
 

INTRODUCCIÓN 
 

La isla de Gran Canaria sufrió en agosto de 2019 uno de los incendios más devastadores de 
su historia, uno de los parajes más afectados por este desastre fue el parque natural de 
Tamadaba, siendo más apremiante que nunca la protección del medio ambiente, 
¿Conocemos el riesgo real de incendio que había entonces?¿Concuerdan los modelos de 
riesgo con el suceso ocurrido? 

OBJETIVOS 
 

Conocer el riesgo de propagación, el riesgo de ignición y el riesgo de incendio que presentaba el 
Parque Natural de Tamadaba antes del incendio de agosto de 2019. Además, comparar el 
resultado obtenido con el área quemada por el incendio para comprobar la validez del modelo de 
riesgo creado. 
 

DATOS Y METODOLOGÍA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESULTADOS 
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ANÁLISIS 
 

Comparando la imagen de riesgo de 
incendio con esta imagen inferior sobre 
la cantidad de vegetación calcinada, 
comprobamos la idoneidad del modelo 
de cálculo, ya que la zona quemada 
(rojo), corresponde a una zona de 
riesgo alto de incendio representada en 
el cartografiado obtenido 
anteriormente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizaremos la misma metodología de 
cálculo para obtener el cartografiado del 
riesgo de propagación de incendios del 
parque natural de Tamadaba (Abajo). 

Al calcular todas las variables que influyen 
en la ignición de incendios y reclasificando 
los datos que obtendremos, podemos 
lograr el cartografiado de riesgo de ignición 
de incendios en el parque natural de 
Tamadaba. 

Riesgo 
muy bajo 

Riesgo 
medio 

Riesgo 
muy alto 

Área 
quemada 

Vegetación 
sana 

Vegetación 
quemada 

Seca o 
dañada 

• Imágenes 
Sentinel 2A. 

• Vectoriales por 
hoja del (CNIG). 

• Meteorológicos 
(AEMET). 

Descarga de 
datos 

• Definición de 
dominios y 
sistema de 
referencia. 

• Carga de datos 
en el proyecto. 

Creación de 
proyecto  • Ajuste de los datos para 

cuadrar la zona de 
estudio. 

• Agrupación de datos 
por variable. 

Ajuste de 
datos 

• Riesgo de 
propagación 

• Riesgo de ignición 

Cálculo de 
variables • Cartografiado del 

riesgo de 
incendio 

• Comparativa con 
el incendio real 

Resultados y 
análisis 

Variables del riesgo de 
ignición 

•NDVI 

•Temperatura 

•Precipitación 

•Altitud 

• Iluminación 

•Vías de comunicación 

•Nucleos urbanos 

Variables del riesgo de 
propagación 

•Altitud 

•Orientación 

•Pendiente 

•Combustibilidad 

•Medios de extinción pasivos 

•Medios de extinción pasivos 

-Los datos raster obtenidos los descargaremos 
del satélite Sentinel-2.A en formato .GeoTiff  
directamente del visor que ofrece el proyecto 
Copernicus. 
 
-Los datos vectoriales obtenidos los 
descargaremos del CNIG, en formato .Zip 
después de seleccionar la zona de estudio con 
el visor de esta institución. 
 
-Los datos meteorológicos los solicitaremos a 
AEMET en formato .Excel  

Fórmulas: 
Riesgo de ignición = 4 * H + 3 * V + 2 * I – E  
 
Riesgo de propagación = 5 * V + 4 * S + 3 * A – E – FB –H 
 
Riesgo de Incendio = Riesgo de ignición  + Riesgo de propagación  

Con los datos previos al incendio obtenidos, deberemos realizar distintas operaciones, primero 
ajustaremos los datos a nuestro proyecto, filtrando la gran cantidad de información obtenida y 
limitando nuestra zona de estudio. Posteriormente,  basándonos en las fórmulas de la derecha sobre 
la obtención de distintos riesgos, calcularemos las variables que intervienen en cada riesgo y 
reclasificando los datos finales, obtendremos valores cuantificables sobre los que poder realizar un 
análisis y un cartografiado. 


