
UNIVERSIDAD DE MURCIA 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA FÍSICA, 
HUMANA Y ANÁLISIS REGIONAL 

"Aplicación de tecnología S.I.G. al estudio del 
riesgo y prevención de incendios forestales en el 

área de Sierra Espuña - Gebas (Región de Murcia)" 

Memoria presentada por la Licenciada Yolanda Alvarez Rogel 
para optar al grado de Doctor en Geografía. 

Murcia, Año 2000 



5. APLICACIÓN A UN ÁREA PILOTO: SIERRA ESPUÑA - GEBAS 287 

La corrección geométrica resulta imprescindible en la mayor parte 
de las aplicaciones de teledetección, aunque cuando se trabaja con una 
sola imagen y no se pretenden introducir variables auxiliares, es reco
mendable abordarla al finalizar el proceso de análisis (Chuvieco y Sán
chez, 1998), ya que esto permite mantener el valor original de los píxeles 
en cada una de las bandas con las que se trabaja. 

Por otra parte, a partir de la información multi-espectral generada 
por los sensores espaciales pueden obtenerse distintas composiciones 
de color. Mediante su aplicación es posible visualizar simultáneamente 
hasta un máximo de tres bandas, asignando a cada una de ellas uno de 
los tres colores primarios (rojo, verde, azul) lo que permite identificar al
gunos elementos del paisaje, como son grandes extensiones de agua, 
corrientes fluviales, núcleos urbanos, infraestructuras viales como carre
teras o ferrocarriles, etc. También puede consfituir una herramienta útil 
en el reconocimiento de las formaciones vegetales, al facilitar la delimita
ción de algunas cubiertas. 

La elección de las bandas y el color asignado a cada una de ellas 
depende de las posibilidades del sensor y de los objefivos que se preten
dan alcanzar. En el caso del T M , con 7 bandas, pueden realizarse hasta 
35 composiciones, existiendo en la literatura diversas propuestas basa
das en aplicaciones estadísticas como método para determinar la combi
nación óptima (Pinilla Ruiz, 1995). Una de las más difundidas es la 
adoptada en el Proyecto "Coordination of Information on the Environ-
ment", dentro del Programa CORINE Land Cover financiado por la Comi
sión Europea (1985). Esta propuesta, aplicada en la elaboración de una 
cartografía digital de la vegetación de la Europa Mediterránea a partir de 
imágenes Landsat-TM, se basa en la asignación del color rojo a la banda 
4, el verde a la banda 5 y el azul a la banda 3. La combinación de bandas 
resultantes se acompaña de una leyenda cromática muy detallada que, 
con cuarenta y tres tonos de color, representa fielmente la diversidad de 
usos del suelo de esta región. En España, el Instituto Geográfico Nacio
nal ha ufilizado este criterio para confeccionar las ortoimágenes espa-
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cíales, escala 100.000, realizadas en formato póster y que han sido di
fundidas debido a la calidad y vistosidad del producto final. 

Debido al interés y difusión de esta composición multibanda, se ha 
estimado conveniente su aplicación a Sierra Espuña, con la finalidad de 
ofrecer una visión global de la zona de estudio, que permita un acerca
miento a la respuesta espectral ofrecida por los distintos elementos que 
aparecen en el territorio. 

Para generar esta composición se utilizan los comandos composit y 
vgacomp del módulo de procesamiento de imágenes de IDRISI. El prime
ro permite asignar a cada banda el color primario correspondiente (banda 
4 rojo, banda 5 verde y banda 3 azul) seleccionando el modo en que se 
va a realizar el ajuste del contraste de la imagen. La necesidad de este 
ajuste está motivada por las limitaciones del hardware empleado para 
visualizar los datos procedentes de sensores remotos. 

Los sensores codifican la información en un determinado número de 
bits, que se traducen en niveles de gris, y que pueden no corresponder 
con la resolución gráfica del monitor con el que se trabaja. Pueden darse 
dos situaciones: por un lado que la tarjeta gráfica y el monitor tengan una 
mayor resolución que la imagen a representar, y por otro, que la imagen 
del sensor exceda las capacidades de la máquina. En el primer caso se 
procederá a expandir el contraste para optimizar los resultados aprove
chando las características del equipo, mientras que en el segundo se 
aplicará una compresión que permita ajusfar la imagen a las posibilida
des del sistema. 

Las técnicas básicas para ajusfar el contraste de una imagen son el 
ajuste lineal y la ecualización del histograma. La primera consiste en es
tablecer una función linear que haga coincidir los valores máximos y mí
nimos de la imagen con los del monitor, distribuyendo entre ambos ex
tremos los valores intermedios. Mejores resultados visuales se obtiene 
con la ecualización del histograma, ya que esta redistribución afecta no 



5. APLICACIÓN A UN ÁREA PILOTO; SIERRA ESPUÑA - GEBAS 2S9 

sólo a los niveles de gris, como en el caso anterior, sino también a sus 
frecuencias. 

La composición multibanda de Sierra Espuña precisa de una com
presión del contraste, que se efectúa mediante la técnica de ecualización 
del histograma, más lenta que el ajuste lineal pero que proporciona un 
mejor realce de la imagen. El fichero obtenido con este proceso es una 
nueva imagen ráster sobre la que se aplica la orden vgacomp creando 
automáticamente una paleta de 16 colores que deberá utilizarse para vi
sualizar correctamente la imagen final. El resultado (figura 72) muestra 
nítidamente la ubicación de los núcleos de población rodeados de terre
nos de cultivo que se localizan en el extremo sureste de la imagen. Aquí 
dominan los tonos rojos y resaceos que contrastan con la vegetación 
propia de las zonas forestales del centro y oeste, que aparecen repre
sentadas en tonos verdes. 

Figura 72. Imagen Landsat TM en falso color, día 4 de julio de 1996. 
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Se aprecia muy bien el contraste entre Sierra Espuña, que ocupa el cen
tro de la imagen, donde el color verde oscuro refleja un predominio de 
árboles bien desarrollados frente al área de los barrancos de Gebas, al 
noreste, donde la tonalidad mucho más clara es indicativo del escaso 
porte que presenta el matorral de margas que domina este sector. Tam
bién puede identificarse sin dificultad el trazado de las vías de comunica
ción más importantes que conectan las poblaciones de Totana, Alhama 
de Murcia y Librilla, y los cursos fluviales que discurren por el territorio. 

Sin embargo, y pese a que la imagen corresponde al día 4 de julio 
de 1996, tan sólo un mes después del citado incendio, esta combinación 
de bandas no permite observar con claridad sus efectos sobre el paisaje. 

Una de las técnicas más utilizadas en teledetección para localizar 
superficies quemadas es la aplicación índices de vegetación normaliza
da, que como se ha expuesto anteriormente, están basados en la res
puesta espectral de la vegetación, en función de su estado, permitiendo 
discriminar entre cubiertas sanas y aquéllas que han sido sometidas a 
condiciones se stress hídrico importante, como sucede en caso de pro
ducirse un incendio. 

Para la identificación de la zona afectada por el fuego en Sierra Es
puña el día 5 de junio de 1996, se utilizan las bandas 5 y 7, cuya combi
nación resulta muy adecuada para detectar la respuesta anómala que 
ofrecen éstas zonas. Se ha optado por aplicar el índice de vegetación 
ajustada al suelo, SAVI, que minimiza la influencia del factor litológico, 
siendo su formulación: SAVI = [(piRc - P R ) / ( ( P I R C + P R + L ) + (1 + L ) ] , don
de piRc corresponde al valor de los píxeles de la banda 5, P R el valor de 
los píxeles de la banda 7 y L una constante que para las imágenes de 
satélite se sitúa en 0,5 (Huete, 1988). 

La resolución de esta ecuación que debe aplicarse a cada uno de 
los píxeles de la imagen, se lleva a cabo mediante las posibilidades del 
módulo de álgebra de mapas de IDRISI. La orden overlay realiza opera
ciones matemáticas entre imágenes, mientras que scalar ofrece la posi-
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bilidad de efectuar estos cálculos entre una constante y el valor de cada 
uno de los píxeles. Siguiendo el criterio anterior sobre la fase más ade
cuada para la corrección geométrica, se trabaja con las imágenes origi
nales, efectuando dicha corrección únicamente sobre el producto fmal. 
Después se aplica un filtro de paso bajo para suavizar los contornos 

La visualización de la imagen resultante del proceso anterior (figura 
73), mediante una paleta de 256 niveles de gris, facilita la detección de la 
zona afectada por el fuego en la vertiente septentrional de Sierra Espuña. 
Debido a la proximidad temporal entre la ocurrencia del incendio y la fe
cha de la imagen, se constata la absorción de energía producida por las 
cenizas y restos quemados que ofrecen valores muy bajos de reflectivi
dad del visible al infrarrojo medio lo que ocasiona una tonalidad más os
cura en este sector. También se observan nítidamente estas diferencias 
si se aplica una paleta de color específicamente diseñada para su utiliza
ción sobre imágenes relativas a índices de vegetación, como se muestra 
en la figura 74. Frente al predominio de los tonos amarillos y verdes que 
dominan la imagen, la zona afectada por el fuego aparece representada 
en colores rojos y marrones, que permiten su clara identificación en el 
conjunto del territorio. 

En cualquier caso, estas dos figuras anteriores constituyen un ejem
plo de las posibilidades que ofrece el tratamiento de las imágenes de 
satélite en general y el empleo de la información procedente del Landsat, 
en particular, para localizar zonas afectadas por el fuego. Se confirma la 
idoneidad de la aplicación de índices de vegetación, en este caso el inci
de de vegetación ajustado al suelo sobre las bandas 5 y 7 del sensor TM, 
para discriminar las zonas quemadas, debido a la respuesta espectral 
característica que ofrecen las cubiertas al haber sido sometidas a condi
ciones extremas como las que provoca un incendio. 

También se han constatado las diferencias entre los resultados ofre
cidos por este índice y una composición multibanda, como la de la figura 
72, que si bien resulta de interés para obtener una visión de conjunto de 
las características del territorio, no permite detectar con claridad las zo-
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Figura 73. índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI). 
Imagen Landsat-TM bandas 5 y 7. Sierra Espuña, 4 de julio de 1996 

(visualización con 256 niveles de gris) 

Figura 74. índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI). 
Imagen Landsat-TM bandas 5 y 7. Sierra Espuña, 4 de julio de 1996 

(visualización con paleta NDVI 16 de IDRISI) 
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ñas afectadas por el fuego, al menos en el caso de Sierra Espuña donde 
la topografía enmascara la respuesta de la vegetación. 

Por otra parte, una vez localizada la zona quemada las posibilidades 
de integración de la teledetección y los SIG permite dibujar el perímetro 
del incendio sobre la imagen de satélite, creando así un fichero vectorial 
con los límites del área afectada por el fuego (figura 75). 

La combinación de este fichero con el mapa de modelos combusti
bles facilita la identificación y cuantificación de los tipos de vegetación 
involucrados en el suceso. La exactitud de los resultados dependen, por 
supuesto, de la habilidad del operador, pero sobre todo, de la resolución 
de la imagen utilizada. Si se emplea una imagen Landsat como en Sierra 
Espuña, donde cada píxel representa una superficie de 30 x 30 metros, 
sólo puede hacerse una estimación aproximada de la vegetación afecta
da, en este caso pinares altos y zonas de cultivos, ya que la resolución 
es demasiado grande para obtener resultados precisos. Cuanto más pe
queño sea el píxel mayor será la precisión en el trazado del límite del in
cendio. 

En estudios de detalle el satélite Spot puede resultar útil ya que 
ofrece una resolución de 1 x 1 metro. No obstante, y siempre que sea 
posible por la proximidad temporal del incendio, debe cotejarse esta in
formación con medidas directas sobre el terreno. S i éstas se llevan a ca
bo empleando un sistema de posicionamiento global (GPS) podrán in
corporarse también al SIG mediante su proceso con el software adecua
do que dependerá del fabricante del aparato. 

La teledetección se muestra como un instrumento de análisis espa
cial con múltiples aplicaciones (Chuvieco, 1999; Wiikison, 1997). En el 
ámbito de los incendios forestales, además de su utilización para la de
tección de áreas quemadas (González Alonso, 1993, 1994), pueden em
plearse para realizar un seguimiento de los procesos de regeneración de 
zonas afectadas por el fuego (Downey et al., 1995; Fernández Unzueta, 
1996; Pardo Pascual, etal., 1999), e incluso para caracterizar el régimen 
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de incendios que afecta a un espacio concreto (Justice eí ai, 1993; Ba-
dia, 1998). 

Figura 75 identificación de la superficie afectada por el incendio del dia 5 
de junio de 1996 sobre una imagen Landsat TM del día 4 de julio de 1996 

También son muy útiles en el terreno de la prevención, especialmente en 
las estimaciones de peligro a corto plazo, ya que aportan información so
bre las condiciones de humedad de la vegetación, en función del tipo de 
cubierta, estado de desarrollo y condiciones térmicas y pluviométricas del 
momento (Deshayes, 1998; Hiera et al., 1995, 1996; San Miguel-Ayanz eí 
al., 1996, 1997, 2000). Su empleo permite disponer de información sobre 
grandes territorios con una cadencia temporal bastante alta, lo que re
sulta más operativo que el muestreo directo en campo, especialmente 
cuando se trata de cubrir amplias superficies que muchas veces presen
tan serias dificultades de accesibilidad. En los últimos años se trabaja en 
la combinación de índices de peligro de incendios, la mayoría basados 
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en datos meteorológicos (Belda Esplugues, 1997; Bovio & Camia, 1997, 
1998), sobre todo temperatura, humedad del aire y velocidad del viento, y 
la estimación de medidas de humedad del combustible, a partir de la in
formación procedente de sensores remotos, cuya integración proporciona 
una visión más realista de las condiciones previas al desarrollo de un in
cendio (Lambin & Ehriich, 1997; Lindner, 1999; Roy etal., 1997). 

5.5. Aplicación de los mapas de riesgo de incendios en 
la adopción de medidas de prevención. 

La clasificación del territorio de Sierra Espuña y su entorno en niveles de 
riesgo de incendio mediante la elaboración de una cartografía digital ba
sada en el análisis espacial de las variables que intervienen en el inicio y 
desarrollo de estos sucesos, puede servir de apoyo al establecimiento de 
medidas destinadas a paliar los efectos del fuego sobre el territorio y re
ducir la probabilidad de incendios. 

Aunque el estudio del origen y causalidad de los incendios foresta
les en la zona de estudio para el periodo 1985-1997, ha puesto de mani
fiesto que la mayoría de estos sucesos carecen de ubicación exacta so
bre el territorio y se les atribuye una causa desconocida. No obstante el 
51,3 por ciento comenzaron junto a carreteras o caminos, y en más de la 
mitad de los 39 incendios registrados en estos trece años su origen se 
vincula con actividades antrópicas, ya sea por accidente, negligencia o 
descuido. El hecho de que sólo dos incendios se consideren intenciona
dos parece indicar que no existe un problema grave en tal sentido, debi
do quizás a la protección que tradicionalmente ha tenido este sector de la 
geografía murciana donde la mayor parte del monte es propiedad del 
Estado y de la Comunidad Autónoma, lo que reduce la posibilidad de 
quemas intencionadas con fines especulativos. 

Entre las negligencias, que representan el 38,5 por ciento de las 
causas, destacan sobre todo los incendios originados por fumadores, re
lacionados directamente con el elevado número de sucesos que comien-
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zan junto a las vías de comunicación. Resulta obvio que es inviable la 
vigilancia constante de las personas que acceden al Parque, pero mien
tras que no exista una conciencia clara de los graves daños que puede 
ocasionar el hecho de arrojar una colilla encendida desde la ventanilla de 
un vehículo, quizás la única forma de evitar las consecuencias de este 
tipo de acciones sería restringir e incluso prohibir el acceso durante las 
épocas en las que exista mayor peligro de incendio. Un problema similar 
plantean las tareas agrícolas, quema de rastrojo y pastos, y los trabajos 
forestales que en conjunto representan más del 20 por ciento de la cau
salidad de la zona. Los primeros deberían realizarse siempre con autori
zación expresa, especialmente durante los meses estivales que son los 
más críticos, durante los cuales seria oportuna la presencia de medios y 
personal especializado en tareas de extinción para evitar la propagación 
incontrolada de las llamas hacia el monte. Por su parte, la prohibición de 
funcionamiento de ciertos equipos en los trabajos de limpieza y el empleo 
de limitadores de chispas en la maquinaria pueden ser dos propuestas a 
considerar para reducir el número de incendios ocasionados como con
secuencia de los trabajos forestales. 

Los resultados de las simulaciones sobre el comportamiento del 
fuego en diversos sectores del área de estudio y los mapas de riesgo 
confeccionados para diferentes situaciones térmicas de los meses de ju
lio, agosto y septiembre, durante los cuales se producen 23 de los 39 in
cendios registrados en los últimos trece años, constituyen también una 
fuente de información muy valiosa para la adopción de medidas de pre
vención específicas adaptadas a las peculiaridades de esta zona. 

La distribución de los efectivos de lucha contra el fuego debe reali
zarse de manera que su llegada a las zonas donde existe mayor riesgo 
de que se produzca un incendio sea lo más rápida posible, diseñando 
rutas de acceso a estos sectores para que pueda efectuarse una inter
vención inmediata si es necesario. Además, sería conveniente realizar 
vuelos de reconocimiento sobre los sectores considerados con riesgo 
extremo o alto, al menos dos veces al día durante los meses más críti
cos, dotando a los medios aéreos de sistemas de posicionamiento global 
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que permitan ubicar con rapidez y precisión el lugar del fuego. Éstos de
ben considerarse como un complemento a las torretas de vigilancia, ge
neralmente situadas en lugares elevados desde donde se domina un 
extenso territorio pero que, por sí solas, pueden resultar insuficientes pa
ra controlar espacios muy accidentados como Sierra Espuña, donde la 
topografía puede impedir la detección de incendios en sus fases iniciales. 

Otra medida de prevención eficaz es la apertura de cortafuegos que 
supongan un freno al desplazamiento de las llamas. Para determinar sus 
dimensiones y ubicación más adecuada es preciso considerar las carac
terísticas de la vegetación y la configuración topográfica de la zona, ya 
que ambas inciden sobre la velocidad de desplazamiento del fuego. En 
este sentido los resultados de las simulaciones de incendios, junto a la 
combinación del modelo digital del terreno y el mapa de modelos com
bustibles, aportan una información esencial para el diseño y ubicación de 
este tipo de medidas de prevención. También la clasificación del territorio 
que ofrecen los mapas de riesgo de incendios permite determinar las ca
racterísticas mas convenientes de los cortafuegos dentro de cada cate
goría, además de ofrecer información acerca de las zonas de transición 
entre ellas, donde la instalación de estas líneas de defensa puede resul
tar muy eficaz para impedir la propagación del incendio. 

En Sierra Espuña, las zonas arboladas ocupadas por los modelos 
combustibles 8 y 9 se incluyen mayoritariamente en la categoría de ries
go bajo y en las simulaciones con FARSITE estas formaciones apenas 
resultan afectadas. Sin embargo, se considera adecuado instalar en es
tos sectores cortafuegos con una anchura entre 7 y 10 metros, dimensio
nes recomendadas con carácter general para contener fuegos de copas, 
ya que los ensayos con el simulador se realizaron para velocidades de 
viento muy bajas, 7 km/h, y este comportamiento variaría sensiblemente 
si se incrementase el factor viento, máxime si se tiene en cuenta que son 
formaciones muy densas y están ubicadas en zonas de fuertes pendien
tes, que contribuyen a acelerar el desplazamiento del fuego ladera arriba. 
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Las repoblaciones recientes, localizadas mayoritariamente en el 
área de Gebas, son las formaciones que presentan la mayor velocidad 
de propagación de las llamas, quedando incluidas en su totalidad dentro 
de la categoría de riesgo grave o alto en todos los ensayos. Esto indica la 
necesidad de instalar cortafuegos de dimensiones semejantes a los ante
riores, para contener el desplazamiento de las llamas. Además sería 
conveniente establecer un perímetro de protección especial en la zona 
de contacto entre estos pinares y los matorrales de margas adyacentes, 
que también representan los niveles de riesgo más elevados. 

En general, para las formaciones de matorral, donde el fuego se 
desplaza a nivel del suelo, sería conveniente la apertura de cortafuegos 
con una anchura máxima de 4 metros, dimensiones aconsejadas para 
incendios de superficie (Velez Muñoz, 1987). Entre ellos, los de mayores 
dimensiones deberían corresponder a los matorrales altos y a las zonas 
de transición entre éstos y los modelos 8 y 9, para evitar así un posible 
avance del fuego hacia el arbolado, que podría ocasionar graves riesgos 
de transmisión a copas. Para los matorrales bajos y matorral de margas 
el mantenimiento de una faja de 2 a 3 metros, limpia de vegetación, sería 
suficiente para actuar como barrera frente al fuego. 
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La cartografía del riesgo de incendios obtenida a través de SIG, permite 
clasificar un territorio en niveles de riesgo, localizados con bastante pre
cisión geográfica. El formato digital sobre el que se ha desarrollado el 
modelo facilita la continua actualización de los ficheros y constituye un 
sistema de análisis abierto a distintas interpretaciones, al ser posible la 
adopción de diversos criterios de ponderación de las variables de entrada 
e incluso la consideración de otras nuevas orientadas a su empleo en 
otros campos de la gestión forestal. 

Frente a la apreciación global del índice de Riesgo Local de ICO
NA, basado en cuadrículas de 100 km^, los mapas de riesgo elaborados 
mediante SIG para Sierra Espuña y su entorno, con una resolución de 
225 m^, presentan como ventaja esencial el análisis mucho más detalla
do de la distribución espacial del riesgo de incendios. A diferencia de 
aquél no se limita a ofrecer una visión general del riesgo sobre el territo
rio, sino que permite la catalogación interna del mismo, identificando con 
mayor precisión las zonas sensibles y, favoreciendo, por tanto, la adop
ción de la medidas preventivas más adecuadas a las características que 
concurren en cada zona. 

Aunque el software utilizado para la síntesis de la información ha 
sido IDRISI, desde donde se exportan los mapas a ARCA/ IEW para su 
composición gráfica definitiva, en el proceso de análisis se emplean otros 
programas como AUTO/CAD que permite gran precisión en inclusión 
mediante digitalización de variables como la topografía, cubierta vegetal 
o redes de comunicación, o ARC/ INFO para generar coberturas y diseñar 
buffer o zonas de influencia en torno a elementos del paisaje vinculados 
al origen de los incendios. También se incorpora la información proce
dente de B E H A V E como método de ponderación del riesgo derivado de 
la vegetación. 

Esta cartografía, convenientemente georeferenciada, es el resulta
do de la integración en un SIG de todas las variables que intervienen en 
el inicio y desarrollo de un incendio forestal. Su análisis, desde el punto 
de vista de su posición espacial, constituye una característica esencial de 
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los sistemas de información geográfica que los convierte en instrumentos 
idóneos para el estudio del territorio. 

Además del interés de los mapas de riesgo de incendios elabora
dos para diferentes condiciones térmicas, se confeccionan una serie de 
mapas intermedios que aportan también una valiosa información en el 
ámbito de la prevención. Entre ellos destaca la distribución espacial de la 
probabilidad de ignición, que puede utilizarse para distribuir eficazmente 
los sistemas de vigilancia, aumentando la dotación de efectivos y puestos 
de control en las zonas que presentan los valores más altos. En la misma 
línea, la cartografía del factor de riesgo antrópico, constituye también una 
información esencial para el establecimiento de los sistemas de vigilancia 
y prevención, que extremen las precauciones en las zonas próximas a 
vías de comunicación y a los lugares que registren concentraciones 
puntuales de población. En las épocas en las que se constata un agra
vamiento del problema, como sucede durante el verano debido al incre
mento generalizado de las temperaturas, pueden servir de base para la 
adopción de medidas más restrictivas: por ejemplo, prohibir hacer fuegos 
en el campo, limitar y someter a estricto control la quema de rastrojos y el 
funcionamiento de ciertos equipos de motor capaces de provocar la emi
sión de chispas, regular el uso público de algunas zonas forestales e in
cluso prohibir temporalmente el acceso a las áreas especialmente críti
cas. Al mismo tiempo es imprescindible el desarrollo de políticas educati
vas y de concienciación sobre la gravedad de este problema. 

Otra de las variables representada en el mapa de riesgo de incen
dios es la peligrosidad derivada de los modelos combustibles. Elaborada 
a partir de los mapas de vegetación y la información extraída de diversos 
ensayos realizados con el programa B E H A V E para ponderar el compor
tamiento de las distintas coberturas vegetales frente a la propagación de 
las llamas, pueden utilizarse para la planificación de tareas de limpieza 
del monte, quemas controladas, ubicación idónea de los cortafuegos e 
incluso adopción de políticas silvícolas específicas destinadas a la intro
ducción de especies poco inflamables en las zonas más vulnerables 
(Vélez Muñoz, 1990). El elevado número de incendios que tienen su ori-
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gen en las proximidades de las vías de comunicación plantea la necesi
dad de acometer tareas de eliminación periódica de los combustibles a lo 
largo de las mismas o cuando sea posible, el cambio de esta vegetación 
por especies menos inflamables que limiten la propagación del fuego. 

También ha mostrado su eficacia en el terreno de la prevención del 
comportamiento del fuego la aplicación del simulador de incendios FAR
SITE a diversos sectores del área de estudio. Estos ensayos han puesto 
de manifiesto las diferencias en la evolución del fuego, según el modelo 
combustible afectado, y la influencia de la topografía en la velocidad de 
avance de las llamas y en la forma que adopta la superficie quemada 
bajo determinadas condiciones meteorológicas. Sus resultados pueden 
utilizarse para realizar estimaciones sobre la evolución del incendio, su
perficie y perímetro afectados, y para predecir de forma aproximada el 
tiempo que tardará el fuego en llegar a una zona concreta. 

Por otra parte, aunque la propuesta aquí desarrollada se ha cen
trado en el empleo de un índice riesgo de incendios a escala mensual, 
esta misma metodología puede aplicarse a otros periodos de tiempo, 
como por ejemplo a nivel anual, semanal e incluso diario (Salas Rey, 
1994). Su eficacia dependerá en gran medida de la disponibilidad de una 
red de observatorios meteorológicos lo suficientemente densa y precisa 
como para proporcionar con la resolución temporal elegida, información 
acerca de las variables térmicas, pluviométicas, y de las condiciones de 
humedad y régimen de vientos que caracterizan el territorio sobre el que 
se pretende aplicar. También deberán adecuarse las demás variables de 
entrada, topografía, modelos combustibles y factor antrópico, contem
plando los posibles cambios que éstas presenten en función de la resolu
ción temporal elegida. En este sentido la información procedente de sen
sores remotos resulta de gran utilidad para realizar un seguimiento de las 
condiciones del combustible forestal, sobre todo en relación a su conte
nido en humedad. Ello permitirá establecer con mayor precisión el riesgo 
asociado a cada tipo de cubierta, dependiendo de su estado en el mo
mento de realizar las estimaciones. 
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Los mapas de riesgo de incendios forestales elaborados desde la 
perspectiva ¡ntegradora de los SIG constituyen una herramienta espe
cialmente útil para la prevención de incendios. El empleo de programas 
de simulación del comportamiento del fuego e imágenes de satélite pro
porciona también datos esenciales que deberán incorporarse de manera 
permanente en el diseño de planes de defensa contra incendios. 
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Anexo 1. Tablas para el cálculo de los parámetros que intervienen en el 
índice Sintético de Peligro de Incendios. 

Fuente: ICONA, 1983 

LLUVIA CAÍDA 

índice Wcial 

de peligro 0,0 
0,1 
a 

0,5 

Altura de lluvia en milimetros 
05 1,3 1,9 
a a a 

1,0 1,8 3,0 

3,1 
a 

12,7 

12,8 
0 

mas 

PRIMERA LETRA CLAVE 

0 d c c b b a a 

1 8 d d b b b 3 
2 f e d c b b a 
3 g e d c c b a 
4 h f e c c b a 

5 i f e c c b a 
6 i 9 e d c b a 
7 k g e d e b a 
8 1 g e d 0 b a 

9 m g e d c b a 
10 n h a 9 c b a 
11 0 h f 8 0 b a 
12 P h f 8 c b a 

13 q i f S 0 b a 
14 r i g 8 c b a 
15 s i g e c b a 
16 t 3 e c b a 

ÍNDICE DE SEQUÍA 

Indica Mura de lluvia an milímetros 
¡nidal 

de 0.0 0,4 2,6 3,7 4,7 5,7 7,7 7,7 11,8 
a 

13,6 
sequía a a a a a a a a 

11,8 
a 0 

1.3 2,5 3,6 4,6 5,8 7,6 9,6 11,7 13,5 mas 

ÍNDICE DE SEQUÍA DE HOY 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 
4 5 4 2 1 0 0 0 0 0 0 
5 6 5 3 1 0 0 0 0 0 0 

6 7 6 4 2 1 0 0 0 0 0 
7 8 7 5 3 2 0 0 0 0 0 
8 9 8 6 4 2 1 0 0 0 0 
9 10 9 7 5 3 1 0 0 0 0 
10 11 10 8 6 4 2 0 0 0 0 
11 12 11 9 7 5 3 0 0 0 0 
12 12 12 10 8 6 3 1 0 0 0 
12 14 12 11 9 7 4 1 0 0 0 
14 15 14 12 10 8 5 2 0 0 0 
15 16 15 12 11 9 6 3 0 0 0 
16 17 16 14 12 10 7 4 1 0 0 
17 18 17 15 12 11 8 4 1 0 0 
18 19 18 16 14 12 9 5 2 0 0 
19 20 19 17 15 13 10 6 3 0 0 
20 21 20 18 16 14 11 7 4 1 0 

21 22 21 19 17 15 12 8 4 1 0 
22 23 22 20 18 16 13 9 5 2 0 
23 24 23 21 19 17 14 10 6 3 0 
24 25 24 22 20 18 15 11 7 3 0 
25 25 25 23 21 19 15 12 8 4 0 
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HUMEDAD RELATIVA Y VIENTO 

HUMEDAD RELATIVA 
30 % 0 menos 30 % a 41 % 41 % a 55% 56 % a 75 % 76 % 0 más 

primera VIENTO VIENTO VIENTO VIENTO VIENTO 
letra 0 7 14 21 29 0 7 14 21 29 0 7 14 21 29 0 7 14 21 29 0 7 14 21 29 
clave a a a a ó a a a a ó a a a a ó a a a a ó a a a a ó 

6 13 20 28 mas 6 13 20 28 mas 6 13 20 28 mas 6 13 20 28 mas 6 13 20 28 mas 

LETRA CLAVE FINAL 

a f f g g h e e f f g e e f f g c 8 e f g b c d d a 
b g g h h i f f g g h f f 3 9 h d e f t g c d e e f 
c h h i i k g g h i i f g h h i e f g g h e a e e f 
d i i j k I g h i i k f 9 h i i e f g g h e f f f g 
e i i k 1 m h i i k 1 g h i i k f g g g h f f f f g 

f k k 1 1 m i i k k 1 g h k k 1 f h h h i f g 9 g h 
9 1 m m n 0 i i 1 1 m h i k 1 m g h h h i g g 9 h i 
h m n n 0 P k k m n 0 i i 1 1 m g h i i j g h h h i 
i m n 0 P q k k m n 0 i k m m n h i i i k g h h 1 i 
i n 0 P q r 1 I n 0 P k 1 m m n i k k I g h h I i 

k 0 P q r s m n 0 0 P k 1 m m n i i k k 1 g h h i j 
1 q r s s n 0 p q r k 1 n n 0 i k k 1 m h ¡ i j k 
m r s t t 0 p q r s 1 m n n 0 i k k 1 m h i i i k 
n s t t t 0 P q r s 1 m n n 0 k 1 1 m n i j i i k 
0 l 

' ' 
t P q r r s m n 0 0 P k 1 m n i i i k 1 

P t t l t q r r s s m n 0 0 P 1 m m n 0 i k k k 1 
q t t t t q r s s t n 0 p p q I m m n 0 i k k 1 m 
r t t t t r S 5 s t n 0 q q q m n n n 0 k j 1 1 m 
s t t t t r s t t t 0 P P q r m n n o P k I 1 m n 
t t 

' 
t s t t t t 0 p q q r n o 0 p q 1 m m n 0 

TABLA DEL PELIGRO DE INCENDIOS 

P R I M A V E R A Y V E R A N O 
Letra índice de sequía de hoy 
clave 0 4 7 11 17 
final a a a a a 25 

3 6 10 16 24 
ÍNDICE DE PELIGRO DE HOY 

b 0 0 1 3 4 5 
c 0 0 1 3 4 5 
d 0 1 2 3 4 5 
e 1 2 3 4 5 6 

f 3 4 5 6 7 8 
g 4 5 6 7 8 9 
h 5 6 7 8 9 10 
i 6 7 8 9 10 11 
i 6 7 8 9 10 11 

k 7 8 9 10 11 12 
1 8 9 10 11 12 13 
m 9 10 11 12 13 14 
n 9 10 11 12 13 14 
0 10 11 12 13 14 15 

P 10 11 12 13 14 15 
q 11 12 13 14 15 16 
r 11 12 13 14 15 16 
s 12 13 14 15 16 16 
t 12 13 14 15 16 16 

OTOÑO 
Letra índice de sequía da hoy 
clave 0 4 7 11 17 
final a a a a a 25 

3 6 10 16 24 
ÍNDICE DE PELIGRO DE HOY 

b 0 0 1 3 4 5 
c 0 0 1 3 4 5 
d 0 1 2 3 4 5 
e 1 2 3 4 5 6 

f 2 3 4 5 6 7 
g 3 4 5 6 7 8 
h 4 4 5 6 7 8 
i 4 5 6 7 8 9 
i 5 6 7 8 8 9 

k 5 7 8 9 9 10 
1 6 7 8 9 10 11 
m 7 8 9 9 10 11 
n 7 8 9 10 11 12 
o 8 9 10 11 12 13 

P 9 10 11 12 13 14 
q 9 10 11 12 13 14 
r 10 11 12 13 14 15 
s 11 12 13 14 15 16 
t 11 12 13 14 15 16 
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SEQUÍA PROLONGADA 

Número de días Sumando corrector Sumando corrector reducido 
anteriores y consecutivos del índice canadiense después de 1,2 ó 3 días de lluvia 

sin lluvia de peligro 
1 día 2 días 3 días 

0 8 
1 9 
2 10 
3 11 0 0 0 0 
4 12 
5 13 
6 14 
7 15 
16 19 
17 20 1 0 0 0 
18 21 
22 25 
23 26 2 1 0 0 
24 27 

28 
29 33 
30 34 3 1 0 0 
31 35 
32 36 
37 41 
38 42 
39 43 4 2 1 0 
40 44 

45 
46 51 
47 52 
48 53 5 2 1 0 
49 54 
50 55 
56 61 
57 62 
58 63 6 3 1 0 
59 64 
60 65 

66 
67 73 
68 74 
69 75 7 3 1 0 
70 76 
71 77 
72 78 
79 85 
80 86 
81 87 
82 88 8 4 2 0 
83 89 
84 90 

91 
92 99 
93 100 
94 101 
95 102 9 4 2 0 
96 103 
97 104 
98 105 
106 113 
107 114 
108 115 
109 116 10 3 2 0 
110 117 
111 118 
112 119 

j2a 

DIRECCIÓN DE VIENTO DESFAVORABLE 

Velocidad del viento 
km/h 

Sumando con-ector del 
índice canadiense de peliqro 

0- 6 1 
7-13 3 

14-20 6 
21 -28 9 
29-40 12 

15 
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Anexo 2. Medidor de propagación de incendios forestales 
Fuente: ICONA, 1983 
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Anexo 3. Distribución de los incendios forestales en España por 
comunidades autónomas (1989-1996) 

Año 1989 

superficie (hectáreas) 
COlVIUNIDAD AUTÓNOMA número de no 

incendios arbolada arbolada total 

Andalucía 1.215 8.198,0 8.413,0 16.611,0 
Aragón 296 968,0 1.520,0 2.488,0 
Asturias (Principado de) 1.354 13.266,0 18.912,0 32.178,0 
Baleares (Islas) 70 143,0 67,0 210,0 
Canarias 42 171,0 65,0 236,0 
Cantabria 1.033 5.321,0 9.581,0 14.902,0 
Castilla y León 3.506 21.671,0 58.036,0 79.707,0 
Castilla -La Mancha 376 1.086,0 3.281,0 4.367,0 
Cataluña 445 1.256,0 2.832,0 4.088,0 
Comunidad Valenciana 370 496,0 1.047,0 1.543,0 
Extremadura 919 9.207,0 16.448,0 25.655,0 
Galicia 8.343 84.763,0 92.933,0 177.696,0 
Madrid (Comunidad de) 374 700,0 746,0 1.446,0 
Murcia (Región de) 61 25,0 161,4 186,4 
Navarra (Comunidad Foral de) 229 1.498.0 1.285,0 2.783,0 
País Vasco 629 3.090,0 2.452,0 5.542,0 
Rioja (La) 157 305,0 1.222,0 1.527,0 
TOTALES 19.419 152.164,0 219.001,4 371.165,4 

Año 1990 

superficie (hectáreas) 
COMUNIDAD AUTÓNOMA número de no 

incendios arbolada arbolada total 

Andalucía 1.710 3.829,0 13.937,0 17.766,0 
Aragón 222 704,0 476,0 1.180,0 
Asturias (Principado de) 1.018 4.549,0 5.906,0 10.455,0 
Baleares (Islas) 117 422,0 1.347,0 1.769,0 
Canarias 31 2.765,0 25,0 2.790,0 
Cantabria 388 1.350,0 3.551,0 4.901,0 
Castilla y León 2.227 17.701,0 41.540,0 59.241,0 
Castilla -La Mancha 558 4.276,0 3.275,0 7.551,0 
Cataluña 172 537,0 442,0 979,0 
Comunidad Valenciana 625 12.875,0 14.680,0 27.555,0 
Extremadura 638 3.356,0 9.595,0 12.951,0 
Galicia 4.045 18.741,0 32.486,0 51.227,0 
Madrid (Comunidad de) 129 327,0 1.713,0 2.040,0 
Murcia (Región de) 239 827,1 669,1 1.496,1 
Navarra (Comunidad Foral de) 150 360,0 339,0 699,0 
País Vasco 190 434,0 395,0 829,0 
Rioja (La) 67 119,0 171,0 290,0 
TOTALES 12.526 73.172,1 130.547,1 203.719,1 
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Año 1991 

superficie (hectáreas) 
COÍVIUNIDAD AUTÓNOiVIA número de no 

incendios arbolada arbolada total 

Andalucía 1.986 37.088,0 27.982,0 65.070,0 
Aragón 288 4.653,0 3.341,0 7.994,0 
Asturias (Principado de) 419 1.002,0 2.764,0 3.766,0 
Baleares (Islas) 131 43,0 419,0 462,0 
Canarias 79 31,0 154,0 185,0 
Cantabria 246 278,0 1.872,0 2.150,0 
Castilla y León 1.638 8.352,0 27.180,0 35.532,0 
Castilla -La Mancha 615 10.593,0 5.411,0 16.004,0 
Cataluña 526 2.872,0 1.667,0 4.539,0 
Comunidad Valenciana 869 18.728,0 25.698,0 44.426,0 
Extremadura 962 19.620,0 27.111,0 46.731,0 
Galicia 4.717 3.488,0 9.366,0 12.854,0 
Madrid (Comunidad de) 102 1.288,0 647,0 1.935,0 
I\/lurcia (Región de) 148 1.357,8 292,5 1.650,3 
Navarra (Comunidad Foral de) 174 247,0 312,0 559,0 
País Vasco 126 317,0 279,0 596,0 
Rioja (La) 60 99,0 257,0 356,0 
TOTALES 13.086 110.056,8 134.752,5 244.809,3 

Año 1992 

superficie (hectáreas) 
COMUNIDAD AUTÓNOMA número de no 

incendios arbolada arbolada total 

Andalucía 1.559 9.190,0 9.667,0 18.857,0 
Aragón 224 222,0 353,0 575,0 
Asturias (Principado de) 923 2.823,0 6.328,0 9.151,0 
Baleares (Islas) 135 541,0 1.954,0 2.495,0 
Canarias 65 593,0 96,0 689,0 
Cantabria 396 716,0 3.778,0 4.494,0 
Castilla y León 1.615 4.348,0 14.365,0 18.713,0 
Castilla -La Mancha 411 743,0 923,0 1.666,0 
Cataluña 368 757,0 730,0 1.487,0 
Comunidad Valenciana 769 14.340,0 11.849,0 26.189,0 
Extremadura 590 2.293,0 3.516,0 5.809,0 
Galicia 8.145 2.587,0 9.708,0 12.295,0 
Madrid (Comunidad de) 302 249,0 558,0 807,0 
Murcia (Región de) 88 160,3 111,5 271,8 
Navarra (Comunidad Foral de) 90 149,0 399,0 548,0 
País Vasco 99 162,0 188,0 350,0 
Rioja (La) 92 38,0 71,0 109,0 
TOTALES 15.871 39.911,3 64.594,5 104.505,8 
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Año 1993 

superficie (hectáreas) 
COlVIUNIDAD AUTÓNOMA número de no 

incendios arbolada arbolada total 

Andalucía 1.288 10.767,0 6.576.0 17.343.0 
Aragón 306 2.302.0 3.888.0 6.190.0 
Asturias (Principado de) 487 830,0 2.027,0 2.857.0 
Baleares (Islas) 157 1.020.0 685,0 1.705,0 
Canarias 56 128,0 59,0 187.0 
Cantabria 214 423,0 1.541,0 1964,0 
Castilla y León 1.297 2.795,0 8.022,0 10.817.0 
Castilla -La Mancha 486 449,0 1.992.0 2.441,0 
Cataluña 791 3.328,0 3.334,0 6.662.0 
Comunidad Valenciana 715 8,563,0 17.404.0 25.967.0 
Extremadura 731 595,0 2.071.0 2.666,0 
Galicia 7.158 1.566,0 6.511.0 8.077.0 
Madrid (Comunidad de) 87 24,0 58.0 82,0 
Murcia (Región de) 120 162,9 468.4 631,3 
Navarra (Comunidad Foral de) 156 95,0 788,0 883.0 
País Vasco 128 249,0 228.0 477,0 
Rioja (La) 63 20,0 205,0 225.0 
TOTALES 14.240 33.316,9 55.857.4 89.174,3 

Año 1994 

superficie (hectáreas) 
COMUNIDAD AUTÓNOMA número de no 

incendios arbolada arbolada total 

Andalucía 1.671 13.251,0 22.883.0 36.134.0 
Aragón 468 19.717,0 11.827.0 31.544.0 
Asturias (Principado de) 991 975,0 5.280.0 6.255,0 
Baleares (Islas) 143 1.371,0 1.083.0 2.454,0 
Canarias 94 3.710,0 1.037.0 4.747,0 
Cantabria 246 865,0 2.860.0 3.725,0 
Castilla y León 2.448 4.629,0 39.485.0 44.114,0 
Castilla -La Mancha 706 32.465,0 8.540,0 41.005,0 
Cataluña 1.220 62.575,0 14.050,0 76.625.0 
Comunidad Valenciana 751 89.236.0 49.169.0 138.405,0 
Extremadura 1.069 728,0 5.378.0 6.106,0 
Galicia 8.480 1.732,0 13.666.0 15.398.0 
Madrid (Comunidad de) 407 558.0 960.0 1.518.0 
Murcia (Región de) 171 24.034,0 2.800,6 26.834.6 
Navarra (Comunidad Foral de) 211 989,0 1.641.0 2.630,0 
País Vasco 84 423,0 323.0 746,0 
Rioja (La) 108 171,0 326.0 497,0 
TOTALES 19.268 257.429.0 181.308,6 438.737,6 
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Año 1995 

superficie (hectáreas) 
COMUNIDAD AUTÓNOMA número de no 

incendios arbolada arbolada total 

Andalucía 1.389 7.625,0 5 ,346.0 12.971,0 
Aragón 377 3.344,0 506,0 3.850,0 
Asturias (Principado de) 1.762 2.650,0 12 ,772.0 15.422,0 
Baleares (Islas) 116 290,0 135,0 425,0 
Canarias 56 3.331,0 299.0 3.630,0 
Cantabria 475 853,0 4 .554,0 5.407,0 
Castilla y León 2.081 5.789,0 29 .053,0 34.842,0 
Castilla -La Mancha 569 319,0 703,0 1,022,0 
Cataluña 753 2.202,0 4 .838,0 7.040,0 
Comunidad Valenciana 467 1.221,0 1 .000,0 2.221,0 
Extremadura 1.357 1.033,0 3 .290.0 4.323.0 
Galicia 15.253 11.926,0 34 .759,0 46.685,0 
Madrid (Comunidad de) 344 881,0 517,0 1.398,0 
Murcia (Región de) 122 34,4 40,3 74,7 
Navarra (Comunidad Foral de) 271 249,0 2 .137,0 2.386,0 
País Vasco 255 606,0 711,0 1.317,0 
Rioja (La) 177 36,0 432,0 468,0 
TOTALES 25.824 42.389,4 101 .092,3 143.481,7 

Año 1996 

superficie (hectáreas) 
COMUNIDAD AUTÓNOMA número de no 

incendios arbolada arbolada total 

Andalucía 673 414,3 477,9 892.2 
Aragón 266 104,0 195.6 299.6 
Asturias (Principado de) 692 525,1 2.910,0 3.435,1 
Baleares (Islas) 75 25,0 62.0 87,0 
Canarias 52 105.4 58,1 163,5 
Cantabria 276 1.260.1 1.731.8 2.991,9 
Castilla y León 1.213 2.268.6 10.341,8 12.610,4 
Castilla -La Mancha 432 458.4 994,3 1.452,7 
Cataluña 461 438.4 495,9 934,3 
Comunidad Valenciana 374 246.6 484,4 731,0 
Extremadura 1.120 243.1 6.277,7 6.520,8 
Galicia 10.099 3.236.0 17.018,0 20.254,0 
Madrid (Comunidad de) 108 21.7 51.7 73,4 
Murcia (Región de) 99 293,6 35.6 329,2 
Navarra (Comunidad Foral de) 185 256.4 638,0 894,4 
País Vasco 115 457.9 225.2 683.1 
Rioja (La) 80 20.6 96,0 116,6 
TOTALES 16.320 10.375.2 42.094,0 52.469.2 



ANEXOS 338 

Anexo 4. Porcentajes de causalidad de los incendios forestales 
en España (1972-1995). 

NATURALES ANTRÓPICAS DESCONC 

Año Rayo Negligencia Otras causas Intencionado Descono 

1972 0,7 19,4 2,2 28,2 49,5 
1973 3,9 35,5 2,9 20,2 37,6 
1974 2,5 31,2 3,5 27,1 35,8 
1975 5,9 27,0 2,9 28,4 35,9 
1976 9,7 21,1 1,6 30,2 37,4 
1977 2,0 29,1 2,4 29,9 36,5 
1978 1,6 15,9 1,7 45,2 35,5 
1979 2,5 13,6 1,4 41,7 40,8 
1980 2,6 17,3 2,2 37,4 40,5 
1981 3,1 13,5 1.9 39,7 41,9 
1982 3,8 14,9 1,8 36,3 43,2 
1983 5,4 22,5 2,2 30,0 39,9 
1984 2,6 14,0 2,0 39,5 41,8 
1985 2,8 12,5 1,6 39,9 43,2 
1986 3,3 15,4 2,3 30,5 48,4 
1987 4,3 12,1 1,6 37,8 44,2 
1988 1,5 13,6 1,5 40,2 43,2 
1989 2,5 10,7 0,9 45,4 40,4 
1990 6,8 12,5 1,3 31,2 48,1 
1991 6,6 13,8 1,6 40,5 37,5 
1992 5,0 15,2 1,3 53,3 25,2 
1993 4,4 15,9 1,9 56,5 21,4 
1994 4,3 15,4 2,1 54,8 23,5 
1995 3,8 10,5 1,2 66,7 17,8 
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Anexo 5. Número de incendios, superficie total y distribución porcentual 
de la superficie arbolada y no arbolada afectada por el fuego en el 

territorio peninsular español (1989-1996). 

número superficie % % 
Comunidad Autónoma incendios total (has) arbolado no arbolado 

Murcia (Región de) 1.048 31.474.5 85.5 14.5 
Cataluña 4.736 102.354.3 72,3 27.7 
Castilla -La Mancha 4.153 75,508.7 66.7 33.3 
Aragón 2.447 54.120.6 59.2 40.8 
Comunidad Valenciana 4.049 267,037.0 54,6 45.4 
País Vasco 1.626 10.540.1 54.4 45.6 
Andalucía 11.491 185644.2 40.7 51.3 
Madrid (Comunidad de) 1.853 9.299.4 43.5 56,5 
Galicia 66.240 344.486.0 37.2 62.8 
Navarra (Comunidad Foral de) 1.466 11,382.4 33.8 66.2 
Extremadura 7.386 110.761.8 33.5 66,5 
Asturias (Principado de) 7.646 83,519.1 31.9 68.1 
Cantabria 3.274 40.534.9 27.3 72.7 
Castilla y León 16.025 295,576.4 22.9 77.1 
Rioja (La) 804 3,588.6 22.5 77.5 
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Anexo 6. Ecuaciones de ajuste y coeficientes de correlación (r) utilizadas 
para el relleno de lagunas en las series de precipitación. 

Alhama Cena Guerrero: Estación Base: Librilla 

meses ecuación r 
Enero - 7 , 4 7 4 8 1 7 + 0 , 9 3 1 3 2 2 x P E ( E . B . ) 0 , 9 9 

Febrero - 8 , 0 1 7 3 9 8 + 1 , 1 8 3 0 1 2 X P F Í E . B . ) 0 , 9 9 

Marzo - 0 , 5 9 2 1 0 9 + 1 , 0 0 7 1 4 6 X P M ( E . B . ) 0 , 9 9 

Abril - 8 , 2 8 7 0 1 3 + 1 , 0 7 7 7 2 4 x P A ( E . B . ) 0 , 9 9 

Mayo - 2 3 , 3 8 6 4 3 5 + 1 , 6 3 3 1 1 6 x P M ( E . B . ) 0 , 9 9 

Junio - 1 , 5 5 0 9 5 3 + 1 , 2 0 3 2 9 4 x Pj ( E . B . ) 0 , 9 9 

Julio - 1 , 3 5 1 1 1 0 + 1 , 8 0 7 1 3 2 x PJL ( E . B . ) 0 , 9 8 

Agosto 2 , 9 4 3 5 3 5 + 0 , 5 4 9 1 7 7 x PAG ( E . B . ) 0 , 9 9 

Septiembre 9 , 5 5 2 9 5 9 + 0 , 9 8 0 9 4 4 x Ps ( E . B . ) 0 , 9 7 

Octubre 2 5 , 7 2 0 0 7 6 + 0 , 8 9 0 0 8 0 x Po ( E . B . ) 0 , 9 9 

Noviembre 2 , 1 0 0 7 7 8 + 0 , 6 8 0 3 2 2 x P N ( E . B . ) 0 , 9 9 

Diciembre 2 , 0 3 7 5 0 9 + 0 , 9 9 9 7 2 5 x PQ ( E . B . ) 0 , 9 9 

Px (E.B.): Precipitación mensual de la estación base 

- Alhama Comarza: Estación Base: Librilla 

meses ecuación r 
Enero 1 0 , 5 0 7 6 2 8 + 1 , 1 4 5 1 3 3 x P E (E.B.) 0 , 9 9 

Febrero 0 , 4 4 5 5 3 6 + 1 , 1 6 5 0 0 9 x P F (E.B.) 0 , 9 9 

Marzo 4 , 2 8 4 2 5 3 + 1 , 2 4 7 9 0 3 x P M (E.B.) 0 , 9 6 

Abril - 2 0 , 4 5 9 3 4 5 + 1 , 9 1 7 8 8 6 x P A (E.B.) 0 , 9 9 

Mayo 1 , 5 5 8 0 8 9 + 1 , 0 1 1 1 6 5 X P M (E.B.) 0 , 9 6 

Junio 2 5 , 0 0 1 2 3 4 + 1 , 1 2 2 0 0 0 x P j (E.B.) 0 , 9 4 

Julio - 0 , 6 1 2 6 6 + 0 , 6 5 8 5 9 7 x Pju (E.B.) 0 , 9 9 

Agosto - 3 , 3 6 0 0 5 4 + 1 , 4 6 4 4 2 0 x PAG (E.B.) 0 , 9 9 

Septiembre 5 , 3 9 8 6 2 8 + 1 , 0 4 1 0 4 5 x Ps (E.B.) 0 , 9 7 

Octubre 4 . 0 7 6 5 1 8 + 1 , 4 1 4 2 4 8 x P Q (E.B.) 0 , 9 9 

Noviembre - 2 , 1 5 6 0 5 1 + 1 , 2 9 2 6 4 4 x P N (E.B.) 0 , 9 9 

Diciembre - 2 7 , 6 8 8 0 5 1 + 2 , 4 0 2 8 5 6 x P Q (E.B.) 0 , 9 8 

Px (E.B.): Precipitación mensual de la estación base 
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Anexo 7. Ecuaciones de ajuste y coeficientes de correlación (r) utilizadas 
para el relleno de lagunas en las series de temperatura. 

- Alhama Ceña Guerrero : Estación Base: Librilla 

meses ecuación r 
Enero 0,109574 + 1,009697 x P E ( E . B . ) 0,97 
Febrero 0,797265 + 0,943686 x (E.B.) 0,99 
Marzo 5,731429 + 0,558730x ( E . B . ) 0,97 
Abril 0,922558 + 0,927343 x T\ (E.B.) 0,99 
Mayo -5,295708 + 1,231959 x (E.B. ) 0,97 
Junio -22,016806 + 1,916673 x (E.B.) 0,82 
Julio 8,890583 + 0,622046 x T^JL (E.B.) 0,97 
Agosto -1,327291 + 1,018183 x T ^ G ( E . B . ) 0,99 
Septiembre -2,511645 + 1,097087 x T^g ( E . B . ) 0,99 
Octubre 3,307428 + 0,824325 x T^o ( E . B . ) 0,95 
Noviembre 5,443834 + 0,616883 x T^N ( E . B . ) 0,96 
Diciembre -0,061405 + 1,033980 x T% ( E . B . ) 0,99 

P x ( E . B . ) : Temperatura media mensual de la estación base 
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Anexo 8. Registros térmicos extremos de las estaciones meteorológicas 
de Sierra Espuña y su entorno (1968-1997) 

ALHAMA HUERTA ESPUÑA 

T E M P E R A T U R A S E X T R E M A S 

meses máximas medias medias mínimas 
absoluta máximas mínimas absolutas 

Enero 17,6 10,9 2,9 -2,2 
Febrero 19,0 12,1 3,5 -1,9 
Marzo 21,5 13,9 4.6 -0.5 
Abril 23,2 16,4 6,5 1,5 
Mayo 26,0 20,1 9,4 4,5 
Junio 30,9 24,9 13,2 8,5 
Julio 35,4 29,1 16,7 12,2 
Agosto 34,7 29,1 17,1 12,7 
Septiembre 30,0 24,9 14,1 9,9 
Octubre 25,8 19,4 10,1 5,6 
Noviembre 21,5 14,8 6,5 1,3 
Diciembre 18,1 11,4 3,8 -1,3 
Media anual 25,3 18,9 9,0 4,2 

LIBRILLA 

T E M P E R A T U R A S E X T R E M A S 

meses máximas medias medias mínimas 
absolutas máximas mínimas absolutas 

Enero 21,4 15,3 4,6 -0,3 
Febrero 23,7 17,1 5,4 0,2 
Marzo 26,6 19,4 7,2 2,4 
Abril 28,0 21,9 8,9 4,4 
Mayo 31,2 25,2 12,2 7,5 
Junio 35,7 29,7 16,2 11,9 
Julio 37,7 34,0 19,0 15,3 
Agosto 38,9 33,8 19,6 16,2 
Septiembre 34,5 29,7 16,8 12,7 
Octubre 29,0 23,9 12,9 7,5 
Noviembre 24,8 18,7 8,5 2,9 
Diciembre 21,2 15,4 5,7 0,2 
Medía anual 29,4 23,6 11,4 6.7 
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TOTANA ALQUERÍAS 

T E M P E R A T U R A S E X T R E M A S 

meses máximas medias medias mínimas 
absolutas máximas mínimas absolutas 

Enero 18,0 11,8 3,7 -0,8 
Febrero 19,3 13,0 4,2 -0,5 
Marzo 22,0 14,9 5,6 0,5 
Abril 22,3 16,5 7,4 2.3 
Mayo 26,6 20,4 10,3 4,9 
Junio 30,4 24,9 14,3 9,1 
Julio 34,6 29,1 17,7 12,2 
Agosto 34,1 28,8 17,9 12,3 
Septiembre 29,8 25,1 14,4 9,5 
Octubre 24,6 19,8 10,9 5.9 
Noviembre 21,5 15,5 7,4 2,2 
Diciembre 18,1 12,3 4,3 0.1 
Media anual 25,1 19,3 9,8 4,8 

TOTANA IL 

T E M P E R A T U R A S E X T R E M A S 

meses máximas medias medias mínimas 
absolutas máximas mínimas absolutas 

Enero 21,5 15,6 4,9 -0,1 
Febrero 23,6 16,9 6,1 0,3 
Marzo 25,7 18,7 7,7 2.1 
Abril 27,9 21,1 9,6 4,7 
Mayo 30,6 24,9 12,9 8,2 
Junio 34,8 29,2 16,8 12,6 
Julio 38,4 32,8 19,6 16,4 
Agosto 38,5 32,8 20,2 16,9 
Septiembre 32,9 29,4 17,4 12,2 
Octubre 30,0 24,0 13,3 7.6 
Noviembre 25,6 19,4 9,3 3,6 
Diciembre 22,2 16,2 6,2 0,2 
Media anual 29,3 23,4 12,0 7.1 
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TOTANA SR. MUÑOZ 

T E M P E R A T U R A S E X T R E M A S 

meses máximas medias medias mínimas 
absolutas máximas mínimas absolutas 

Enero 21,2 15,7 4,6 -0,3 
Febrero 23,2 16,9 5,3 -0,1 
Marzo 25,6 18,8 6,5 2,0 
Abril 27,4 21,0 8,1 4,2 
Mayo 30,6 24,8 11,1 7,4 
Junio 33,9 28,4 14,6 10,8 
Julio 37,2 31,8 17,3 13,9 
Agosto 37,7 32,4 18,4 15,4 
Septiembre 33,4 28,6 15,5 11,6 
Octubre 29,5 23,5 11,8 7,5 
Noviembre 24,6 19,0 8,2 3,3 
Diciembre 22,1 15,9 5,6 0,5 
Media anual 28,9 23,1 10,6 6,3 

ZARZADILLA DE TOTANA 

T E M P E R A T U R A S E X T R E M A S 

meses máximas medias medias mínimas 
absolutas máximas mínimas absolutas 

Enero 17,5 12,3 3,9 -0,7 
Febrero 19,1 13,8 4,8 -0,2 
Marzo 22,7 16,2 6,5 1,2 
Abril 24,8 18,7 8,4 3,5 
Mayo 28,0 22,5 11,7 6,3 
Junio 32,7 27,3 15,6 11,2 
Julio 35,9 31,0 18,5 14,2 
Agosto 34,7 31,3 19,0 15,1 
Septiembre 31,5 27,1 16,1 12,0 
Octubre 27,0 21,2 11,9 7,5 
Noviembre 22,5 16,1 8,1 3,4 
Diciembre 17,8 12,7 4,8 0,6 
Media anual 26,2 20,8 10,8 6,2 
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Anexo 9. Temperaturas máximas absolutas registradas en las 
estaciones meteorológicas de Totana IL y Alhama Huerta Espuña (1957-
1997) y cálculo de medias móviles (con banda de suavización de 5 en 5) 

Años Totana IL Alhama Huerta Espuña 

T^ máxima mi1 T^ máxima mi2 
absoluta °C absoluta "C 

1957 40,0 — 38,0 
1958 40,0 37,5 — 
1959 37.0 38,6 36,5 37,1 
1960 36,0 38,5 36,5 36,8 
1961 40,0 38,7 37,0 36,9 
1962 39,5 39,3 36,5 36,8 
1963 41.0 40,1 38,0 36,7 
1964 40,0 39,9 36,0 36,3 
1965 40.0 40,4 36,0 37,0 
1966 39,0 39,6 35,0 36,8 
1967 42.0 39,4 40,0 36,8 
1968 37.0 39.4 37,0 36,4 
1969 39,0 39,8 36,0 36,6 
1970 40,0 38.4 34,0 34,8 
1971 41.0 38,6 36,0 34,0 
1972 35,0 38.8 31,0 34,6 
1973 38,0 38,8 33,0 35,4 
1974 40,0 38.4 39.0 35,6 
1975 40,0 38,6 38.0 35,6 
1976 39.0 39,8 37.0 37,2 
1977 36,0 39,4 31,0 36,6 
1978 44,0 39,8 41,0 36,2 
1979 38,0 40,0 36.0 35,8 
1980 42,0 40,8 36,0 37,2 
1981 40.0 40,0 35.0 36,4 
1982 40,0 40.4 38,0 37,0 
1983 40,0 39,6 37.0 37,2 
1984 40.0 39.8 39,0 37,6 
1985 38.0 39,2 37.0 37,2 
1986 41,0 39.4 37,0 37,4 
1987 37,0 39,6 36,0 37,2 
1988 41,0 40.0 38,0 36,8 
1989 41,0 39,8 38,0 36,8 
1990 40.0 40.4 35,0 36,6 
1991 40,0 40,2 37,0 36,4 
1992 40,0 41.0 35,0 37,2 
1993 40.0 40,6 37.0 37,4 
1994 45,0 39.9 42,0 37,2 
1995 38.0 39,8 36,0 37,0 
1996 36.5 — 36,0 — 
1997 39,5 34,0 — 

mil : medias Totana IL con banda de 5 en 5 
mi2: medias Huerta Espuña con banda de 5 en 5 
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Anexo 10. Registros de los valores de humedad relativa (%) en la 
estación meteorológica de Alcantarilla (Murcia) (1968-1997) 

años E F M A M J J A s 0 N D media 
anual 

1968 61.0 70,0 70,0 72,0 70,0 60.0 62,0 61,0 62.0 72.0 72,0 74,0 67,2 
1969 78.0 71,0 58,0 55.0 53,0 49,0 45,0 53,0 57.0 74,0 73,0 58,0 60,3 
1970 71.0 49,0 59,0 47,0 42,0 44.0 51,0 54,0 57.0 64,0 63,0 63,0 55,3 
1971 63.0 57,0 55,0 61,0 55,0 43,0 50,0 54,0 61.0 72,0 63.0 79,0 59,4 
1972 59,0 58,0 64,0 54.0 58,0 60.0 67,0 79,0 78,0 73,0 78,0 74,0 66,8 
1973 65,0 52,0 61,0 53,0 54,0 58,0 50,0 61,0 57.0 64,0 81.0 65,0 60,1 
1974 69,0 59,0 63,0 64,0 56,0 54.0 55,0 57,0 58,0 59,0 66,0 72,0 61,0 
1975 63,0 70,0 56,0 56,0 61,0 58,0 51,0 56,0 60.0 61,0 55.0 78,0 60,4 
1976 68,0 66,0 53,0 64,0 67,0 50,0 55,0 64,0 68,0 55,0 58,0 70,0 61,5 
1977 75,0 58,0 50,0 51,0 55,0 49,0 49,0 52,0 61.0 70,0 67.0 80,0 59.8 
1978 63,0 49,0 49,0 51,0 51,0 48,0 50,0 53,0 55,0 61,0 69,0 63,0 55,2 
1979 71,0 53,0 46,0 42,0 46,0 52,0 48,0 51,0 60,0 63,0 55,0 57,0 53.7 
1980 66,0 70,0 54,0 60,0 55.0 51,0 52,0 55,0 62,0 48,0 62,0 51,0 57,2 
1981 53,0 56,0 52,0 61,0 48,0 50,0 48,0 57,0 53,0 58,0 65,0 48,0 54.1 
1982 58,0 61,0 53,0 59,0 57.0 45,0 44,0 55,0 57.0 55,0 67,0 59,0 55,8 
1983 61,0 63,0 55,0 44,0 43,0 50,0 50,0 53,0 54.0 63,0 76,0 66,0 56,5 
1984 59,0 53,0 53,0 54,0 54.0 45,0 47,0 54,0 51,0 58,0 65,0 65,0 54,8 
1985 57,0 62,0 51,0 48,0 52,0 52,0 44,0 54,0 62.0 64,0 64,0 72,0 56,8 
1986 50,0 52,0 55,0 47,0 51.0 53,0 52,0 56,0 56,0 74,0 72,0 63,0 61,9 
1987 63,0 64,0 59,0 54,0 54,0 50,0 58,0 57,0 60.0 66,0 68,0 80,0 61,1 
1988 71,0 62,0 51,0 59,0 57.0 64,0 60,0 62,0 63,0 70,0 83,0 71,0 64,4 
1989 81,0 73,0 70,0 59,0 60,0 58,0 60,0 60,0 77,0 82,0 81,0 83,0 70,3 
1990 82,0 68,0 72,0 65,0 66.0 59,0 62,0 68,0 76,0 76,0 72,0 74,0 70,0 
1991 73,0 71,0 68,0 62,0 60,0 66,0 63,0 59,0 74,0 73,0 60.0 72,0 66,8 
1992 70,0 67,0 61.0 50,0 51.0 57,0 50,0 47,0 61,0 54,0 63,0 70,0 58,4 
1993 67,0 76,0 63,0 48,0 57,0 46,0 55,0 51,0 48.0 55,0 74,0 61,0 58,4 
1994 53,0 50,0 59,0 45,0 50.0 46,0 48,0 51,0 56,0 69,0 74,0 63,0 55,3 
1995 53,0 58,0 56,0 48,0 47,0 52,0 43,0 56,0 49,0 64,0 60,0 69,0 54,6 
1996 68,0 53,0 57,0 52,0 46.0 44,0 48,0 53,0 55,0 60,0 63,0 74,0 56,1 
1997 74,0 67,0 60,0 64,0 49,0 45,0 44,0 47,0 62,0 62.0 64,0 67,0 58,8 

media 65,5 61,3 57,8 55,0 54.2 51,9 52,0 56,3 60,3 64,6 67,8 68,0 59,7 

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología. Centro Territorial de Murcia. 
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A n e x o 11. Datos sobre ve loc idades del viento en las es tac iones 
meteorológicas de Alcantar i l la y Lo rca Cereal icul tura (kilómetros/hora) 

Estación meteorológica de Alcantar i l la (Murcia) (1968-1997) 

meses 
Años E F M A M J J A S 0 N D Media 

anual 
1968 7,2 6,4 6,7 6,6 7,5 6,4 6,6 7,2 7.0 4,4 6,4 8,5 6,8 
1969 — — 8.4 7,3 7,3 6,6 6,4 5.9 5.4 4,6 4,0 8,9 
1970 5,9 8,2 7,0 7,8 8,2 — 7,8 7,3 6,0 5,9 4,7 5.0 — 
1971 6,9 7.1 10,5 7.4 8,6 7.8 7,9 7,7 5,6 4,7 7.9 4,8 7,3 
1972 8,7 — 6,9 9,1 7,5 7,0 7,1 7,2 5,5 5,4 5,6 4,3 
1973 6,0 8,0 6,9 7.3 6,7 6.7 7,8 6,7 6,1 5,6 3,7 6,4 6,5 
1974 4.7 8,9 7,5 7,0 7.0 7,4 6,6 6,3 5.9 6,9 5,1 3.1 6,4 
1975 5,3 5,2 9,3 7,5 6,6 6.2 7,1 6,5 5,6 5,2 7,6 3,9 6,3 
1976 4,7 6.1 7,4 7,4 6,6 6,3 7,1 6,4 5,7 7,0 4,9 6,3 6,3 
1977 5,9 6,1 7,1 6,7 8,3 7,8 7,6 6,9 5,4 5,2 5,2 4,6 6,4 
1978 7.2 7,8 8.3 9,2 7.6 8,4 7,0 6,7 5,5 6,1 4,6 5,8 7.0 
1979 6.6 9,5 8,6 9,8 7,6 6,9 6.8 7,2 6,0 6,8 6,4 5,3 7,3 
1980 6,1 5.5 7,8 6,8 6,8 7,0 6,7 6.4 5,7 6.6 6.4 7.9 6,6 
1981 6,6 6,0 7,7 7,1 7,8 7.3 7,0 6,2 5,9 5,2 4,3 8,4 6.6 
1982 6,6 6,5 7,4 6,2 6,7 7.2 7,5 6,9 6,1 6,5 7.1 6,7 6,8 
1983 3,5 5,3 8,2 7,6 7,7 6,9 6,8 6,9 5,9 5,1 4,1 5,4 6,1 
1984 6,4 7,4 6,8 7,4 8,0 8,2 6,9 6,6 7,1 5,6 6,1 4,5 6,7 
1985 5,5 6,8 — 8,0 7.5 7,0 6,7 5,1 4.6 5,3 4,3 
1986 7,9 7,7 7,0 7,8 6,7 7,1 6,7 7,2 6,3 4,5 4,0 5,4 6,5 
1987 6,9 6,9 7,5 7,1 7,0 7,5 7,2 6,8 5,6 — 6.2 3,3 
1988 6,1 7,1 8,0 6,9 6,5 — — — 5,4 5,1 3,8 4,2 
1989 3.2 6,2 5,9 8,6 — 5,9 6.8 6,4 5,4 5,1 5.7 4.6 
1990 4,0 5,1 5,6 7,4 6,4 7,1 6,5 6,5 6,1 6.2 5,4 5,8 6.0 
1991 5,3 5.6 7,9 6,4 6,7 6,1 5,9 3,4 

6.0 

1992 3.8 5,0 7,1 8,2 7,2 6,8 6,2 6,4 5,8 6,6 5,3 5,6 6,2 
1993 3,9 5,6 5,5 7.3 6,7 6,9 7,2 6,6 6,5 6,6 4,3 5.6 6,1 
1994 6,5 7,4 5,1 8,8 7,1 7,5 6,8 6,6 6,0 5,1 4,2 4,8 6,3 
1995 6,8 — 7,8 6,9 7,6 7,6 7.3 6,8 6,4 4.4 6,0 5,5 
1996 5.7 8,7 6,5 7,0 7,1 — 5,9 5,2 5,7 

5,5 

1997 — 4,8 5,8 7,1 6,7 6,1 5,4 4,6 5,7 5,4 
1998 4,7 — 5,8 8,6 6,5 6.8 6,7 6,2 6.3 5,9 4,8 4,1 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resúmenes de datos del Instituto Nacional de 
Meteorología, Centro Territorial de Murcia. 
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Estación meteorológica de Lorca Cerealicultura (1990-1997) 

meses 

Años E F M A M J J A 8 0 N D Media 
anual 

1990 5.1 4,8 6,9 7,3 6,9 6,7 6,6 6,9 5,4 5,5 3,6 5,4 5,9 
1991 4,3 4,7 6,9 5,5 6,0 — 7,4 5.5 4,8 5,6 4,4 — — 
1992 4.5 5,6 7,3 7,4 7,3 5,9 6,1 5,3 5,1 5,1 3,8 6,5 5,8 
1993 4,1 6,7 5,4 6,6 6,3 6,6 7,4 6,7 5,2 6,2 4,3 4,4 5,8 
1994 6.2 6,4 5,8 6,9 6,2 7.5 6,8 6,2 5,3 4,0 3,4 4,2 5,7 
1995 6,3 5,8 8,0 6,9 7,4 4,0 6,9 6,8 5,5 5,2 5.2 5,1 6,1 
1996 5.0 8,2 6,7 6,6 6,7 7.0 7,3 6,6 5,9 4,8 5.8 4,6 6,3 
1997 5,6 4,7 5,7 6,3 6,8 6,8 7,2 6,3 6,2 5,0 5.5 5,2 5,9 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resúmenes de datos del Instituto Nacional de 
Meteorología, Centro Territorial de Murcia. 
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Anexo 12. Datos sobre frecuencia de los vientos en las estaciones 
meteorológicas de Alcantarilla y Lorca Cerealicultura 

Estación meteorológica de Alcantarilla (Murcia) (1968-1997) 

AÑO FREC. E F M A M J J A S O N D 

1968 1°C 1230 587 830 705 825 610 675 985 340 105 640 710 
2°C 40 5 440 305 390 630 890 1045 370 255 70 50 
3''C 180 490 285 595 930 670 550 690 700 265 125 340 
4°C 528 695 243 425 235 100 85 450 240 120 490 720 
Cal. 5462 5183 5642 5170 5060 5190 5240 4270 5550 6695 5875 5620 

1969 1''C 400 615 765 680 815 290 555 295 260 175 590 1434 
2°C 55 65 265 300 315 625 825 445 195 135 110 48 
3°C 195 185 320 400 380 555 405 365 120 75 145 651 
4°C 470 415 710 370 285 65 0 10 85 60 260 2008 
Cal. 6320 5200 5380 5450 5645 5665 5655 6325 6540 6995 6095 3299 

1970 1°C 650 1105 1230 1345 1755 1645 2140 2050 740 1000 670 1295 
2''C 110 55 520 580 1185 1285 1235 1520 1895 930 755 85 
3°C 600 880 910 1075 920 1150 405 740 695 495 230 55 
4°C 1645 2210 1630 1170 780 740 810 260 335 875 1045 1405 
Cal. 4435 2470 3150 3030 2800 2380 2850 2870 3535 4140 4260 4600 

1971 re 1340 1075 2080 955 990 1335 1880 2040 1090 890 2030 890 
2°C 175 760 870 690 810 1425 1745 825 750 795 440 585 
3°C 490 495 625 1045 1610 920 670 725 435 245 110 145 
4°C 1850 1605 2055 1395 1630 1105 405 1015 610 330 1320 510 
Cal. 3585 2785 1810 3115 2400 2415 2740 2835 4315 5180 3300 5310 

1972 1°C 2265 1280 1155 2140 1215 765 1200 790 1065 1645 1405 1250 
2''C 330 530 785 915 1545 2205 1870 2780 1555 980 1045 425 
3"'C 110 510 835 695 915 1070 1070 1185 795 440 450 340 
4''C 1135 1410 1705 1650 1525 895 375 375 775 1695 2010 1785 
Cal. 3600 2510 2960 1800 2240 2265 2925 2310 3010 2680 2290 3640 

1973 1=0 1795 2300 2000 1405 1310 1670 1615 2085 1890 1255 1255 2040 
200 195 330 1320 1455 1865 2130 2385 1180 1275 1100 1075 255 
3°C 535 295 670 890 1005 795 800 915 775 875 275 585 
400 2550 2160 1305 1540 1050 710 980 255 625 1330 1095 2490 
Cal. 2365 1635 2145 1910 2210 1895 1660 3005 2635 2880 3500 2070 

1974 1°C 980 2090 1700 1265 1045 1085 480 1345 955 1365 435 466 
2°C 360 495 1075 1120 2045 2290 2655 1400 1410 795 395 323 
3°C 615 565 760 810 1080 1225 1365 980 1160 1230 1285 1094 
4°C 2960 2290 2295 2450 1980 1775 950 605 1605 2425 1760 846 
Cal. 2525 1280 1610 1555 1290 825 1990 3110 2070 1625 3325 4711 
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(Alcantarilla continuación) 

1975 re 490 1396 780 1574 1208 1334 2450 1925 1609 1737 820 915 
2°C 277 510 530 1084 1182 1528 1675 1790 1133 786 442 311 
3°C 2082 1546 2378 1306 1701 1473 1025 1048 1505 1270 1563 1290 
4''C 1641 1458 2928 1557 1099 730 575 812 653 1122 2235 1378 
Cal. 2950 1810 824 1679 2250 2135 1715 1865 2300 2525 2140 3546 

1976 1°C 713 1220 1320 1654 2033 2115 2468 2433 1347 930 740 850 
2°C 453 580 860 942 1429 1556 1455 1368 1210 488 382 377 
3°C 1832 1465 1560 1750 1302 840 1093 613 1255 1331 1373 1665 
4°C 1047 1485 1725 1746 852 474 811 747 468 2071 1340 978 
Cal. 3395 2210 1975 1108 1824 2215 1613 2279 2920 2620 3365 3570 

1977 1°C 915 505 1205 1585 1395 1490 2345 1790 1815 1825 740 1355 
2°C 255 395 710 875 1025 1095 1298 1315 1260 965 560 645 
3°C 1380 2240 1655 1135 945 1325 1040 780 570 1480 2375 1790 
4''C 1335 1490 1370 1105 1780 780 790 1160 430 1330 2130 1375 
Cal. 3555 2090 2500 2500 2295 2510 1967 2395 3125 1840 1395 2275 

1978 r e 585 575 635 745 1440 1760 2545 2685 1685 1750 1380 630 
2''C 255 530 565 740 1325 1085 1515 1255 1025 525 220 215 
3°C 1535 2590 1510 1860 1180 1065 510 810 1160 735 1080 2160 
4°C 2425 2055 2360 2190 1370 1360 505 630 860 1790 1690 1535 
Cal. 2640 970 2370 1665 2125 1930 2365 2060 2470 2640 2830 2900 

1979 r e 1272 700 655 895 2132 2163 2832 2270 1710 1250 405 485 
2°C 279 210 470 608 1634 1743 1005 1295 840 570 290 175 
3°C 1760 1940 1895 1449 1346 583 518 590 535 1585 1360 1590 
4''e 1626 2390 2220 2643 587 434 700 710 1075 1275 1620 1760 
Cal. 2503 1480 2200 1605 1741 2277 2385 2575 3040 2760 3525 3430 

1980 r e 435 1200 875 1715 1380 2285 2330 2110 2300 1065 880 840 
2 ^ 175 320 545 990 983 1100 1530 1155 1100 700 340 240 
3°C 1910 2175 2090 1585 1847 1230 1210 1050 850 1450 1140 1640 
4°C 2145 960 2220 1175 1375 630 630 675 490 1450 1630 2540 
Cal. 2775 2305 1710 1735 1855 1955 1740 2450 2460 2775 3210 2180 

1981 r e 795 915 930 1190 895 2360 2835 2540 1720 1575 1655 480 
2°C 335 470 650 1015 970 1530 1675 1210 1105 755 495 305 
3°e 1255 1475 2560 1920 2010 845 855 655 1395 1345 805 2825 
4°C 1950 1695 1510 1260 1395 500 525 555 880 995 1015 2410 
Cal. 3105 2165 1790 1815 2170 1965 1550 2480 2100 2770 3230 1420 

1982 r e 910 1210 1655 1760 2460 2320 2400 2475 1745 1025 885 255 
2°C 410 560 925 1010 1730 1505 1585 1725 1325 520 470 190 
3°C 1635 920 1370 1150 720 940 1085 805 925 1875 1360 2060 
4°C 1660 1915 1790 980 650 670 725 600 585 1995 2005 2240 
Cal. 2825 2115 1700 2300 1880 1765 1645 1835 2620 2025 2480 2695 

1983 r e 920 855 1365 1355 1700 2285 2750 1960 1980 1675 850 415 
2°C 550 640 855 1065 1375 1775 2040 1520 1185 875 415 335 
3°C 1535 1465 1485 1905 1550 795 895 895 865 1425 1615 1835 
4°C 1015 1315 2005 1535 1275 590 690 815 870 805 1205 1440 
Cal. 3420 2445 1730 1340 1540 1755 1065 2250 2300 2660 3115 3415 
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1984 re 505 705 965 1925 1065 
2°C 255 610 890 1120 705 
Z°C 2130 1660 1770 860 1980 
A'C 2175 2035 1735 1270 1890 
Cal. 2375 1950 2080 2025 1800 

1985 re 870 1240 1510 1645 
2''C 540 660 1005 1160 
3°C 1525 1035 2170 1730 
4''C 1960 1675 1005 1700 
Cal. 2545 2110 1510 1205 

1986 re 265 520 960 833 2750 
2°C 290 440 540 677 1025 
3°C 3580 2490 2920 2070 1475 
A'C 2695 2390 2100 2845 1100 
Cal. 610 880 920 775 1090 

1987 re 655 470 1690 1790 2435 
2°C 245 310 565 820 1075 
3°C 2505 2555 2175 1900 1840 
4°C 2560 2375 1665 1485 965 
Cal. 1475 1010 1345 1205 1125 

1988 r e 410 885 655 1020 1280 
2°C 550 350 525 930 885 
3°e 2865 1840 2800 1635 1920 
4°e 1575 2140 2025 1945 1620 
Cal. 2040 1745 1435 1670 1735 

1989 r e 1087 1033 1014 778 1843 
2°e 339 377 871 664 1219 
3°e 1291 1718 2136 1939 925 
4°e 1194 1383 1504 2467 934 
Cal. 3529 2209 1915 1352 2519 

1990 re 387 783 2112 1314 2350 
2°e 320 444 754 961 1265 
3°e 2295 2980 1650 2033 1383 
4°e 1305 868 832 1653 638 
Cal. 3133 1645 2092 1239 1804 

1991 re 502 939 1113 1144 1831 
2''e 414 497 832 1079 1071 
3°e 2295 2206 2099 2005 1192 
4''e 1805 1332 1712 1264 1243 
Cal. 2424 1746 1684 1708 2103 

1992 r e 1788 1812 1330 1269 1737 
2°e 891 1098 1060 1360 1719 
3°e 1804 1863 2546 2065 1964 
4°C 1606 902 1844 1721 1066 
Cal. 1351 1285 660 785 954 

(Alcantarilla continuación) 

2035 3390 2165 1895 1399 650 1045 
1275 1560 1555 1170 825 590 360 
1230 670 460 1370 1020 1940 1035 
800 395 400 1000 1261 1210 1840 

1860 1425 2860 1765 2935 2810 3160 

2625 2670 2840 1965 2015 590 560 
1555 1260 1210 1250 985 425 200 
1240 1140 1065 850 1315 2290 2660 
825 840 670 540 1210 2360 1695 
955 1530 1655 2595 1915 1535 2325 

2635 3185 2780 2210 1150 520 320 
1275 1165 1180 1180 640 345 215 
1340 740 1660 1235 2290 1970 2700 
955 825 1070 1590 1495 1855 2210 
995 1525 750 985 1865 2510 1995 

3015 2760 2905 2325 1035 850 310 
790 1170 725 745 785 180 230 

1210 985 1170 1275 2285 2665 1870 
925 1015 995 780 1550 1950 1285 

1260 1510 1645 2075 1785 1555 3745 

2067 3291 3236 2515 1569 1679 653 
1090 992 1403 1061 978 256 236 
1523 1328 1139 1820 2158 1261 2535 
1190 454 329 546 915 927 1122 
850 1375 1093 1258 1820 3077 2894 

2315 2758 2556 1786 1729 1498 1115 
1285 1528 1543 1176 516 490 298 
964 881 991 996 1532 1403 1713 
555 388 453 730 716 1093 997 

2081 1885 1897 2512 2947 2716 3317 

2298 2619 3177 2382 867 1097 886 
1373 1479 1301 939 886 366 313 
1356 737 906 1208 2019 1823 1816 
594 330 288 683 1691 1733 1705 

1579 2275 1768 1988 1977 2181 2720 

2662 2733 2376 1874 890 999 1368 
862 1162 1398 849 778 636 867 

1391 1081 1001 1487 2458 2239 2161 
385 515 304 801 1296 1681 1361 

1900 1949 2361 2189 2018 1165 1683 

1472 2957 2217 2595 1000 978 1180 
1275 1962 1714 1454 777 641 758 
2480 1194 1729 1226 2983 3171 1896 
1350 498 779 746 1899 1354 1888 
623 829 1001 1179 781 1056 1718 
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1993 r e 1603 1954 1861 975 1752 
2''C 1005 757 1520 1211 1661 
3°C 2185 1609 1932 2997 2326 
400 654 1310 1024 1520 1160 
Cal. 1993 1090 1103 497 541 

1994 1°C 912 1023 2042 1080 2386 
2''C 780 816 1364 1071 1573 
3°C 2497 2010 1607 2151 1718 
4''C 2313 2214 700 2240 1068 
Cal. 938 657 1727 658 695 

1995 1°C 668 1027 2157 1748 2454 
2°C 588 904 968 1367 1743 
3''C 2838 2479 1810 1669 1162 
4''C 2437 1321 1465 963 909 
Cal. 909 989 1040 1453 1172 

1996 1°C 1442 884 1358 1527 1650 
2''C 768 540 1214 1691 1788 
3"'C 1623 1666 1536 1779 1679 
4°C 1524 2803 1913 878 1086 
Cal. 2083 1067 1419 1325 1237 

1997 re 1444 1283 2012 1929 1720 
2°C 743 898 1236 1175 1653 
3°C 2289 2235 1674 1898 2422 
4°C 701 424 286 549 673 
Cal. 2263 1880 2232 1169 972 

(Alcantarilla continuación) 

2379 3170 2849 1442 983 1265 650 
1549 1824 1805 1337 916 812 729 
1904 1155 1304 2513 2992 1790 3099 
781 621 732 1134 1550 1592 1960 
587 670 750 774 999 1741 1002 

2689 3167 2433 1366 1606 1048 852 
1818 1873 1960 1582 1205 870 751 
1270 849 1378 2132 2047 2001 2875 
705 604 906 1020 1031 1190 1307 
718 947 763 1100 1551 2091 1655 

2598 2411 2332 1102 1885 983 940 
1672 1931 2031 1340 1600 750 436 
1350 1359 909 2011 689 1360 1923 
673 658 652 1222 455 1490 1393 
907 1081 1516 1525 2811 2617 2748 

2323 2161 1949 972 1150 847 875 
2241 2364 2266 1363 1148 696 827 

777 797 1117 1997 2292 2363 2632 
575 545 543 1415 1150 1491 742 

1284 1573 1565 1453 1700 1803 2364 

2097 2818 2497 2463 1386 996 
1407 1941 1838 1481 995 582 
1995 1268 1323 1129 2091 3049 
581 365 625 563 948 1959 
640 1048 1157 1564 2020 854 

Estación meteorológica de Lorca Cerealicultura (1990-1997) 

1990 

1991 

1992 

FREC. E F M A M J J A S 0 N D 

r e 881 1158 3267 1523 2621 2273 2976 2972 2091 754 880 1300 
2°C 249 601 352 1029 964 1047 727 666 732 834 271 271 
Z°C 1017 1761 629 1474 1236 1721 1459 1449 1163 1515 662 932 
A°C 3189 1663 1521 2226 1510 1103 846 1253 1727 2702 1784 2340 
Cal. 1917 1537 824 943 1107 1042 1411 1100 1195 986 3568 2338 

r e 969 706 1305 1143 1550 2767 2114 1470 1209 582 
2°e 447 368 875 994 592 828 799 809 952 355 
3"'e 1156 1238 1439 1345 736 1240 1416 1094 1380 1166 
4°e 2375 2193 1960 1566 1573 1263 1018 1450 2664 2146 
Cal. 940 1439 622 1392 1486 868 1223 894 1155 691 

r e 1742 1900 1484 1162 1851 1325 2978 1608 2320 641 1141 1339 
2°e 284 412 637 853 1223 1128 623 910 773 735 473 315 
3°C 674 1074 1702 1832 1130 1270 1202 1384 938 1580 1219 1033 
4°C 2147 1997 2225 2048 1943 1691 761 1352 1209 2480 2131 3393 
Cal. 560 1577 1314 1305 1293 1786 1876 2136 1250 1550 2236 1353 
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1993 1°C 1556 2644 2275 571 1921 
2°C 425 405 740 1266 1159 
3°C 1191 412 986 1934 1253 
4°C 1946 1829 1727 2059 1788 
Cal. 2315 1430 1712 1370 1319 

1994 1°C 984 602 2437 1133 1996 
2°C 496 608 729 1055 1207 
3°C 1414 1401 1137 1426 1376 
4°C 3262 2796 1578 2413 1521 
Cal. 1042 807 1559 1173 1340 

1995 r e 589 822 2176 1979 2461 
2°C 489 574 551 858 675 
3°C 1633 1899 1461 1246 1411 
4°C 3311 1997 2212 1978 1540 
Cal. 1117 1368 1040 1139 1353 

1996 r e 1473 893 2028 1713 1784 
2°e 819 589 824 1314 1441 
3°e 1466 1593 1395 2028 2132 
4''e 2498 3638 3004 1910 1892 
Cal. 216 131 189 235 191 

1997 r e 1993 1452 2408 2369 1887 
2°e 740 789 724 1010 1451 
3°e 1547 2053 1836 1679 1932 
4''e 2690 2025 2031 1742 1789 
Cal. 470 398 441 400 378 

(Lorca Cerealicultura continuación) 

2268 3738 3036 1057 1053 1429 700 
1023 643 831 1064 865 328 560 
1051 854 907 1453 1704 860 1940 
1544 1050 1447 1817 2368 2714 2581 
1314 1155 1219 1723 1446 1322 1659 

2934 2947 2200 1354 1874 993 982 
638 829 1020 969 531 616 494 

1262 1423 1724 1547 885 1413 1403 
1214 1169 1288 1357 1804 1849 2581 
1052 1072 1208 1973 2305 2329 1980 

2202 2851 2489 1232 2691 1383 1170 
602 1285 1509 1336 765 714 569 
781 1627 1819 2092 1285 1995 1983 
798 1448 1469 2356 2495 2892 2576 

2328 152 154 184 204 216 230 

3049 3402 2823 1225 1104 951 901 
1267 1004 1404 1240 1203 851 1038 
1104 1278 1488 1754 2160 2018 2172 
1582 1551 1445 2542 2517 3023 2618 

198 205 270 398 456 357 711 

1850 2806 2423 2653 1439 845 746 
1606 1126 1250 829 850 824 834 
1623 1381 1412 983 1286 2383 2507 
1720 1588 1958 2327 3116 2623 2831 
399 498 395 406 745 525 511 

F R E C Frecuencia 

1°C Primer cuadrante 
2°C Segundo cuadrante Tiempo total mensual (décimas de hora) en que el viento 
3°C Tercer cuadrante sopla de cada cuadrante 
4°C Cuarto cuadrante 

Cal . Calmas Duración mensual (décimas de hora) de los períodos de calma 
(Ve< 0,5 m/sg). 

(Fuente Instituto Nacional de Meteorología. Centro Meteorológico Territorial de Murcia) 
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Anexo 13. Fichas hídricas para las estaciones meteorológicas de Sierra 
Espuña y su entorno. 

ALHñriA HUERTA ESPUfJA 
Alt i tud 752 n; P: 456.1 mm: T: 14.©"C 

E F M A M J J A S 0 N D 

p 37.7 40.7 49.5 50.2 46.0 ZB.4 6.4 16.8 35.1 63.3 48.7 33.3 
ETP 16.6 19.6 30.6 43.8 70.9 103.4 136.6 129.5 89.2 56.4 30.9 18.4 
ETR 16.6 19.6 30.6 43.8 70.9 103.4 6.5 16.8 35.1 56.4 30.9 18.4 
UR 21.1 21.1 0.0 0.0 -24.9 -75.0 -0.1 G.0 0.0 6.9 17.8 14.9 
R 60.7 81.8 100.0 100.0 75.1 0.1 0.0 0.0 0.0 6.9 24.7 39.6 
DEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 130.1 112.7 54.1 0.0 0.0 0.0 
SUP 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E F n A n J J A S 0 N D 

T 6.9 7.8 9.3 11.4 14.8 19.1 22.9 23.1 19.5 14.8 10.7 7.6 

LIBRILLA 
Al t i tud 168 n; P: 303.9 mn: T: 17.5''C 

E F n A n J J A S 0 N D 

F 25.3 28.0 31.Z 28.8 28.9 21.2 4.2 11.6 25.8 46.1 34.3 18.5 
ETP 18.4 23.3 38.8 54.3 87.1 126.4 174.4 163.2 108.5 65.2 33.4 20.6 
ETR 18.4 23.3 38.8 32.8 28.9 21.2 4.2 11.6 25.8 46.1 33.4 19.4 
UR 6.9 4,7 -7.6 -4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0,0 0,9 -0.9 
R 6.9 11.6 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0 
DEF 0.0 0.0 0.0 21.5 58.Z 105.2 170.2 151.6 82.7 19.1 0.0 1.2 
SUP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E F M A f1 J J A S 0 N D 

T 9.8 11.2 13.3 15.4 18.8 22.9 26.6 26.7 23.2 18.2 13.6 10.6 
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TOTñMñ ALQUEKÍñS 
Alt i tud 812 m; P: 441.9 nn: T: M . S ' C 

E F M A M J J ñ S 0 N D 

p 32.2 42.6 71.3 46.9 44.4 25.8 3.9 10.5 33.8 57.9 42.7 29.9 
ETP 18.6 21.3 33.7 44.7 72.3 105.6 140.0 131.8 86.4 58.0 32.4 19.0 
ETR 18.6 21.3 33.7 44.7 72.3 93.8 3.9 10.5 33.8 57.9 32.4 19.0 
UR 13.6 21.3 37.6 2.2 -27.9 -68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 10.9 
R 34.8 56.1 93.7 95.9 68.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 10.3 21.2 
DEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11.8 136.1 121.3 52.6 0.1 0.0 0.0 
SUP O.G 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

E F M A M J J ñ S O M D 

í 7^8 8.6 10 .3 11.9 15.3 19.6 2 3 . 4 2 3 . 5 19.3 15.4 11.4 BTI 

TOTANA IL 
Alt i tud 229 n; P: 311.2 nn: T: 17.7"C 

E F r i A M J J A S O M D 

P 22.0 25.7 26.9 29.0 25.7 20.2 4^5 8.5 47.6 50.7 31.5 18 9 
ETP 19.8 24.1 37.7 53.7 87.4 127.1 164.7 157.9 109.9 67.4 36.6 22 4 
ETR 19.8 24.1 30.7 29.0 25.7 20.2 4.5 8.5 47.6 50.7 31.5 189 
UR 2.2 1.6 -3,8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 O 0 O O 
R 2.2 3.8 0.0 0.0 0.0 0.0 O.O 0.0 O.O O.O 0 0 O O 
DEF 0.0 0.0 7.0 24.7 61.7 106.9 160.2 149.4 62.3 16.7 5 1 3*5 
SUP 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 0 0 

E F M A H J J A S O N D 

T 10.3 11.5 13.2 15.4 18.9 23.0 26.2 26.5 23.4 18.6 14,4 11.2 
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TOTñMñ SR.MUÑOZ 
Al t i tud 288 n; P: 33G.3 nn: T: 16.9"C 

E F n ñ n J J A S 0 N D 

p 24.6 26.9 27.9 31.2 29.4 21.0 4.0 11.8 51.6 49.8 34.1 18.0 
ETP 21.3 25.3 30.2 52.1 02.6 115.7 148.7 145.2 101.7 64.4 36.5 23.5 
ETR 21.3 25.3 32.8 31.2 29.4 21.0 4.0 11.8 51.6 49.8 34.1 18.0 
UR 3.3 1.6 -4.9 G.O 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.G 
R 3.3 4.9 0.0 0.0 0.0 0.0 G.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
DEF 0.0 0.0 5.4 20.9 53.2 94.7 144.7 133.4 50.1 14.6 2.4 5.5 
SUP 0.0 G.O 0.0 0.0 G.O 0.0 0.0 G.O 0.0 0.0 0.0 0.0 

E F M O n J J ñ S G N D 

T 10.1 11.2 12.7 14.6 17.9 21.6 24.7 25.3 22.2 17.7 13.8 10.9 

ZARZADILLA DE TÜTAMA 
Al t i tud 863 m; P: 372.7 nn: T: 15.9°C 

E F n A M J J A S 0 N D 

F 31.7 37.6 42.6 40.3 41.9 24.7 4.4 12.9 26.3 47.1 35.7 27.5 
ETP 17.1 20.4 35.1 45.8 84.5 117.4 151.9 146.0 98.3 60.5 31.5 17.5 
ETR 17.1 20.4 35.1 45.8 84.5 30.1 4.4 12.9 26.3 47.1 31.5 17.5 
UR 14.6 17.2 7.5 -5.5 -42.6 -5.4 0.0 0.0 G.O 0.0 4.2 10.0 
R 28.8 46.0 53.5 48.0 5.4 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 4.2 14.2 
DEF 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 87.3 147.5 133.1 72.G 13.4 0.0 0.0 
SUP 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 G.O 0.0 0.0 0.0 

E F M A M J J ñ S O M D 

f 8 3 9.3 11.5 13.0 17.7 21.5 24.9 25.3 21.5 16.6 12.1 WZ 

P: Precipitación total anual 
ETP: Evapotranspiración potencial 
ETR: Evapotranspiración real 
VR: Variación de la reserva 
R: Reserva 
DEF: Déficit 
SUP. Superávit. 
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Anexo 14. Plan INFOMUR 1997: 
Zonificación del territorio de la Región de Murcia. 

"De acuerdo con el análisis del riesgo que puede generarse en un incen
dio forestal, las condiciones meteorológicas que con carácter habitual afectan al 
territorio y los elementos vulnerables expuestos fundamentalmente la vida y la 
seguridad de las personas, que coincidentes o no con términos municipales, o 
grupos de municipios establecen las prioridades de defensa en función del nivel 
de riesgo asignado a cada zona. 

En dicho sentido, a continuación se efectúa la zonificación del territorio de 
esta Comunidad Autónoma, distinguiendo zonas de riesgo Alto, Medio y Bajo. 

Zonas de Riesgo Alto: 

Comprende los términos municipales de: Abanilla, Abarán, Albudeite, 
Aledo, Alhama, Archena, Blanca, Bullas, Calasparra, Caravaca, Cehegín, Cieza, 
Fortuna, Jumilla, Librilla, Moratalla, Muía, Murcia, Ojos, Pliego, Picote, Totana, 
Ulea y Villanueva del Río Segura. 

Asimismo se consideran incluidos en las zonas de riesgo alto y con má-
xma prioridad de defensa, las siguientes demarcaciones geográficas: 

- Espacio natural de Sierra Espuña 
- Espacio natural de Sierra de La Pila 
- Espacio natural de Sierra del Valle y Carrascoy 
- Sierras del Buitre y del Gavilán. Sierra de Ricote 
- Sierras de Burete, Labia y el Cambrón (Cehegín, Bullas, Muía y Lor

ca). 
- Sierras de la Pinosa y el Almirez (Lorca y Caravaca). 
- Espacio natural del Pico del Águila y Monte de las Cenizas. 
- Espacio natural de la Sierra de la Muía y Cabo Tinoso (Cartagena). 
- Monte del Cabezo de Tirieza, Fontanares, Sierra del Gigante y Monte 

de la Culebrina y Valdeinfierno (Lorca). 

Zonas de Riesgo Medio: 

Comprende los términos municipales de: Águilas, Cartagena, Fuente 
Álamo, La Unión, Lorca, Mazarrón, Molina de Segura, Puerto Lumbreras, San -
tomera y Yecla. 

Zonas de Riesgo Bajo o Nulo: 

Comprende los términos municipales de Alcantarilla, Alguazas, Beniel, 
Campos del Río, Ceutí, Los Alcázares, Lorquí, San Javier, San Pedro del Pina
tar, Torre Pacheco y Las Torres de Cotillas." 
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Anexo 15. Tabla de ICONA para el cálculo 
de la Probabilidad de Ignición. 

sombreado 
°C 

Humedad del combustible 
w 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
>40 100 100 90 80 70 60 50 40 40 30 30 30 20 20 20 10 
35-40 100 90 80 70 60 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 
30-35 100 90 80 70 60 50 50 40 30 30 30 20 20 20 10 10 
25-30 100 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 20 10 10 
20-25 100 80 70 60 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 
15-20 90 80 70 60 50 50 40 30 30 30 20 20 20 10 10 10 
10-15 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
5-10 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
0-5 90 70 60 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
>40 100 100 80 70 60 60 50 40 40 30 30 20 20 20 20 10 

35-40 100 90 80 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 
30-35 100 90 80 70 60 50 40 40 30 30 30 20 20 20 10 10 
25-30 100 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 
20-25 100 80 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 
15-20 90 80 70 60 50 50 40 30 30 20 20 20 20 10 10 10 
10-15 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
5-10 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
0-5 80 70 60 50 50 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 10 
>40 100 90 80 70 60 50 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 

35-40 100 90 80 70 60 50 50 40 30 30 30 20 20 20 10 10 
30-35 100 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 
25-30 100 80 70 60 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 
20-25 90 80 70 60 50 50 40 30 30 30 20 20 20 10 10 10 
15-20 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
10-15 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
5-10 90 70 60 50 50 40 30 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
0-5 80 70 60 50 50 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 10 

>40 100 90 80 70 60 50 50 40 30 30 30 20 20 20 10 10 
35-40 100 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 20 10 10 
30-35 100 80 70 60 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 
25-30 90 80 70 60 50 50 40 30 30 30 20 20 20 10 10 10 
20-25 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
15-20 90 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
10-15 90 70 60 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 
5-10 80 70 60 50 50 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 10 
0-5 80 70 60 50 40 40 30 30 20 20 20 10 10 10 10 10 

0-10 

10-50 

50-90 

100 
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Anexo 16. Tablas de ICONA para el cálculo de la 
Humedad Básica del Combustible (HBC) 

DÍA: 8:00 A 20:00 (Hora Solar) 

Temperatura 
•C Humedad relativa (%) 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-«4 65-69 70-74 75-79 60-Í4 es-E9 90-94 95-99 100 

1 2 2 3 4 5 5 6 7 8 8 8 8 9 10 11 12 12 13 13 14 
0-9 1 2 2 3 4 S 5 6 7 7 7 8 9 9 10 10 11 12 13 13 13 

10-20 1 2 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 
21-31 1 1 2 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 
32-42 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 13 

> 43 1 1 2 2 3 4 4 5 6 7 7 8 8 8 9 10 10 11 12 12 12 

NOCHE: 20:00 A 8:00 (Hora Solar) 

Temperatura 
•C Humedad relativa (%) 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65,69 70-74 75-79 80-64 85-69 90-94 95-99 100 

0-9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 16 18 21 24 25 25 
10-20 1 2 3 4 5 6 6 8 8 9 10 11 11 12 14 16 17 20 23 25 25 
21-31 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 15 17 20 23 25 25 
32-42 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 9 10 10 11 13 14 16 19 22 25 25 
>43 1 2 2 3 4 5 6 8 9 8 9 9 10 11 12 14 16 19 21 24 25 
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Anexo 17. Tablas de ICONA para la corrección del contenido en 
humedad del combustible (HBC). Día: 8:00 A 20:00 (hora solar) 

Meses: Noviembre, Diciembre, Enero y Febrero 

Expuesto (menos del 50 % de los combustibles en sombra) 
1 Hora Solar 

Orientación Pendien- 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 
te% 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 

Norte 0-30 5 4 3 3 4 5 
>30 5 5 5 5 5 5 

Sur 0-30 5 4 3 2 4 5 
>30 5 3 1 1 3 5 

Este 0-30 5 4 3 3 4 5 
>30 5 4 3 2 5 5 

Oeste 0-30 5 4 3 3 4 5 
>30 5 5 4 2 3 5 

Sombreado (más del 50 % de los combustibles en sombra o nublado) 

Norte >0 5 5 5 5 5 5 
Sur >0 5 5 5 5 5 5 
Este >0 5 5 5 5 5 5 
Oeste >0 5 5 5 5 5 5 

Meses: Marzo, Abril, Mayo y Octubre 

Expuesto (menos del 50 % de los combustibles en sombra) 
1 Hora Solar 

Orientación Pendien- 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 
te% 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 

Norte 0-30 3 1 0 0 1 3 
>30 4 2 1 1 2 4 

Sur 0-30 3 1 0 0 1 3 
>30 3 1 1 1 1 3 

Este 0-30 2 1 0 0 1 4 
>30 2 0 0 1 3 5 

Oeste 0-30 3 1 0 0 1 3 
>30 5 3 1 0 0 2 

Sombreado (más del 50 % de los combustibles en sombra o nublado) 

Norte >0 5 4 3 3 4 5 
Sur >0 4 4 3 3 4 5 
Este >0 4 4 3 4 4 5 
Oeste >0 5 4 3 3 4 4 
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Meses: Junio, Julio, Agosto, y Septiembre 

Expuesto (menos del 50 % de los combustibles en sombra) 
1 Hora Solar 

Orientación Pendien- 8:00 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 
te% 10:00 12:00 14:00 16:00 18:00 20:00 

Norte 0-30 3 1 0 0 1 3 
>30 4 2 1 1 2 4 

Sur 0-30 3 1 0 0 1 3 
>30 3 1 1 1 1 3 

Este 0-30 2 1 0 0 1 4 
>30 2 0 0 1 3 5 

Oeste 0-30 3 1 0 0 1 3 
>30 5 3 1 0 0 2 

Sombreado (más del 50 % de los combustibles en sombra o nublado) 

Norte >0 5 4 3 3 4 5 
Sur >0 4 4 3 3 4 5 
Este >0 4 4 3 4 4 5 
Oeste >0 5 4 3 3 4 4 
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Anexo 18. Ficheros FARSITE 

a) Fichero de viento (*.wnd) 

ESTRUCTURA 

Mes Día Hora Velocidad Dirección Cubierta de 
(km/h) (grados respecto al norte) nubes 

( % ) 

SECUENCIA TEMPORAL UTILIZADA EN LAS SIMULACIONES 

Mes Día Hora Velocidad 
(km/h) 

6 3 0000 12 
6 3 0700 08 
6 3 1300 11 
6 3 1800 09 
6 4 0000 01 
6 4 0700 03 
6 4 1300 09 
6 4 1800 10 
6 5 0000 08 
6 5 0700 01 
6 5 1300 15 
6 5 1800 10 
6 6 0000 06 
6 6 0700 03 
6 6 1300 10 
6 6 1800 13 
6 7 0000 03 
6 7 0700 04 
6 7 1300 17 
6 7 1800 15 

Dirección Cubierta de 
(grados respecto al norte) nubes 

(%) 
06 0 
04 0 
10 0 
16 0 
35 0 
31 0 
13 0 
10 0 
33 0 
23 0 
06 0 
08 0 
33 0 
27 0 
06 0 
08 0 
02 0 
34 0 
05 0 
05 0 



ANEXOS 363 

b) Fichero de tiempo *.wtr 

ESTRUCTURA 

Día Mes Precip. Hora 1 Hora 2 Temp1 Temp 2 Hum 1 Hum 2 Elev. 

Siendo: 

Precip. Precipitación diaria en mm. 
Hora 1 Hora del día a la que se registra la temperatura mínima 
Hora 2. Hora del día a la que se registra la temperatura máxima 
Temp 1. Temperatura mínima 
Temp 2. Temperatura máxima 
Hum 1. Humedad relativa máxima (%) 
Hum 2. Humedad relativa mínima (%) 
Elev. Altitud del observatorio sobre el nivel del mar 

(todas las variables deben introducirse como valores enteros) 

SECUENCIA TEMPORAL UTILIZADA EN LAS SIMULACIONES 

Mes Día Precip. Hora1 Hora 2 Temp l Temp 2 Hum 1 Hum 2 Elev. 

6 3 0 2400 1320 14 25 84 42 320 
6 4 0 0450 1500 12 26 91 32 320 
6 5 0 0430 1430 13 28 75 39 320 
6 6 0 0500 1340 13 30 69 38 320 
6 7 0 0430 1400 15 28 85 46 320 
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