 
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Hoya de La Plata 
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Fataga 
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Ayagaures  
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Risco Blanco 
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Cercados de Araña 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página | 310  

 

6.1.3.1.3 SANTA LUCÍA DE TIRAJANA 

Núcleo de Santa Lucía 
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6.1.3.1.4 AGÜIMES 

Temisas 
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6.1.3.1.5 ARTENARA  

Tamadaba 
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Fagajesto 
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6.1.3.1.6 SANTA MARÍA DE GUÍA 

Montaña Alta 
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6.1.3.1.7 FIRGAS 

Núcleo de Firgas 
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6.1.3.1.8 VALLESECO 

El Zumacal 
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Núcleo de Valleseco 
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Madrelagua 
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6.1.3.1.9 SANTA BRÍGIDA 

El Madroñal 
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6.1.3.1.10 LA VEGA DE SAN MATEO 

Ariñez 
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Camaretas 
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La Lechucilla 
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Cueva Grande 
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Las Mesas de Ana López 
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Cruz de Tejeda 
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6.1.3.1.11 MOYA 

Fontanales 
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6.1.3.1.12 TELDE 

Lomo Magullo 
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6.1.3.1.13 INGENIO 

Cazadores 
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6.1.3.1.14 VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA 

Tenteniguada 
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6.1.3.1.15 TEROR 

Núcleo de Teror 
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El Palmar 
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6.1.3.1.16 MOGÁN 

Presa de Las Niñas 
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Barranquillo Andrés 
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Aula de la Naturaleza de Inagua 
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6.1.3.2 Tamadaba 

Las infraestructuras de uso público de la isla, por sus características, requieren de la planificación 

preventiva adecuada de cara a su protección como zonas de interfase urbano-forestal. Dentro 

de esta línea de trabajo, el Área de Tamadaba es un caso especial, que demanda análisis y aten-

ción específica.  

En 2014 el Cabildo de Gran Canaria encargó la elaboración de un informe en el que se establecía 

el nivel de riesgo al que está sometida el área recreativa de carácter público ubicada en el Parque 

Natural de Tamadaba (Informe Técnico Análisis del riesgo de Incendios Forestales en Área Re-

creativa del Parque Natural de Tamadaba, Las Palmas de Gran Canaria, 2014), área inclusa en la 

ZARI de la isla.  

 
Figura 117: Vía de evacuación del Área de Tamadaba. Fuente: MediXXI. 

En dicho informe queda reflejado el hecho de que a la complejidad inherente asociada a los 

incendios forestales especialmente en el actual contexto de Cambio Climático se une un factor 

agravante que incrementa el riesgo cuando el siniestro pone en peligro a la población civil como 

es el caso del área recreativa objeto del presente Plan.  

Cuando un fuego amenaza o puede amenazar espacios de pública concurrencia se complica no-

tablemente la exigencia de gestión para los Servicios de Emergencias dado que a las propias 
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operaciones de extinción del fuego se une la necesidad de articular evacuaciones masivas o con-

finamientos para intentar garantizar la seguridad de las personas. 

Si además el espacio en el que se ubica la población es un Parque Natural de alto valor ambiental 

con vías de comunicación cuya seguridad puede verse comprometida, confluyen todos los fac-

tores que dibujan un escenario complejo de emergencia que, en ocasiones y bajo las condiciones 

adecuadas, puede generar catástrofes en las que haya que lamentar numerosas pérdidas am-

bientales, económicas, sociales, y lo que es más grave, vidas humanas.  

En general, a la falta de control sobre gran parte de los terrenos forestales se le añade la práctica 

inexistencia de planificación y gestión silvícola, si bien en la Isla de Gran Canaria el uso del fuego 

técnico mediante quemas prescritas llevadas a cabo durante años por personal del Cabildo su-

pone un contrapunto a dicha situación.  

En la actualidad la Zona de Acampada y el Área recreativa de Tamadaba no disponen de ningún 

medio humano específico para enfrentarse a una emergencia por incendio forestal. El único per-

sonal presente en la zona, dependiente de la Unidad de Áreas recreativas del Cabildo de Gran 

Canaria, tiene como función principal vigilar la zona de acampada y el área recreativa y su man-

tenimiento en unas condiciones adecuadas, este personal está compuesto por un único operario 

durante un periodo de tiempo al día, fuera de este periodo, el campamento y el área recreativa 

no presenta ningún tipo de vigilancia o personal vinculado a su gestión. 

La falta de personal asociado a la zona a proteger impide la creación de una estructura organi-

zativa que permita una correcta gestión de los primeros estadios de la emergencia por incendio 

forestal. Con el personal presente en la actualidad no se puede establecer los diferentes grupos 

de acción necesarios para poder mejorar la protección y gestión de los visitantes a la zona en 

caso de producirse un incendio forestal en las inmediaciones. 

Las vías de comunicación también establecen escenarios altamente comprometidos en muchas 

de las simulaciones realizadas para evaluar la seguridad del área.  

Además, las infraestructuras existentes se han identificado como insuficientes para establecer 

confinamientos seguros. Sin embargo, si se identificaron elementos adaptables, reutilizables, o 

ampliables para facilitar actuaciones de esa índole.  

Como resultado, se ha elaborado un Plan de Autoprotección para la Zona de Acampada y Área 

Recreativa de Tamadaba, que recoge, principalmente, las siguientes propuestas: 

• Propuestas de índole SOCIAL: 

o Registro de usuarios. 

o Limitación de la capacidad de acogida. 
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o Sistema de avisos a la Población. 

o Formación del personal del Cabildo presente en la zona. 

o Campañas de concienciación. 

• Propuestas de índole ECONÓMICA 

o Inversión y mejora de los medios para la lucha contra incendios presentes. 

o Incremento del personal. 

o Cobros de tasa a los usuarios para la mejora de la autoprotección. 

o Elaboración de material divulgativo específico. 

• Propuestas de índole AMBIENTAL 

o Modificación del combustible. 

o Eliminación de vegetación selectiva. 

o Riegos preventivos. 

• Propuestas de índole TÉCNICA 

o Adaptación de infraestructuras como áreas de supervivencia. 

o Creación de nuevas áreas de supervivencia. 

o Defensa Activa. Sistema de Defensa contra Incendios Forestales SIDEINFO. 

o Identificación de refugios de acogida limitada. 

En el ámbito del mantenimiento preventivo, también se han identificado carencias en los fogo-

nes, utilizados para cocinar por los visitantes, que carecen de mecanismos de protección y ma-

tachispas para las emisiones.  

No obstante, las principales actuaciones a implantar incluyen la creación de un área de posible 

supervivencia, a partir de la existencia de un aljibe y un centro para visitantes. Esta infraestruc-

tura estaría apoyada por un sistema de extinción autónomo, mediante aspersores en trípode, 

alimentados a partir de un depósito local.  

La especificidad de estas actuaciones ha llevado a la redacción del señalado Plan de Autopro-

tección, que detalla las diferentes actuaciones con fines operativos. 
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Figura 119: Presencia de focos potenciales de inicio y propagación de fuegos forestales en el 

interior del Área Recreativa. Fogones sin medidas de seguridad. (Fotografía: Dalmau, 2014). 

Figura 118: Croquis de las áreas fuera de capacidad de extinción alrededor del Área 

Recreativa. Fuente: MediXXI, vía Flammap. 
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6.1.4. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE MEDIOS DE APOYO A LA PREVENCIÓN. 

Se describen las actuaciones planificadas encaminadas al mantenimiento y mejora de los medios 

de apoyo a la prevención como pueden ser las Brigada de Investigación de Incendios Forestales 

(BIIF), agrupaciones de voluntarios de protección civil o las asociaciones de vecinos, entre otros. 

A) BRIGADA DE INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES (BIIF): 

Entre las mejoras que requiere el actual funcionamiento del equipo de investigación de la 

Unidad de Fuegos Forestales del Cabildo de Gran Canaria, se destacan las siguientes: 

- Se debe superar la estacionalidad del trabajo de la BIIF, ampliando el ámbito temporal 

de su trabajo a lo largo de todo el año, lo cual requerirá un incremento de Agentes de 

Medio Ambiente destinados a la investigación de la causalidad de los incendios 

forestales para acometer con eficacia tal objetivo. 

- La adecuada organización y coordinación de la BIIF, aconseja que la misma dependa 

directamente del Inspector, en el ejercicio de sus funciones de investigación, a efectos 

Figura 120: Diseño de las infraestructuras de confinamiento y las coberturas de sis-

tema de extinción. Fuente: MediXXI. 
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de que por él mismo se puedan dictar las instrucciones adecuadas a los respectivos Jefes 

de Comarca sobre disponibilidad y asignación de los Agentes comarcales a la 

investigación de la causalidad de los incendios forestales, redacción de informes de 

incendios y registro de datos.  

- Se ha de acometer las acciones necesarias tendentes a la implantación en el Servicio de 

una base de datos de causalidad de incendios forestales, a efectos de que por parte de 

la BIIF se puedan volcar los datos que vayan resultando de las investigaciones, para su 

posterior estudio y tratamiento. 

- Programa de formación continuo del personal integrante de la BIIF, en materias de 

manejo, gestión, investigación de fuegos forestales y normativa en la materia. 

- Potenciar la formación de los equipos de extinción, a fin de lograr la compatibilidad de 

las tareas de extinción, con la conservación de la integridad del área de inicio de los 

incendios forestales. 

- Potenciar la coordinación de la BIIF con el SEPRONA de la Guardia Civil, en materia de 

investigación de los incendios forestales. 

- Respecto de las causas que se registren como desconocidas, se habría de especificar y 

diferenciar cuales son desconocidas por no haber podido ser investigadas por la BIIF. 

B) ASOCIACIONES DE VOLUNTARIOS. 

El voluntariado debiera constituir uno de los pilares más potentes del sistema de protección 

ambiental contra los incendios. Bien canalizado el voluntario puede ofrecer una ayuda muy 

valiosa en cuanto a tiempos de llegada, refuerzo de acciones, concienciación e información, 

cuestión esta casi imposible de lograr solo con profesionales. Por ello, se deberá reforzar su 

formación y capacidad de intervención, a la vez que el encaje de su participación, siempre bajo 

el sistema de manejo de emergencias. 

C) ASOCIACIONES DE VECINOS. 

Es necesaria la interacción con la población local para no solo evitar los incendios, cuestión esta 

casi imposible de conseguir, sino para reducir los daños que estos generan. Se deberán potenciar 

todas aquellas actividades encaminadas a crear una cultura del fuego y de lo que es vivir en 

riesgo, vivir en el campo.  

D) さLA CUMBRE VIVEざ 

A raíz de los Grandes Incendios Forestales de 2019, se creó un grupo de trabajo en el marco del 

pヴogヴaﾏa さLa CuﾏHヴe Viveざ, doﾐde ヴepヴeseﾐtaﾐtes de las Ioﾐsejeヴías iﾏpliIadas eﾐ la pヴeveﾐ-



 

 

Página | 341  

 

ción de incendio forestales se pudieran reunir periódicamente. Las reuniones esporádicas pasa-

ron a tener una periodicidad quincenal o mensual. Fruto de esta coordinación nacen la convo-

catoria de subvenciones para el desbroce y roturación de fincas agrícolas dentro de las Zonas 

Agrícolas Estratégicas (ZAE) por parte de la Consejería de Sector Primario y Soberanía Alimenta-

ria; la contratación de una cuadrilla por parte del Consejo Insular de Aguas para el desbroce de 

barrancos; y las primeras reuniones para la limpieza de las fajas auxiliares por parte de la Con-

sejeヴía de OHヴas PúHliIas, la utilizaIióﾐ de la ﾏaヴIa さGヴaﾐ Caﾐaヴia Me Gustaざ poヴ paヴte de la 
Consejería de Comercio e Industria o la coordinación de la campaña de prevención de incendios 

forestales por parte de la Consejería de Presidencia.  

6.1.5. ACCIONES DE MEJORA DEL ENTORNO SOCIOECONÓMICO 

La principal acción para mejorar el entorno socioeconómico de las Zonas de Alto Riesgo es la 

potenciación de la agricultura. Uno de los problemas que inciden directamente en la aparición 

de incendios en las zonas de interfaz es la agricultura en sus dos vertientes, tanto a nivel de 

prácticas agrícolas mal realizadas, quemas de rastrojos, etc., como en el propio abandono de 

estas actividades, que favorece la colonización por especies forestales que generan modelos de 

combustibilidad alta. 

Un instrumento útil para tratar de frenar el abandono de las actividades agrícolas familiares, es 

establecer estrategias de mercado que puedan poner a disposición de los consumidores los 

atributos propios de la producción familiar como es su condición artesanal, sostenible y natural. 

Es importante promover la inserción formal de los pequeños productores en el mercado. Para 

ello es importante consolidar una infraestructura adecuada de transformación, empaque y 

distribución de mercancías, así como la implantación de centros estratégicamente distribuidos 

en los propios territorios. 

La creación de espacios comunitarios cooperativos en donde se pueda realizar el acopio, 

clasificación, empaque y depósito de mercancías podrían servir de encuentro entre oferentes y 

demandantes contribuyendo al desarrollo de la agricultura de las zonas. Será necesario una 

política de capacitación y acompañamiento a la comercialización y la creación de una red 

comercial de la agricultura familiar con nuevos canales de venta diferenciados, organizando las 

producciones para llegar al mercado con condiciones óptimas de calidad, volumen, envases y 

reglamentaciones adecuadas. 

Por otra parte, las Zonas de Alto Riesgo están constituidas, si no íntegramente en alguna 

proporción, por Espacios Naturales Protegidos. Esto puede significar en algunos aspectos un 

impedimento para el desarrollo económico de las poblaciones presentes. Una acción 

fundamental para el desarrollo de los términos muﾐiIipales ケue Ioﾐstitu┞eﾐ las さáヴeas de 
iﾐflueﾐIia soIioeIoﾐóﾏiIaざ doﾐde se eﾐIueﾐtヴe uHiIado uﾐ Paヴケue Natuヴal o Ruヴal ┞ su )oﾐa 
periférica de Protección, es la compensación por parte de las administraciones públicas. 
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En este sentido se consideran necesarias obras de infraestructura y la implantación de 

equipamientos que faciliten el acceso y mejoren las condiciones de vida de los habitantes. 

Para favorecer las actividades económicas compatibles con el entorno es necesario favorecer el 

desarrollo de actividades compatibles con la finalidad de protección, así las actividades 

turísticas, lúdicas y recreativas que los espacios permitan pueden ser apoyadas si se posibilita la 

acogida y estancia de los visitantes mediante la mejora de las infraestructuras. 

Para llevar a cabo las acciones anteriores es necesario, por una parte que se concedan ayudas y 

subvenciones, y por otra que la información referente a las mismas fluya y sea accesible a todos 

los afectados. 

Además, la realización de acciones dirigidas al fomento de las actividades tradicionales puede 

mejorar el entorno socioeconómico. Así, la recogida de pinocha para uso agrícola, que cada vez 

se realiza con menor frecuencia, resolvería problemas derivados de la presencia de combustible 

y cumpliría los objetivos de agricultura sostenible. 

Existen otras acciones de mejora del entorno socioeconómico que se deberán de fomentar, 

actividades enfocadas al desarrollo del turismo rural,  actividades de ocio y deportes en la 

naturaleza como el montañismo, la escalada, el parapente, las bicicletas de montaña y la hípica 

y así fomentar la economía rural. 

También la creación de una industria maderera de consumo local, proporcionaría valor a los 

recursos del monte que puedan propiciar iniciativas de inversión para su aprovechamiento, 

beneficiarse de las ventajas competitivas que supone poseer la certificación de los productos 

mediante la eco-certificación FSC que muchos de los montes de Gran Canaria ya poseen, 

ayudaría a reducir la importación y la dependencia de mercados exteriores que repercutiría de 

manera positiva en el empleo rural. 

Otros sectores de interés son la producción de energía a través del aprovechamiento de la 

biomasa forestal, existen en los mercados de innovación tecnologías eficientes para el fomento 

de estas actividades. 

6.2 MEDIDAS Y ACTUACIONES REFERENTES A LA DETECCIÓN Y EXTINCIÓN 

6.2.1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS 

Es evidente que todo sistema sufre mejoras constantes con el paso del tiempo debido por un 

lado a los cambios constantes de la técnica y de la tecnología y por el otro a la necesidad de 

resolver los nuevos problemas que se generan. Este proceso puede ser definido como 

mantenimiento-modernización o de reciclaje-innovación según sea el caso. Un ejemplo se 

aprecia con la flota de vehículos de incendios, con el paso del tiempo estos son más modernos 

y usan más tecnología electrónica, de la que no podemos huir debido a las tendencias del 
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mercado, lo que implica una formación previa para su correcto uso cada vez más exigente o 

esforzada. Otro tanto surge con la prevención de riesgos y la salud laboral, cada vez más 

implicada en los detalles y exigente en las medidas a tomar. Así, se puede citar un largo etcétera 

de aspectos de diseño de sistemas para la prevención y extinción de incendios. 

Por otra parte en el diseño tanto de infraestructuras (obra civil, selvícola, etc.) como en el de 

sistemas que van desde los de vehículos hasta personal debe tenerse en cuenta las diferentes 

fases por las que deben pasar su construcción, implantación o puesta en funcionamiento, 

revisión periódica o revaluación, mantenimiento, hasta su retirada o eliminación. De esta forma 

se estima necesario crear procedimientos o protocolos específicos, que no complejos, que 

contemplen dichas fases. Como ejemplos tenemos las pistas o las torres de incendios que deben 

ser revisadas y hecho un mantenimiento periódicamente, para evitar males mayores, del mismo 

modo que los vehículos pasan su ITV (en el caso de las torres se estará a lo dispuesto por el 

fabricante). Esto implicará la asignación de partidas presupuestarias anuales que soporten 

dichos mantenimientos.  

Se definen así varias propuestas de mejora de infraestructuras contra incendios: 

6.2.1.1 Red Viaria 

Se considera muy conveniente y necesario realizar las siguientes acciones encaminadas a la 

mejora de la red viaria tanto pública como privada: 

- Continuar con la inventariación y actualización de todas las carreteras y caminos que 

conforman la red viaria de Gran Canaria que debe plasmarse en una cartografía 

operativa de uso para todas las unidades intervinientes.  

- A partir de la inventariación se debe establecer un listado prioritario de mejora – 

acondicionamiento de pistas vitales para el acceso, tránsito o aproximación a los 

diferentes sectores ZARI, a los hidrantes clave, para evacuaciones de núcleos habitados, 

de áreas recreativas, etc.  

- Crear fichas de revisión y mantenimiento de las infraestructuras para ser proyectadas y 

presupuestadas con anterioridad, tanto en la modalidad de obra contratada como la 

realizada por la propia administración. 

- Se deben señalizar las pistas existentes con topónimos de destino y distancias. 

- Es recomendable cerrar al acceso las pistas sin salida, las que estén muy deterioradas, 

las que impliquen riesgos de accidentes o conduzcan a zonas sensibles en las que 

interese no acceder con tráfico rodado, etc. Estos cerramientos deben contemplar una 

señalización homologada. 
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- Uso de candados universales específicos para las unidades contra incendios que podrán 

complementarse con otros como áreas recreativas, educación ambiental.   

- Establecer un servicio de guardia o localización de bulldozers para la apertura en caso 

de incendio de aquellas pistas sin acceso o cortadas. Esto será muy habitual en la densa 

red de senderos de la medianía norte donde la frondosidad de la vegetación unidad al 

desuso hace imposible un mantenimiento permanente.  

- Incluir la apertura manual de pistas para autobombas como práctica o maniobra  

habitual a realizar por las unidades de extinción.  

6.2.1.2. Sistemas de Alerta y Detección 

Dentro de las actuaciones previstas para la zona ZARI, se debe señalar la existencia de un pro-

grama de desarrollo de infraestructuras de alerta y detección, correspondientes a la iniciativa 

denominada ALERTAGRAN. Este proyecto pretende la mejora de las infraestructuras, servicios y 

sistemas que dan soporte a la monitorización, detección y gestión en la operativa de las emer-

gencias y, particularmente: 

• La mejora de las funcionalidades y el estado de las infraestructuras de los nodos de co-

municaciones actuales, incluyendo las propias edificaciones, el refuerzo eléctrico me-

diante energías renovables y sus telecomunicaciones. 

• La ampliación de los nodos de comunicaciones y los puntos de monitorización existen-

tes. 

• La ampliación de las funcionalidades, incluyendo la mejora de los espacios, la accesibili-

dad, el control de accesos y la seguridad contraincendios del CECOPIN. 

• La reestructuración de la RWAN, lo que implicará la implantación de una jerarquía con 

las topologías de red más adecuadas que permitan trayectos alternativos, así como la 

incorporación de nuevos nodos y enlaces tanto en bandas licenciadas como en bandas 

libres. Esto incluye la aplicación de protocolos de enrutamiento, la clasificación y priori-

zación del tráfico, una monitorización y gestión adecuadas, la segmentación y enrutado 

de las redes y un correcto plan de mantenimiento. 

• La actualización de los servidores del CECOPIN, utilizando equipamiento dedicado y re-

dundante que proporcione la adecuada autonomía y disponibilidad. Esto incluye posi-

bles licencias de hipervisor, cabinas de datos, electrónicas de red y otros elementos au-

xiliares. 

• La mejora de los puestos de trabajo de las Salas Operativas, proporcionando el equipa-

miento adecuado al tipo y las características de las labores a realizar. 
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• La mejora de la disponibilidad, integridad, autenticidad y confidencialidad de la infor-

mación gestionada. 

• Para la Red de Videovigilancia Forestal se espera, por un lado, la puesta al día y amplia-

ción del sistema de detección automático de focos de calor y columnas de humo, inclu-

yendo la mejora de los emplazamientos actuales, la puesta en servicio de otros nuevos 

situados en lugares estratégicos dentro de la operativa de incendios y su mantenimiento 

específico. Por el otro, la activación de nuevas cámaras en el visible y la integración de 

las existentes en un sistema unificado que permita la vigilancia física en los lugares de 

interés forestal, así como la posibilidad de difundir imágenes de interés público.  

• Para la Red de Estaciones Meteorológicas se espera la ampliación del número de esta-

ciones y la integración de las actuales dentro de una red más amplia que abarque una 

mayor superficie del territorio. Esto incluye el mantenimiento, las revisiones y las cali-

braciones periódicas que sean necesarias. 

• Implantar un sistema de gestión integral, colaborativo, concurrente y en alta disponibi-

lidad que proporcione una central de atención (comunicaciones radio, llamadas y otros 

medios) y despacho de incidentes, activación de recursos operativos, georreferencia-

ción (GIS) de todos los actores con gestión de capas, bitácora completa de actividad in-

cluyendo grabación de llamadas, generación de llamadas automáticas para notificación 

masivas, etc. Todo ello en pro de mejorar los procedimientos internos de gestión de las 

emergencias, la calidad, cantidad, seguridad y fluidez de información en todos los senti-

dos y a todos los destinatarios (internos, interadministrativos y públicos), la capacidad 

de integración de Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) y del resto de aplica-

ciones del puesto de operador, el análisis y generación de informes de incidentes, el uso 

de los recursos, etc.  

• Implantar un aplicativo de recepción, clasificación y difusión de incidencias de cara a la 

coordinación operativa con otras administraciones y organismos que integre informa-

ción meteorológica de diferentes fuentes, georreferenciación de incidencias, salas de 

chat general y dedicadas, capacidad multimedia, etc.  

• La mejora sustancial en la gestión administrativa adscrita a las labores del CECOPIN de 

Gran Canaria y al Servicio de Medio Ambiente, particularmente en lo que refiere a re-

cursos humanos y gestión de activos.  

El presente Plan, por tanto, no recoge actuaciones específicas diseñadas ad hoc para la ZARI, 

sino que se acogerá a aquellas diseñadas dentro del ámbito propio de ALERTAGRAN, que consi-

dera de forma específica las características y necesidades de estas zonas, pero contextualizadas 

dentro de la realidad insular íntegra. Aun así, dichas actuaciones se enunciarán de forma adjunta 

en el presupuesto del plan.  
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6.2.1.5. Puntos de agua 

El operativo de prevención y extinción de incendios forestales cuenta con una red de hidrantes  

para autobomba y balsas para medios aéreos más o menos amplia. En 2010 se editó un catálogo 

de hidrantes para autobombas donde figuraban los más importantes de la zona forestal de 

propiedad insular y muchos de los municipales. El documento se difundió entre las unidades de 

Medio Ambiente, Consorcio de Emergencias, Bomberos Municipales y Protección Civil. Este 

interesante trabajo debe aumentarse en cantidad de puntos y mejorarse en cuanto a la 

localización. Por otra parte y como conclusión de aquel trabajo se estiman necesarias las 

siguientes medidas de mejoras: 

- Es necesaria la estandarización de las tomas de agua, en modelo de hidrante, de racord, 

tipo de arqueta, llave universal de apertura de arqueta y en la señalización de la zona y 

de la propia arqueta. 

- Además, deben mejorarse algunos accesos que en la actualidad dificultan la entrada de 

muchos modelos de autobombas, así como la concentración de medios de espera. 

- Es prioritario incrementar la instalación de hidrantes en las zonas de interfaz para lograr 

la completa protección de las edificaciones que se encuentran en la ZARI. 

- Debe establecerse un protocolo de revisión de puntos de agua de forma anual, antes 

del inicio de la campaña que actualice la información sobre el estado de uso, y dando 

opción a las reparaciones, mantenimientos o acondicionamientos que eviten improvisa-

ciones en el momento de la emergencia.    

 

 

 

Figura 121: Las cámaras son un complemento importante de la vigilancia de incendios que per-

mite el envío de imágenes de columnas incipientes, máxime cuando en el periodo invernal. Vi-

sual de 360 º de la cámara ubicada en los Moriscos. 
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Figura 122: El Inventario de Hidrantes de la zona forestal de Gran Canaria es un documento 

redactado en 2010 de consulta rápida y modo de catálogo que se distribuye entre las autobom-

bas del operativo. 
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6.2.1.6. Helipuertos 

Algunas helisuperficies de las existentes están operativas y por tanto aptas para el aterrizaje de 

helicópteros, incluso por varias aeronaves, pero otras por el paso del tiempo y cuestiones como 

el crecimiento de la vegetación requieren cierto acondicionamiento: limpieza del matorral, tala 

de algún árbol que pueda impedir tomar tierra con total seguridad o allanamiento del terreno 

en caso de pendiente excesiva. Así se propone la revisión de las siguientes mejoras: 

- Debe realizarse una revisión al menos bianual de las principales helipistas y 

helisuperficies de la isla que se encuentren en zona forestal como son: Artenara, Tejeda 

y Pico de La Gorra debido al carácter alternativo que tienen para la helitransportada en 

caso de nubosidad. 

- Deben crearse helisuperficies permanentes en la Finca de Osorio para albergar a la BRIF 

y en Tamadaba (Llano de La Mimbre) para garantizar la evacuación del área recreativa 

y campamento en caso de que la ruta de evacuación quede clausurada por un incendio. 

6.2.2. DISPOSITIVO DE VIGILANCIA Y EXTINCIÓN 

6.2.2.1. Estrategia 

Las líneas estratégicas definidas en la versión inicial del plan se han desarrollado con éxito, lo 

que permite establecer como objetivo la continuidad del sistema. En estos aspectos, podemos 

destacar: 

- El mantenimiento del proceso de profesionalización de las unidades, su división en 

tipologías, y el trabajo conjunto en otras emergencias en el medio forestal, tales como 

temporales, rescates de montaña, etc. Incluso en los casos en los que no son 

competentes, siempre en coordinación con aquellos que si lo son.  

- La integración en el sistema de todas las unidades, independientemente de su 

titularidad. 

- El apoyo económico a Protección Civil y Bomberos Voluntarios 

- Se debe continuar con la formación de todas las unidades, formación esta basada en la 

habilitación para el puesto y en la implantación del Sistema de Manejo de Emergencias 

(ICS. Incident Comand Sistem). Esta formación debe alternar los cursos de aprendizaje 

con las jornadas de reciclaje y los simulacros. 

- Se debe continuar potenciando el manejo del fuego y la quema prescrita como 

herramienta de gestión del territorio con ciertas externalidades positivas en el 

perfeccionamiento de las técnicas de ataque al fuego de las unidades de extinción.   
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6.2.2.2. Requisitos mínimos 

Se ha producido, durante los últimos 10 años, un incremento y estabilización de las cifras de 

personal integrado en el operativo. En el año 2019, la campaña contra incendios contó con 238 

integrantes pertenecientes a la Unidad Operativa de Fuegos Forestales (Medio Ambiente), re-

forzados con las contrataciones externas y el personal voluntario.  

No obstante, se siguen identificando algunas carencias en el operativo, en términos cuantitati-

vos. Y se hace necesario consolidar el camino de profesionalidad iniciado mediante un docu-

mento que contemple el itinerario profesional del personal de incendios, donde se valore la 

aptitud física, la experiencia y la formación de forma equilibrada, máxime en los puestos clave 

como son los capataces. 

6.2.2.3. Formación, entrenamiento y simulacros 

Para un correcto funcionamiento del dispositivo es necesario que todo el personal de extinción 

y prevención realice cursos de formación, entrenamientos y simulacros, tal y como se está 

desarrollando en la actualidad. 

CURSOS DE FORMACIÓN 

Es importante que se realicen cursos de formación para todo el personal implicado en la 

extinción. En estos cursos se propondrán situaciones específicas y en ellos se comprobará el 

grado de conocimiento del personal de extinción. 

El objetivo buscado es refrescar conceptos y aclarar cuestiones puntuales. Se impartirán 

nociones de: 

- Normas de seguridad en la extinción OCEL (Observación, Comunicación, Escape, Lugar 

seguro). 

- Comportamiento del fuego. 

- Cartografía y orientación. 

- Extinción en zonas de interfaz. Se tendrá en cuenta la singularidad de los incendios de 

interfaz, donde pueden encontrarse productos químicos altamente inflamables. 

- Desarrollo de habilidades del personal de extinción en el trato con la población ante 

situaciones de emergencia (evacuaciones, equipos disuasorios). 

- Formación específica a los futuros integrantes de la Brigada especializada en Investiga-

ción de Causas que se recomienda crear. 
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La formación específica del dispositivo contra incendios forestales se resume en los siguientes 

módulos: 

 

1. GENERAL para todo el PERSONAL (Bomberos, forestales, voluntario y mandos) 

Temática Duración 

Módulo de Incendios Forestales I.  Nivel básico  20 h 

Módulo de Motosierra (Nivel I)  20 h 

Módulo de autoprotección (Interfaz) 20 h 

Módulo de primeros auxilios 20 h 

 

2. ESPECÍFICA PARA ESPECIALISTAS 

Temática Duración 

Módulo Formación Física para Bomberos Forestales 20 h 

Módulo de Brigada Helitransportada  20 h 

Módulo de Motosierra (Nivel II)  25 h 

Módulo de Desbrozadora y Poda en Altura 15 h 

Módulo de Manejo de Autobombas 40 h 

Módulo Manejo del Fuego Prescrito (Nivel I) 40 h 

Módulo de Manejo de motobombas 15 h 

Módulo de conducción de 4x4 20 h 

Módulo de manejo de cables  20 h 

Módulo de conducción de ATV  10 h 
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3. ESPECÍFICA PARA MANDOS INTERMEDIOS 

Temática Duración 

Módulo de Incendios Forestales Avanzado (Nivel II) 20 h 

Módulo de Análisis del Comportamiento del Incendio (Nivel I) 25 h 

Módulo Manejo del Fuego Prescrito (Nivel II) 40 h 

Módulo de Coordinación Táctica de Medios aéreos (Nivel I) 25 h 

Módulo de meteorología Forestal (Nivel I) 20 h 

 

4. ESPECÍFICA PARA MANDOS TÉCNICOS 

Temática Duración 

Módulo de Coordinación Táctica de Medios aéreos (Nivel II) 35 h 

Sistema de Manejo de Emergencias  35 h 

Módulo de meteorología Forestal (Nivel I)  20 h 

Módulo de Análisis del Comportamiento del Incendio (Nivel II)  25 h 

 

ENTRENAMIENTOS O PRÁCTICAS 

Se plantea como necesaria la realización de ejercicios prácticos y maniobras para cada unidad, 

por grupos de unidades o de tipo conjunto con medios de otras administraciones 

(Ayuntamientos, Cabildos, Consorcios, Comunidad Autónoma o del Estado). El entrenamiento 

conjunto debe ser como segunda fase cuando se depure la técnica. Se plantean las siguientes 

acciones específicas: 

- Líneas de defensa. Se entrenarán diferentes tipologías en los diferentes modelos exis-

tentes.  

- Instalaciones o tendidos de mangueras de corto a largo alcance.  

- Uso de espumas. 

- Uso de monitores automáticos. 
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- Quemas de ensanche. 

- Embarque y desembarque en medios aéreos.  

- Práctica combinada con medios aéreos.  

- Defensa de viviendas con autobombas. 

- Autodefensa de viviendas, vehículos y personas. 

- Fuego de escape. 

- Maniobras evasivas de convoyes. 

- Evacuaciones de grupos civiles. 

- Manejo de la prensa. 

- Concienciación ciudadana. 

SIMULACROS 

Se recomienda la realización de ejercicios que simulen la intervención en un incendio de NIVEL 

OB, 1 y 2 de medios pertenecientes a las distintas administraciones. En estos ejercicios estará 

prevista la evacuación-confinamiento de alguno de los barrios incluidos dentro de la ZARI. 

Los objetivos a alcanzar serán: 

- Evaluar la coordinación entre los distintos medios implicados (Autoridades municipales, 

Cabildo de Gran Canaria, Gobierno de Canarias, DGMNPF, Unidad Militar de Emergen-

cias, Ministerio del Interior) corrigiendo las deficiencias detectadas. 

- Evaluar la adecuación del material y de los medios disponibles, corrigiendo o solven-

tando las carencias detectadas. 

- Concienciar a la población del riesgo de incendio existente.  

- Promover la organización para la defensa colectiva de la población ante el riesgo de in-

cendio forestal mediante la práctica de una evacuación simulada o un confinamiento. 

- Mejorar el conocimiento del futuro escenario del fuego (masas forestales, pistas, puntos 

de agua, edificaciones) por los medios participantes. 
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6.2.2.4. Integración con el Operativo Insular de Incendios 

Los medios destinados para la vigilancia y extinción de las Zonas de Alto Riesgo deberán incluirse 

en el Catálogo de medios y recursos del Plan Canario de Protección Civil y Atención de 

Emergencias por Incendios Forestales (INFOCA). 

Para la correcta actualización de este Plan, la Administración Insular o Municipal tendrá que 

comunicar la relación de sus medios e infraestructuras al Órgano competente en materia de 

Protección Civil y Atención de Emergencias de la Administración Pública de la Comunidad 

Autónoma de Canarias. 

En este sentido, la Administración Insular tendrá que elaborar un Catálogo de los medios que 

recoja la siguiente información: 

- Descripción cuantitativa de los equipos humanos previstos para la intervención ante in-

cendios forestales. 

- El catálogo de medios y recursos materiales. 

- El modo de activación y disponibilidad horaria de los equipos humanos y de los medios 

y recursos materiales. 

- Personal Técnico de Guardia habilitado por el Cabildo Insular con capacidad de ejercer 

funciones de Director de Extinción. 

- Modo de localización de la Autoridad competente en materia de lucha contra incendios 

forestales de cada Cabildo Insular. 

La integración efectiva deberá evaluarse mediante la realización de ejercicios y simulacros en 

los cuales participen tanto medios y recursos del Gobierno de Canarias como medios y recursos 

del Cabildo, en estos simulacros y ejercicios se deberán mostrar las deficiencias de coordinación 

e integración existentes con el objetivo de intentar corregirlas en el futuro. 

Además, la vigilancia y protección de la ZARI estará convenientemente recogida en los 

documentos de planificación y protocolización del operativo. Entre ellos, debe destacarse: 

- Plan de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Gran Canaria INFOGRAN 

- Protocolos del Operativo de Prevención y Extinción de Incendios Forestales
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6.3 RESUMEN DE ACTUACIONES Y PRIORIZACIÓN 

A continuación, se muestran a modo de resumen las actuaciones propuestas, así como su prio-

ridad:  

RESUMEN DE ACTUACIONES 

Actuación Subactuación Prioridad 

Actuaciones referentes a la prevención 

Educación Ambiental, Sensibilización y Redes Sociales 

 

Prensa y medios de comunicación ALTA 

Trípticos, Pósters y publicaciones 

varias 
ALTA 

Reuniones y Charlas MEDIA 

Actuaciones sobre combustibles 

 

Zonas Estratégicas ALTA 

Áreas de Baja Carga ALTA 

Pastoreo como prevención ALTA 

Medidas y actuaciones de autoprotección  

 Tamadaba MEDIA 

Mantenimiento y mejora de medios de 

apoyo 
 ALTA 

Acciones de mejora del entorno 

socioeconómico 
 MEDIA 

Medidas y actuaciones referentes a la Detección y Extinción 

Mantenimiento y mejora de 

infraestructuras 
 ALTA 

Dispositivo de vigilancia y extinción  ALTA 
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6.4 MODALIDAD DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES 

Las modalidades de ejecución de cada una de las actuaciones propuestas en el marco del 

presente Documento de Avance del Plan de Defensa se encuentran determinadas por el tipo de 

actuación. 

En el caso de actuaciones de selvicultura preventiva, la modalidad de ejecución viene 

determinada por el estado legal de los terrenos en que se llevarán a cabo, pudiendo realizarse 

mediante la firma de convenios, acuerdos o mediante la cesión temporal de los terrenos por 

parte de los propietarios a la Administración; mediante ayudas o subvenciones para la ejecución 

por parte de los propietarios; o bien través de la ejecución subsidiaria por parte de la 

Administración. 

Por otro lado, la adquisición de medios materiales necesarios para la ejecución de los servicios 

(vehículos, etc.) se realizará mediante licitación pública. 

Para el resto de actuaciones, frente a marcos más diversos presentes en la versión inicial del 

presente Plan, se ha producido una simplificación. Elaboradas ya las correspondientes 

propuestas para el servicio de gestión y prevención de Grandes Incendios Forestales en Gran 

Canaria para el medio propio GESPLAN, la adjudicación a medio propio sera, por tanto, la 

principal forma de ejecución de las actuaciones.  

No obstante, dentro de las capacidades y disponibilidad de tiempo existente, los medios propios 

del Cabildo ejecutarán aquellas que se considere conveniente mantener bao este formato 

directo de actuación (como, por ejemplo, las charlas). 
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6.5 CRONOGRAMA 

A continuación, se temporalizarán todas las actuaciones previstas durante el periodo de vigencia 

del Documento de Avance del Plan según las prioridades asignadas: 

ACTUACIÓN AÑO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Actuaciones referentes a la prevención 

Educación Ambiental, Sensibilización y Redes Sociales 

 

Prensa y medios de comunicación                     

Trípticos, posters y publicaciones varias                
Reuniones y Charlas                     

Actuaciones sobre combustibles 

 

Zonas Estratégicas                     

Áreas de Baja Carga                     

Pastoreo como prevención                     

Medidas y actuaciones de autoprotección  

 Tamadaba             
Mantenimiento y mejora de medios de apoyo                     

Acciones de mejora del entorno socioeconómico                     

Medidas y actuaciones referentes a la Detección y Extinción           
Mantenimiento y mejora de infraestructuras                     

Dispositivo de vigilancia y extinción                     
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6.6 PRESUPUESTO 

 Desglose Gastos de personal 

 nº meses €/ﾏes Total 

Nuevas contrataciones  

Vigilantes 25 4 2.036,68 203.668,00 

Vigilantes 10 3 2.036,68 61.100,40 

Operarios 24 4 2.036,68 195.521,28 

Operarios 12 3 2.036,68 73.320,48 

Oficiales de comunicaciones 2 4 2.336,88 18.695,04 

Total nuevas contrataciones 552.305,20 

Personal adscrito a la campaña 

Ingenieros directores 4 4 3.915,03 62.640,48 

Ingeniero analista 1 4 3.915,03 15.660,12 

Ingeniero logística 1 4 3.915,03 15.660,12 

Encargados 9 4 2.336,88 84.127,68 

Operarios de logística 6 4 2.036,68 48.880,32 

Capataces 12 4 2.336,88 112.170,24 

Conductores de autobombas 18 4 2.336,88 168.255,36 

Operarios de extinción 42 4 2.036,68 342.162,24 

Oficiales de comunicaciones 8 4 2.336,88 74.780,16 

Agentes briiff 5 4 2.764,20 55.284,00 

Agentes extinción 12 4 2.764,20 132.681,60 

Total personal adscrito a la campaña 1.112.302,32 

Personal invierno  

Operarios 30 8 2.036,68 488.803,20 

Capataces 6 8 2.336,88 112.170,24 

Oficiales 8 8 2.336,88 149.560,32 

Agente 1 8 2.764,20 22.113,60 

Ingenieros 2 8 3.915,03 62.640,48 

Total personal invierno 835.287,84 

Total final 2.499.895,36 
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ZONAS ESTRATÉGICAS Y SENSIBILIZACIÓN 

Capítulo Ud Importe 
Transformación de modelos de combustible en zonas 
estratégicas 

 291.135,20 € 

Protección de repoblaciones forestales para evitar la 
afección del ganado en áreas de paso o sensibles 

 108.310,00 € 

Mantenimiento de las áreas de cortafuego o áreas de 
baja carga mediante pastoreo 

 332.165,19 € 

Redacción de Acuerdos de Gestión para la prevención 
de incendios forestales 

 12.968,00 € 

Acciones de sensibilización, concienciación y promo-
ción sobre los grandes incendios forestales, sus riesgos 
y medidas preventivas. 

 178.232,60 € 

 PEM 922.810,99 € 
 PEC 1.046.098,54 € 

 

 

ACCIONES PARA MODIFICAR LA COMBUSTIBILIDAD: ÁREAS DE BAJA CARGA 

Partida Ud Importe 

Mancomunidad del Norte 1 921.586,31 € 

Mancomunidad de Medianías 1 540.177,94 € 

Mancomunidad del Sureste 1 41.524,55 € 

Municipios no Mancomunados 1 471.324,46 € 

Seguridad y salud 1 43.282,21 € 

Señalización de las obras 1 12.112,50 € 

 PEM 2.030.007,97 € 

 PEC 2.584.809,15 € 

 

AUTOPROTECCIÓN (TAMABADABA) 

Partida  Importe 

Sala de confinamiento polivalente  194.653,12 € 

Depósito contra incendios  129.699,46 € 

Proyecto parcial de instalación eléctrica de baja tensión, protección con-

tra incendios y ventilación 

 25.224,16 € 

Proyecto parcial de instalación hidráulica SIDEINFO  114.644,65 € 

Gestión de residuos  4.515,07 € 

Control de calidad y ensayos  4.210,00 € 

Seguridad y salud  9.060,47 € 

 PEM 481.915,93 € 

 PEC 613.623,56 € 
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VIGILANCIA Y DETECCIÓN (ALERTAGRAN) 

Concepto Partida Importe 

Emplazamientos e Infraestructuras Soporte  ンΓΓ.ヵヴン,ヲヰ € 

Emplazamientos ヲヵ.ヲヰヰ,ヰヰ €  

Proyectos ヱΓ.ヵヰヰ,ヰヰ €  

Obras e Instalaciones ンヲン.ヱΑヵ,ヲヰ €  

Detección, Alarma y Extinción de Incendios ヱΑ.ヵヰヰ,ヰヰ €  

Monitorización y Control Ambiental ン.ヶヰヰ,ヰヰ €  

Control de Accesos ヱヰ.ヵヶΒ,ヰヰ €  

 

Telecomunicaciones e Informática  ンヵΒ.Γヵヲ,ヰヰ € 

RWAN: Ampliación y reestructuración ヱンヲ.ヰヰヰ,ヰヰ €  

Redes de Datos: Segmentación, Enrutado y Gestión ンΓ.Γヰヰ,ヰヰ €  

Conectividad WAN e Internet ヰ,ヰヰ €  

Redes de Radiotelefonía ヵヰ.ンヱヰ,ヰヰ €  

Servidores y Almacenamiento ンヲ.Γヰヰ,ヰヰ €  

Estaciones de Trabajo ヴヶ.ヱヲヲ,ヰヰ €  

Presentación e Interactividad Digital ンン.Βヱヰ,ヰヰ €  

Operativa de Campo ヲン.Γヱヰ,ヰヰ €  

 

Monitorización y Detección  ヱ.ヰΑΓ.ヱΑヶ,ヰヰ € 

Sistema Integral de Vigilancia Forestal ヱ.ヰヵン.ヰヰヰ,ヰヰ €  

Red de Sensores ヲヶ.ヱΑヶ,ヰヰ €  

 

Gestión Operativa y Administrativa  ヱ.ヰヲヵ.ΓΓヵ,ヰヰ € 

Sistema Integral de Gestión Operativa ΓヵΑ.ヰヰヰ,ヰヰ €  

Sistema de Notificación y Coordinación de Recursos Operativos ンヴ.ΑΓヵ,ヰヰ €  

Gestión de Activos ヱΑ.ヲヵヰ,ヰヰ €  

Gestión de Recursos Humanos ヱヶ.Γヵヰ,ヰヰ €  

 

 PEM ヲ.Βヶン.ヶヶヶ,ヲヰ € 

 PEC ン.ヰヶヴ.ヱヲヲ,Βン € 
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RESUMEN PRESUPUESTO 

Partidas Iﾏporte partida ふ€ぶ Iﾐversióﾐ ヱヰ años ふ€ぶ 
Gastos de personal ヲ.ヴΓΓ.ΒΓヵ,ンヶ € ヲヴ.ΓΓΒ.Γヵン,ヶヰ €   
Sensibilización e Información ヱΓヰ.ΑヰΒ,ΒΒ € ヱ.ΓヰΑ.ヰΒΒ,Βヲ €   
Actuaciones en Zonas Estratégicas ΑΓヶ.ヶΓΒ,ΒΒ € Α.Γヶヶ.ΓΒΒ,ΑΑ €   
Acciones para modificar la combustibilidad: 
áreas de baja carga 

ヲ.ヵΒヴ.ΒヰΓ,ヱヵ € ヲ.ヵΒヴ.ΒヰΓ,ヱヵ €   

Autoprotección: Tamadaba ヶヱン.ヶヲン,ヵヶ € ヶヱン.ヶヲン,ヵヶ €   
ALERTAGRAN ン.ヰヶヴ.ヱヲヲ,Βン € ン.ヰヶヴ.ヱヲヲ,Βン €   

 

Total partidas base Γ.ΑヴΓ.ΒヵΒ,ヶヶ € ヴヱ.ヱンヵ.ヵΒヶ,Αン € 
 

El presupuesto global necesario para llevar a cabo la protección de las Zonas de Alto Riesgo de 

incendio de la isla de Gran Canaria en el periodo considerado de 10 años asciende a CUARENTA 

Y UN MILLONES CIENTO TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS, CON 

SETENTA Y TRES CÉNTIMOS (ヴヱ.ヱンヵ.ヵΒヶ,Αン €ぶ. 
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7. REGULACIÓN Y DIRECTRICES DE USOS 

A continuación, se hace una relación de los usos que entrañan riesgo directo de incendio fores-

tal en la ZARI, indicando para cada uno de ellos las prescripciones adecuadas para prevenir la 

aparición de un incendio forestal: 

7.1 QUEMAS CULTURALES 

Del uso del fuego en fincas agrícolas, forestales, tal y como recoge el Artículo 7 del Decreto 

146/2001, con carácter general, se somete a régimen de autorización administrativa previa la 

ejecución de operaciones culturales con uso de fuego en fincas agrícolas o forestales y la quema 

de residuos forestales, agrícolas o de otra naturaleza, en cualquier época del año. 

En su Artículo 8, determina que cualquier actividad que, por los titulares de las fincas agrícolas 

o forestales, se proyecte realizar con empleo de fuego o la quema de residuos, tales como ba-

sura, leñas muertas, cortezas, rastrojos o malezas y otros análogos, se llevarán a efecto debiendo 

cumplir los interesados con las siguientes prescripciones previas de carácter general: 

a) La solicitud de autorización de quema deberá presentarse ante el Cabildo Insular con 

una antelación mínima de diez días. En el escrito se expresarán el término municipal, la 

situación y accesos de la finca, la extensión aproximada a quemar, el día y la hora pre-

vistos para la realización de la quema, los datos de identificación del titular de la finca, 

los del responsable de la operación de quema y la declaración expresa de cumplimiento 

de las normas de quema que se desarrollan en el presente capítulo. 

El órgano competente del Cabildo Insular, mediante Resolución motivada, podrá denegar la rea-

lización de la quema, que deberá ser comunicada al interesado, al menos, con cuarenta y ocho 

horas de antelación. No obstante, la autorización podrá ser suspendida temporalmente si con-

diciones meteorológicas adversas sobrevenidas desaconsejasen la ejecución de la actividad en 

la fecha prevista, lo que podrá ser comunicado por el órgano autorizante del Cabildo Insular al 

propio interesado. 

La falta de notificación de la resolución expresa en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas antes 

de la fecha prevista para la actividad, tendrá efectos estimatorios. 

b) Comunicar igualmente al Ayuntamiento correspondiente, incluso telefónicamente, la 

operación que se proyecta, haciendo constar la fecha en que se ha presentado la comu-

nicación a que se refiere el apartado anterior. 

Según el Artículo 9, la quema se realizará con arreglo a las siguientes normas: 

a. Preparación del terreno, mediante cortafuego en el borde de la zona, que en 

ningún caso será inferior a dos metros. 
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b. No iniciar la quema antes de salir el sol y darla por terminada cuando falten dos 

horas por lo menos para su puesta. 

c. Efectuar la quema con la presencia del Agente de Medio Ambiente de la zona, 

si fuese aconsejable por la proximidad a masas de vegetación, y no abandonar, 

por el interesado, la vigilancia de la zona quemada hasta que el fuego esté com-

pletamente extinguido. 

d. Cualquier otra disposición que, a tenor de las circunstancias del momento, es-

time necesaria la autoridad o sus agentes, bajo su responsabilidad. 

Por otra parte, el Artículo 10 indica que en ningún caso podrá realizarse la quema si el viento 

sopla hacia edificios, masas arboladas, matorrales, arbustos o cualquier otro espacio en que el 

fuego pueda entrañar peligro de producir daños graves, por otro lado, de interrumpirse la 

quema o de no poder realizarse por las circunstancias descritas en el apartado anterior, ésta se 

reanudará o iniciará en el primer día en que dejen de concurrir dichas circunstancias. 

El interesado comunicará a todos los propietarios colindantes la realización de las quemas pre-

vistas en la presente sección, al menos con cuarenta y ocho horas de antelación. Tanto la notifi-

cación de quema como la acreditación de las notificaciones a los colindantes serán exhibidas a 

los Agentes de la Autoridad que se personen en el acto de la quema tal y como especifica el 

Artículo 11. 

Finalmente, el Decreto 146/2001 en su Artículo 12 especifica que los interesados en la quema 

de residuos en las fincas agrícolas y forestales podrán obtener información y orientación acerca 

de las condiciones técnicas en que deba efectuarse este tipo de actividades que se propongan 

realizar, del servicio competente en la gestión de montes del Cabildo Insular de Gran Canaria. 

Podrán recibir, además, si así lo solicitan en la petición de la autorización, las ayudas materiales 

y humanas del Cabildo Insular para realizar la quema, bajo la supervisión del Agente de Medio 

Ambiente de la zona y con carácter gratuito. 

7.2 FUMADORES 

Los fumadores que transiten dentro de las Zonas declaradas como de Alto Riesgo de Incendios 

Forestales, independientemente de que estén terreno urbano, agrícola o forestal deberán apa-

gar cuidadosamente los fósforos y puntas de cigarros, debiendo quedar prohibido arrojar unos 

y otras encendidos. 
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7.3 HOGUERAS 

Deberá quedar prohibido, con carácter general, en las Zonas declaradas como de Alto Riesgo de 

Incendio forestal, encender fuego para cualquier uso distinto de la preparación de alimentos, y 

ello tan sólo en lugares acondicionados al efecto. 

7.4 TENDIDOS ELÉCTRICOS 

Las entidades responsables de las líneas eléctricas deberán revisar sus elementos de aislamiento 

con anterioridad al 1 de junio de cada año. Se respetarán las especificaciones de los correspon-

dientes reglamentos electrotécnicos en cuanto a distancia mínima desde los conductores a las 

copas de los árboles.  

Los trabajos de limpieza en bajo las líneas situadas dentro de alguna de las Zonas declaradas 

como de Alto Riesgo de Incendio Forestal, deberán realizarse preferentemente en la época a de 

peligro de incendio bajo, e interrumpirse si las condiciones meteorológicas son proclives a la 

aparición de incendios forestales o según criterio de los técnicos de la administración compe-

tentes. 

7.5 MOTORES Y MÁQUINAS TÉRMICAS 

Por razones climatológicas podrá quedar restringido el acceso y tránsito por el monte y demás 

terrenos forestales incluidos dentro de las Zonas de Alto Riesgo de Incendio cuando así sea de-

terminado y comunicado por el Cabildo Insular correspondiente en coordinación con las Admi-

nistraciones afectadas. 

Las carreteras, caminos, pistas o fajas cortafuegos de las incluidos dentro de la Zonas declarada 

como de Alto Riesgo de Incendios Forestales deberán mantenerse libres de obstáculos que im-

pidan el paso y la maniobra de vehículos, y limpios de residuos o desperdicios. 

El tránsito rodado por pistas incluidas dentro de las Zonas declarada como de Alto Riesgo de 

Incendio Forestal que transcurran por los cortafuegos podrá ser restringido por el Cabildo de 

Gran Canaria, cuando las circunstancias de conservación para la rápida intervención de medios 

de prevención y extinción de estas vías lo aconsejen. 

Los lugares de emplazamiento o manipulación de motosierras, aparatos de soldadura, grupos 

electrógenos y motores o equipos eléctricos o de explosión, deberán mantenerse limpios de 

vegetación. La carga de combustible en las motosierras se hará en frío, sin fumar y no debiendo 

arrancar el motor en el mismo lugar de la carga. 

Los emplazamientos de aparatos de soldadura se rodearán de una faja limpia de vegetación de 

3 metros de anchura mínima, y los emplazamientos de grupos electrógenos y motores o equipos 
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eléctricos o de explosión tendrán al descubierto el suelo mineral, y las fajas de seguridad alre-

dedor del emplazamiento tendrán una anchura mínima de 5 metros. 

7.6 COLMENAS Y CARBONERAS 

Las colmenas situadas dentro de alguna de las Zonas declaradas como de Alto Riesgo de Incendio 

Forestal deberán de tomar medidas preventivas mediante fajas de seguridad libres de matorra-

les y vegetación seca, debiéndose asegurar el correcto uso de los quemadores y cerciorándose 

de no dejar pavesas al finalizar las labores culturales. 

Las carboneras situadas dentro de alguna de las Zonas declaradas como de Alto Riesgo de In-

cendio Forestal solamente podrán instalarse fuera del monte o en los claros de este, siempre en 

el centro de círculos de 15 metros de diámetro mínimo, sin vegetación y con el suelo mineral al 

descubierto. 

Globos artesanales 

En la isla de Gran Canaria deberá prohibirse el lanzamiento de globos artesanales que contengan 

fuego debido al alto riesgo de incendios forestales que supone esta práctica, independiente-

mente de la zona que se trate o de la situación de riesgo de incendios declarada. 

Para cumplir este particular, deberá modificarse lo indicado al respecto en el Artículo 13.1 del 

Decreto 146/2001. 

Fuegos artificiales 

La utilización de fuegos artificiales en toda clase de fiestas, ferias y actos al aire libre, y el empleo 

de fuego en actividades lúdico-recreativas, tales como las hogueras de San Juan, deberá quedar 

sujeto a autorización previa en todos aquellos municipios que se incluyen dentro de su término 

municipal zonas declaradas como de Alto Riesgo de Incendios. 

Vertidos 

En las Zonas declaradas como de Alto Riesgo de Incendios deberá quedar prohibido el vertido o 

abandono de objetos, residuos, y restos agrícolas, forestales o procedentes de jardines   fuera 

de los lugares autorizados, sea cual sea su naturaleza. 

Trabajos de soldadura y uso de radiales 

En las Zonas declaradas como de Alto riesgo de incendio deberá prohibirse el uso de trabajos de 

soldadura o el empleo de radiales durante las épocas declaradas como de alto riesgo de incen-

dio. Para cumplir este particular, deberá modificarse el Decreto 146/2001.  
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Otros usos 

Deberán quedar sujetas a autorización previa en la Zona declarada como de Alto Riesgo de In-

cendios las siguientes actividades: 

- El empleo de fuego en operaciones de carboneo, destilación con equipos portátiles o 

para cualquier otra finalidad. 

- El tránsito y estancia de personal y vehículos por zonas expresamente acotadas debido 

a su alto peligro de incendios. 

- La ubicación de colmenas y carboneras. 
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8. EVALUACIÓN 

La forma en la cual se va a evaluar el efecto de las actuaciones llevadas a cabo en el Documento 

de Avance del Plan de defensa se va a realizar mediante el análisis de los siguientes indicadores: 

 

 

 

Indicador nº I: Variación del número de incendios* 

>+30% Efecto muy negativo 

+10% a +30% Efecto negativo 

+10% a -10% Efecto nulo 

-10% a -30% Efecto positivo 

< -30% Efecto muy positivo 

*: Comparación de la media del número total de incendios anuales ocurridos en la isla de Gran Canaria 

durante los diez años de vigencia del plan, con los ocurridos los diez años anteriores.  

Indicador nº II: Variación de la superficie afectada 

>+30% Efecto muy negativo 

+10% a +30% Efecto negativo 

+10% a -10% Efecto nulo 

-10% a -30% Efecto positivo 

< -30% Efecto muy positivo 

*: Comparación de la superficie media anual quemada en la isla de Gran Canaria durante los diez años 

de vigencia del plan, con los ocurridos los diez años anteriores. 

Indicador nº III: Variación del número de incendios de causa desconocida* 

>+30% Efecto muy negativo 

+10% a +30% Efecto negativo 

+10% a -10% Efecto nulo 

-10% a -30% Efecto positivo 

< -30% Efecto muy positivo 

*: Comparación del número total de incendios de causa desconocida ocurridos en los municipios de 

Gran Canaria durante los diez años de vigencia del plan, con los ocurridos en los diez años anteriores.  
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Indicador nº IV: Variación del número de incendios causados por negligencias* 

>+15% Efecto muy negativo 

+5% a +15% Efecto negativo 

-5% a +5% Efecto nulo 

-10% a +15% Efecto positivo 

< -15% Efecto muy positivo 

*: Comparación del número total de incendios causados por negligencias ocurridos en los municipios 

de Gran Canaria durante los diez años de vigencia del plan, con los ocurridos en los diez años anteriores. 

Indicador nº V: Variación del número de incendios causados por quemas agrícolas* 

>+15% Efecto muy negativo 

+5% a +15% Efecto negativo 

-5% a +5% Efecto nulo 

-10% a +15% Efecto positivo 

< -15% Efecto muy positivo 

*: Comparación del número total de incendios causados por quemas agrícolas ocurridos en los munici-

pios de Gran Canaria durante los diez años de vigencia del plan, con los ocurridos en los diez años ante-

riores. 

Indicador nº VI: Variación del número de personas afectadas por los incendios forestales* 

>+15% Efecto muy negativo 

+5% a +15% Efecto negativo 

-5% a +5% Efecto nulo 

-10% a +15% Efecto positivo 

< -15% Efecto muy positivo 

*: Comparación del número total de personas afectadas por el fuego de origen forestal en los municipios 

de Gran Canaria durante los diez años de vigencia del plan, con los ocurridos en los diez años anteriores. 

. Este indicador incluye el número de personas evacuadas, confinadas, desalojadas o desplazadas. 
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A partir de los valores obtenidos se podrá conocer el efecto global del Plan sobre el territorio 

mediante la aplicación de los valores recogidos en la siguiente matriz: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La suma de los valores obtenidos en mediante el uso de la anterior tabla nos permite conocer el 

Efecto Global del Plan sobre el territorio: 

Valor global  

(Suma de Efectos) 
Efecto global 

8 a 14 Muy positivo 

1 a 7 Positivo 

0 Nulo 

-1 a -7 Negativo 

-8 a -14 Muy negativo 

 

Indicador nº VII: Variación del número de casas afectadas* 

>+15% Efecto muy negativo 

+5% a +15% Efecto negativo 

-5% a +5% Efecto nulo 

-10% a +15% Efecto positivo 

< -15% Efecto muy positivo 

*: Comparación del número total de viviendas afectadas por el fuego de origen forestal ocurridos en los 

municipios de Gran Canaria durante los diez años de vigencia del plan, con los ocurridos en los diez años 

anteriores. 

Indicador 
Efecto muy  

negativo 

Efecto  

negativo 

Efecto 

 nulo 

Efecto  

positivo 

Efecto muy  

positivo 

I -2 -1 0 +1 +2 

II -2 -1 0 +1 +2 

III -2 -1 0 +1 +2 

IV -2 -1 0 +1 +2 

V -2 -1 0 +1 +2 

VI -2 -1 0 +1 +2 

VII -2 -1 0 +1 +2 

Total Global      


