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Extended Summary. 

First of all, it must be explained that the main objective of the work is to make known 

the most influential points of forest fires, from a criminal, psychosocial and sociological 

argumentation. 

Forest fires occur when the fire spreads uncontrollably over forest fuels located in, 

adjacent to or adjacent to the forest or adjacent to or transiting with other agricultural or 

urban spaces. 

There is evidence that forest fires have existed for more than 350 million years, and 

their consequences are global and enormous in scope, affecting arid, semi-arid, 

temperate, boreal and tropical regions. Besides, two phenomena of this type can never 

be the same, since even if the same area is calcined for the second time or the surface 

next to it, there are so many factors that affect a fire (environmental, climatological, in 

relation to the origin...), that it would be impossible for everyone to coincide. 

In order to obtain the information of the memory, especially in relation to the province of 

Castellón, it was of great help the meeting that I had the day 5 of October of 2018 with 

Pablo Vila, forest technician of the Consortium of Firemen of Castellón and he 

information facilitated by the Chief of Civil Protection of Castellón, Maria Rosa 

Saapedra. 

Tragic data for our mountains like that in 40 years (1974-2013) of study at National 

level a total of 526.995 fires were obtained that calcined a surface of 6,7 million 

hectares, with an annual average in this period of 13.175 forest fires and 167.531 

calcined hectares.  

For example, in the last decade in the Valencian Community, there have been an 

average of 385 forest fires and 9,153.73 hectares devastated, producing years with 

many more fires than the average, such as 2012 and 2014. Although the figures also 

show us how Castellón (representing almost a third in terms of the size of the 

Valencian Community) is not the province most affected by forest fires in the Valencian 

Community. 

In addition, this progressive increase with a clear tendency to continue rising in the 

coming years can be reaffirmed with recent news that countries such as the United 

States or Brazil are withdrawing from the Paris agreement, that is, the pact that was 

ratified at the end of 2015 and in which more than 200 countries participated to combat 

climate change, thus trying to reduce the emission of gases into the atmosphere. 

In this report we will also talk about fires from the law, and that is that the crime of 

forest fire is typified in Title XVII of the Spanish Penal Code, "Crimes against collective 

security".  Where it is relevant to explain that from 2015 the investigation and 

prosecution of forest fire crimes was carried out by professional courts, thus annulling 

what was said by Organic Law 5/1995, of 22 May, of the court of the jury, which 

granted it such competence. Reasons such as those shown below: 

- That in a crime that has a great impact on society, it is easy to affect the decision of 

the jury and therefore are not objective,   
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- That being facts of great importance and complexity, an average citizen does not 

have the adequate knowledge to solve it. 

It should be noted that the legal good in the crime of forest fire is forest wealth, since 

the legislator has gone far beyond the affection to the woodland or forest stands, to 

focus on the ecological disturbances that the typical action brings to the environment, 

entering into the forest wealth the mountains as the forest lands, leaving both concepts 

defined throughout the work. It’s important to know in this aspect that in order for the 

crime to be understood as consummated, the two elements of the type must be given, 

requiring an objective element, consisting of the provocation of a fire and a subjective 

element, the danger of propagation. And although we talk about the different articles of 

this crime, we do not mention the corresponding penalties. 

Another fundamental point that we treat about the forest fires, are their causes, the 

natural cause does not arrive at the 4,5% of the total of forest fires, being the most 

frequent one in Spain the one produced by the lightning. While among the direct 

causes, 75.28% of forest fires are caused both intentionally and recklessly or 

accidentally by humans. Being true that in most events the main reason is 

recklessness, explaining in memory the various existing profiles; 

- Irresponsible farmer 

- The so-called "bad hunter." 

- The Unconscious Cattleman 

- The reckless in himself 

- The technical manager 

On the other hand, we find people who intentionally cause forest fires, being able to 

differentiate the pyromaniac, who suffers a disorder of impulse control and the person 

who causes it for economic reasons. Although between the two barely exceed 10% of 

total forest fires. 

And indirect causes, where the main cause occurs with the phenomenon called urban-

forestry interface (IUF) and climate change, both phenomena explained in detail. 

Because they cause more virulent, uncontrollable and dangerous fires every year, 

making the Great Forest Fires more frequent, increasing by 200% in 2017, with 56 in 

total. 

And finally, the structural causes, which are those that do not directly cause ignition, 

but do have repercussions on the spread, behavior and magnitude of the fire, for 

example; 

- the abandonment of land suffered by Spain as a result of industrialisation and the 

subsequent migration from rural to urban areas. 

- Inadequate choice of reforestation of the mountains 

- Or the absence of maintenance activity on most private forest lands, among other    

examples. 
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Also in this work we differentiate between various types of forest fire, depending on the 

size of this or how they spread through the forest mass, in which we differentiate; 

- Soil fire 

- Cup fire  

- Underground fire 

To continue talking about the consequences of these fires on fauna, vegetation and 

soil, as well as the existence of some positive consequence. 

In this work, all the media, associations, administrations and experts who have been 

carrying out an arduous and complex task such as trying to reduce the number of 

forest fires are commented on. To achieve this, they have made judicial, legislative and 

jurisdictional changes. We will comment on their actions at the National, Regional 

(Valencian Community) and Provincial (Castellón) levels. 

In relation to the sentences, to say that it has progressed both in number and in 

convictions, and this can be seen in the figures, as in 2000 there were 14 sentences, to 

an increase in 2004 of 30 sentences, in 2005 continues its rise with 35, and in 2015 

were quantified 130 sentences, and in 2016 another 140 sentences for forest fire 

crimes, reaching the number of sentences almost 30% of the total number of fires with 

human origin, ie, "one responsible for every nine incidents investigated". 

In this respect we will talk about various doctrinal debates that have occurred since the 

Penal Code of 1995, for example: 

if there was room for commission by omission, postulating most of the doctrine in favor 

of yes, since they understood that any citizen is a guarantor of making the elementary 

rules of care and taking the necessary precautions and to protect it once the ignition 

has occurred, invoking Article 45 of the E.C. as it refers to the environment in the 

following way "as well as the duty to conserve it. 

In addition, we commented on the case of the forest fire of Andilla (Castellón) in 2012, 

as this year was very tragic both for the mountains of our province and for the whole of 

Spain. And choosing this fire in particular by; 

- The figures for 2012 were appalling in terms of the number of fires and hectares 

burned. 

- The fire affected municipalities in our province (Castellón). 

- As origin had the human being. 

- I could get more information than if I had chosen another fire in another province. 
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- It entered into the canons of one of the different types of forest fire that we had 

explained previously. 

Finally and after the study, analysis and compilation of the information that we have 

exposed in the present work, I expose 9 conclusions. 
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Resumen. 

A  partir del año 1968  en España se empiezan a registrar los datos de los incendios 

forestales, es en ese instante donde se descubren las cifras catastróficas que se 

producen cada año en nuestros montes. Ejemplo de ello, son las más de 400.000 

hectáreas de zona forestal calcinadas en la Comunidad Valenciana entre el periodo 

1968-2017. Si  estas cifras alarmantes las relacionamos con que los expertos 

observaron al empezar a analizar las causas de dichos incendios que  más del 75% de 

los sucesos tenían origen humano, conlleva a que se convierta en un tema de mucha 

relevancia para la Criminología. Por ello, en el presente trabajo se intenta abordar  

todos los puntos influyentes de este fenómeno (su historia, sus causas, la prevención, 

sus consecuencias…) buscando de esta forma saber más acerca de los incendios 

forestales pero siempre en relación con aquello que nos interesa; Los incendios con 

origen humano, la psicología del incendiario, el delito de incendio forestal, sus 

respectivas sentencias, las modificaciones legislativas, los debates doctrinales…En 

definitiva, desde la perspectiva criminológica. 

 

Palabras clave: Incendios Forestales  -  Interfaz urbano-forestal – Riqueza forestal  - 

Cambio climático – Jurisprudencia - Sentencias. 

 

Abstract. 

From 1968 onwards, Spain started to record data about forest fires,being that moment 

when catastrophic figures that occur in our mountains every year are discovered. An 

example, are the more than 400,000 hectares of burnt forest area in the Valencian 

Community between 1968 and 2017. If we associate these alarming figures to the fact 

that when the experts  began to analyse the causes of forest fires, they discovered that 

more than 75% of the events were of human origin, leading this issue to become of 

great importance for Criminology. Thus, this work attempts to analyze all the influential 

points of this phenomenon (its history, causes, the prevention, consequences…) trying 

to learn more about forest fires but always in relation to what our interest is; Human 

induced fires, incendiary’s psychology, forest fire as a crime, the respective sentences, 

legislative modifications, doctrinal debates…In short,from a criminological perspective. 

 

Keywords: Forest fire – Urban-forest interface – Forest wealth - Climate change – 

jurisprudence – sentences. 
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1 – INTRODUCCIÓN. 

Tras realizar una indagación por las últimas sentencias, planes y leyes Estatales, 

opiniones doctrinales y de expertos en el campo medio ambiental, he decidido escoger  

la definición de incendio forestal que actualmente más se acomodaba a los cánones 

impuestos por la jurisprudencia; 

- Incendio forestal como el fuego que se extiende sin control sobre combustibles 

forestales situados en el monte, o zonas adyacentes a este o que colindan o  

transitan con otros espacios agrícolas o urbanos.  

Por lo que a lo largo del presente trabajo trataremos de descomponer, analizar y 

relacionar las diferentes partes de la definición  para entender perfectamente de que 

estamos hablando cuando nos referimos a un incendio forestal, para posteriormente 

tratar los diversos puntos influyentes en todo incendio (sus causas, la prevención, los 

medios de extinción…) siempre partiendo de aquello que nos interesa; Los incendios 

con origen humano, la psicología del incendiario, el delito de incendio forestal, sus 

respectivas sentencias, las modificaciones legislativas, los debates doctrinales…En 

definitiva, desde la perspectiva criminológica.  

Una vez explicado esto, es fácil de comprender  el título del trabajo: “Los incendios 

forestales desde la perspectiva Criminológica”. 

Además, se buscará comprender más este fenómeno con la definición de otros 

conceptos relacionados así como con la historia de los incendios, dándonos cuenta 

que muchos de los problemas actuales, como el elevado número de incendios que 

cada año azota Galicia, es mucho más viejo de lo que se puede llegar a pensar. 

En relación a las estadísticas, aportaremos datos desde que se recogen estos (1968) 

hasta la actualidad, tanto a nivel Nacional, Autonómico y Provincial, sirviéndonos para 

darnos cuenta del grave problema que comporta; ya que España en los últimos 10 

años sufre de media anual 14.476 incendios forestales  que afectan alrededor de 

108.282,39 hectáreas. Estos datos escalofriantes provocan que nuestro país se 

encuentre entre los países europeos con más número de incendios forestales y 

hectáreas quemadas a correlación con su territorio Nacional. 

Estas cifras tan nefastas no es que ocurran sólo en la actualidad, sino que desde que 

se empezaron a recoger, analizar y estudiar los datos acerca de los incendios 

forestales en España, allá por el año 1968, se han devenido y ha sido a partir de ese 

momento, donde empieza a crecer la preocupación por un problema que nos afecta a 

todos, ya que este fenómeno tiene consecuencias perjudiciales globales y un alcance 

enorme, incidiendo en las regiones áridas, semiáridas, templadas, boreales y 

tropicales. Siendo cierto, que como observaremos a lo largo del trabajo, la 

preocupación en España se ha producido de forma gradual, tanto en el tiempo como 

en los personajes, empezando por los expertos en el medio ambiente que ya desde 

bien temprano denunciaron dicha situación, siguiendo a finales del siglo XX por las 

diversas administraciones públicas y entidades autonómicas y locales a las que les 

repercute el tema, y por último y ya en el siglo actual, la sensibilización de los 

ciudadanos, quedando aún mucho que conseguir y avanzar en los tres personajes 

comentados. 
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Por lo que de esto último comentado también trata el trabajo, es decir, de apreciar los 

avances, los errores producidos, las acciones de prevención, el pensamiento 

ciudadano, los cambios legislativos… Para explicar aquello conseguido, descubrir más 

acerca de lo que se desconoce, avanzar en aquello que se conoce pero que aún no se 

ha actuado al respecto y también con aquello en lo que se quiere y se pretende 

mejorar en el futuro. 

Pero para ello, no sólo podíamos explicar los incendios forestales desde una visión 

medio ambiental, sino que debíamos de acercarnos al derecho, para antes que nada,  

entender la justificación de que se proteja el medio ambiente y por ende, que la acción 

de incendiar los montes o las masas forestales este tipificada en nuestro Código Penal 

actual, para proseguir con el estudio de dicho delito (dónde se encuentra ubicado y los 

motivos de ello, quien se encarga de juzgarlo, los cambios producidos hasta llegar a la 

tipificación actual…) y finalizar comentando los aspectos dogmáticos del mismo. 

Con todo ello, ya se deslumbra que el objetivo primordial del presente trabajo es dar a 

conocer los puntos más influyentes de un fenómeno que arrasa cada año con nuestros 

montes, desde una argumentación penal, psicosocial y sociológica. 

Por tanto, el trabajo debía proseguir explicando las causas de los incendios forestales, 

ya que entendíamos que debíamos de conocer en qué cantidad se iniciaban como 

consecuencia del ser humano, ya que nos parecía evidente pensar que ello ocurría en 

un gran número de ocasiones, puesto que si todos estos sucesos fueran provocados 

de forma natural (rayos, volcanes…) no tendría sentido que dicha carrera universitaria 

(Criminología y Seguridad) se  implicara en su indagación, análisis y estudio. 

Una vez repercutido en  la parte penal y psicosocial, debíamos continuar con la 

sociología, es decir, como ha actuado y cuál es el pensamiento de la sociedad 

Española ante este fenómeno. Para ello, veíamos necesario antes que nada, conocer 

los diversos tipos de incendio forestal existente así como las consecuencias de estos y 

los medios de extinción que se tienen para paliar o reducir en la medida de lo posible 

dichas consecuencias.  

Ya teniendo claro las diversas clasificaciones que se pueden realizar a la hora de 

diferenciar los incendios forestales, todos los personajes y agentes (fauna, personas, 

vegetación, economía…) que reciben consecuencias negativas ante la presencia de 

este fenómeno, todas las inversiones que anualmente se realizan para poder tener los 

medios y el personal para combatir esta catástrofe…Llegaba el momento de hablar de 

la sensibilización ciudadana y de su grado de participación, así como de igual forma de 

los actos de las administraciones públicas tanto a nivel Nacional como Autonómico, 

Provincial o Local, es decir, de los actos de prevención. Para lograr esta información, 

especialmente la conseguida en relación a la provincia de Castellón, fue de gran 

ayuda la reunión que tuve el día 5 de Octubre de 2018 con Pablo Vila, técnico forestal 

del Consorcio de Bomberos de Castellón. 

Puesto que ya se había abordado las 3 principales argumentaciones que se buscaba 

en el trabajo, mi coordinador, Juan Carlos Morilla Cantarero y yo decidimos que para 

darle un mayor peso al trabajo debíamos de argumentar muchas de las afirmaciones 

ofrecidas  a través de sentencias del Tribunal Supremo o Tribunal Superior de Justicia, 

ya que de esta forma nos acercamos más a la argumentación penal, que como bien 
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sabemos tiene gran relevancia en la perspectiva Criminológica. Así se hizo en los 

diversos apartados mencionados y por otro lado, fue con el estudio de esas mismas 

sentencias donde gratamente se encontraron debates doctrinales en este campo así 

como información  acerca del número de casos judiciales, sentencias 

condenatorias…Por lo que decidí añadirlos al trabajo aún cuando en algún debate o 

cuestionamiento, no existe o no se ha encontrado solución alguna. 

Para concluir, se decidió por explicar un caso real, ya que de esta forma se podría 

abordar de una forma más práctica la teoría explicada con anterioridad. Tras analizar 

unos cuantos casos, finalmente se opto por el incendio de Andilla, ocurrido el 31 de 

Julio de 2012, escogiendo este incendio por diversos motivos;  

- Las cifras del año 2012 eran espantosas en cuanto al número de incendios y 

hectáreas calcinadas. 

- El incendio afectó a municipios de nuestra provincia (Castellón). 

-  Como origen tenía al ser humano. 

- Podía conseguir mayor información que si hubiera elegido otro incendio de otra 

provincia. 

- Entraba en los cánones de uno de los diversos tipos de incendio forestal que 

habíamos explicado con anterioridad. 

El presente trabajo finaliza con las conclusiones que extraemos de toda la información 

aportada en el mismo así como de otra que por el espacio reducido del mismo ha sido 

analizada y estudiada pero no ha tenido cabida. 

De relevancia explicar, que dado que entendemos que la presente memoria se utilice 

como la herramienta  para lograr una investigación propia, he querido que todos las 

tablas de cifras así como sus correspondientes gráficas mostradas a lo largo del 

trabajo,  sean de elaboración propia, teniendo que movilizarme en varios ocasiones 

con diversas autoridades relacionadas con este ámbito de la provincia de Castellón. 

De esta forma, pude conseguir aquello que andaba buscando y que así se refleja en 

mi investigación. 

 Añadir, que se ha escogido como año máximo del estudio de la investigación 2017, 

por los motivos siguientes: 

-  Cuando comencé mi investigación aún no había comenzado el año 2018. 

-  Puesto que de algunos puntos específicos sí que podía haber conseguido 

información al respecto en lo que va de año, en otros, no, por lo que no me 

parecía igualitario. 
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2 – CONCEPTO 

Dado que el ámbito de trabajo más adelante será tratado desde diversas perspectivas, 

(como desde la urbanística, psicológica, social, penal…) y para dotar al trabajo 

efectuado de sentido, aplicación y alcance, es necesario delimitar el concepto  de 

incendio forestal, así como otros conceptos relacionados para la mejor comprensión 

del resto del trabajo. 

El Plan Estatal de Protección Civil para emergencias por incendios forestales 

publicado en el Boletín Oficial del Estado (2014)  entiende: 

 Incendio forestal como el fuego que se extiende sin control sobre combustibles 

forestales situados en el monte, o zonas adyacentes a este o que colindan o  transitan 

con otros espacios agrícolas o urbanos.  

Aclarando que he escogido dicha definición porque es la que más se aproxima a los 

diversos conceptos dados por la jurisprudencia así como  la utilizada en diferentes 

leyes como en el artículo 6 K) de la Ley de Montes;  «el fuego que se extiende sin 

control sobre combustibles forestales situados en el monte.» (Ley de Montes 43/2003, 

de 21 de Novimbre, de Montes, 2003) o por el Plan Especial frente al riesgo de 

Incendios Forestales (PEIF) de la Generalitat Valenciana. Mientras la Doctrina, sigue 

la definición dada por el catedrático en Derecho Penal, Eugenio Cuello Calón: «Fuego 

que prende en la cosa con posibilidad de propagación, aún cuando aquella no sea 

destruida» (Blanco Lozano, 2008). 

2.1 Otros conceptos relacionados. 

Conatos: Siniestros que tienen como consecuencia repercutir a menos de una  

hectárea. 

Incendios: Siniestros que sí que repercuten o afectan a  más de una hectárea. 

Grandes incendios forestales: Siniestros que repercuten a más de 500 hectáreas. 

Peligro de incendio: Es la posibilidad existente de que en un momento y lugar 

determinado  se produzca un incendio forestal. 

Riesgo de incendio: Combinación producente de la posibilidad de que haya un 

incendio y las posibles consecuencias negativas que este puede conllevar, tanto para 

el medio ambiente, para las personas como para sus bienes. 

La vulnerabilidad de un incendio: Grado de pérdidas o daños, que pueden sufrir, ante 

un incendio forestal, la población, los bienes y el medio ambiente. 

Incendio forestal controlado: Se aíslan las llamas y se detiene su avance, teniendo la 

propagación (en caso que la hubiere) dentro de unas líneas de control, que han sido 

fijadas con anterioridad por los expertos según las previsiones y labores de extinción 

conducentes a su control. (interior, 2015) 

Incendio forestal extinguido: Situación producida cuando ya no existen materiales en 

ignición en el perímetro que ocupaba el incendio forestal y hay poca o nula 

probabilidad de que se reinicie. (Generalitat, 2017) 
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3  - HISTORIA DE LOS INCENDIOS FORESTALES EN ESPAÑA. 

Existen pruebas que indican que los incendios forestales existen desde hace más de 

350 millones de años, mientras que el fuego data de 443 millones de años, por lo que 

los expertos creen que ambos sucesos han ido a la par y por ende, la existencia de los 

incendios forestales es anterior a la fecha que conocemos. Además, no importa si en 

una zona de la tierra no ocurre dicho fenómeno, puesto que sus consecuencias son 

globales y su alcance enorme, incidiendo en las regiones áridas, semiáridas, 

templadas, boreales y tropicales (Rogel, 2001). 

La realidad es que en España hasta el año 1968 no se empieza a recoger y analizar 

datos en relación a este ámbito, por lo que anteriormente no se tiene mucha 

información acerca del número de incendios, cómo estos se produjeron, las hectáreas 

afectadas…Sólo gracias a los Fueros, a la conversación del archivo histórico, y más 

antiguamente con  los literarios y a los cantautores que en sus obras hacían referencia 

a dicho problema, podemos tener una idea de lo que sucedía. Como en el fuero de 

Santiago de Compostela de 1252, donde ya se prohibía la quema de montes «que 

nenguen ponga fuego para quemar los montes». (Rivera, 1999) 

Realizando un repaso a la antigüedad y siguiendo el estudio del catedrático Luis 

Guitián Rivera (1999), apreciamos como en los siglos XIII, XIV y XV, los incendios 

forestales se devenían especialmente por la quema de plantas leñosas y por la 

práctica agrícola tradicional, ya que no servían para alimentar el ganado y 

beneficiaban al aumento de la producción respectivamente. Pero conforme llegó la 

época moderna (siglo XV), comenzaron a surgir nuevas causas, entre ellas, destaca la 

necesidad de crear carbón vegetal para que la industria del hierro pudiera tener 

combustible. Dicho carbón se conseguía a través de las quemas de los arboles 

anteriormente talados (Robles, Encinas, Madroños…) en las carboneras ubicadas en 

pleno monte, por lo que la probabilidad de que se extendiera a las zonas arboladas era 

alta, añadiendo el contratiempo que si ello ocurría, el incendio forestal se propagaba 

con una rapidez y virulencia espantosa. Pese a que se tienen referencias anteriores, 

no será hasta el siglo XVII donde aparece de una forma más generalizada los 

llamados «incendios intencionados», como causa de manifestación por parte de los 

campesinos por las limitaciones y abusos que sufrían respecto al uso de los montes. 

Esta forma de protesta se fue generalizando hasta que se produce a finales del siglo 

XIX el éxodo rural en España, por lo que esta causa queda obsoleta y se inician otras, 

como aquellas personas que lo provocan con una finalidad económica (hay varios 

motivos que le pueden conducir a ello pero el más utilizado durante el siglo XX es 

porque a posteriori podrán cambiar la recalificación del suelo y construir en dicha 

zona) y por fin, se encuentra explicación a muchos incendios sin causa, es decir, se 

define al pirómano, aquella persona que inicia el incendio porque sufre un trastorno del 

control de los impulsos (grupo decimocuarto del Eje I del DSM-IV-TR). 

Con ello llegamos al momento donde se empieza a contabilizar y analizar los 

incendios forestales (1968), y es ahí donde nos encontramos que en estas últimas 

décadas, «España es uno de los países más afectados por los incendios forestales». 

(Greenpeace, 2018). 
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4 – ESTADÍSTICAS. 

Es la Ley de Montes 43/2003 la que en su artículo 28 da la facultad al Ministerio de 

Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA) de llevar a cabo la 

estadística de incendios forestales del territorio Español, para ello necesitan la 

colaboración de otros órganos de la Administración General del Estado y 

especialmente de las comunidades autónomas. Estas cifras se tienen recogidas en 

una base de datos desde 1968, siendo el encargado de recopilar y analizar dichas 

cifras dentro de dicho Ministerio el  Área de Defensa contra Incendios Forestales 

(ADCIF). 

La afirmación antes citada de que España es uno de los países europeos con más 

incendios forestales no es de extrañar cuando en 40 años (1974-2013) de estudio a 

nivel Nacional se obtuvieron un total de 526.995 incendios  que calcinaron una 

superficie de 6,7 millones de hectáreas. Con una media anual en este periodo de 

13.175 incendios forestales  y 167.531hectáreas calcinadas (siendo cierto que 

aproximadamente el 60% de estas zonas son no forestales, no llegando por tanto la 

zona forestal calcinada a las 60.000 hectáreas anuales de media). (Moreno Rodríguez, 

2014). Teniendo que mencionar que el estudio de los incendios forestales por parte de 

los expertos empieza años después de que se empiece con la recogida de datos, 

debido a que en los primeros años no se recopila toda la información necesaria para 

posteriormente poder realizar un análisis en condiciones. 

Siguiendo el estudio de dicho autor, cabe destacar que realiza una diferenciación de 

tres periodos;  

El primero es entre 1974-1995, donde de una forma progresiva se elevan en gran 

cantidad el número de incendios conforme el paso del tiempo, llegando a una media 

anual de 10.605 incendios. Será en este periodo donde más alti-bajos se aprecian,  

puesto que los primeros años de análisis empiezan con cifras nefastas que superan a 

la media comentada, para que luego vinieran varios años seguidos donde las cifras 

parecía que daban una tregua a la media tan elevada hasta el momento y por tanto, 

ofrecían optimismo; Hablamos del año 1982 (6.545 incendios forestales y 65.326 

hectáreas forestales arrasadas),1983 (4.791 incendios forestales y 50.930 hectáreas 

forestales arrasadas) y 1984 (7.203 incendios forestales y 54.491 hectáreas forestales 

arrasadas) para finalizar con esta racha positiva de manera tajante , con años 

desoladores para nuestros montes, llegando en algunos casos a multiplicar por dos la 

media anual; Como 1985 (12.238 incendios forestales y 176.266 hectáreas forestales 

arrasadas),1989 (20.811 incendios forestales  y 182.448 hectáreas forestales 

arrasadas) y 1994 (19.263 incendios forestales y 250.433 hectáreas forestales 

arrasadas). 

El segundo periodo es entre 1996-2005, donde se produjeron máximos históricos en 

cuanto el número de incendios forestales, consiguiendo una media anual de 20.800 

incendios (casi doblando la mayoría de años del primer periodo) pero por suerte ello 

no se tradujo en hectáreas quemadas, es decir, no se correlacionó el número de 

incendios con las hectáreas arrasadas, eso lo podemos observar en años como 1997 

(22.320 incendios forestales y 21.326 hectáreas forestales quemadas), 2001 (19.547 
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incendios forestales y 19.363 hectáreas forestales quemadas) y 2002 (19.929 

incendios forestales y 25.197 hectáreas forestales quemadas). 

Y el tercer periodo, entre 2006 y 2013, donde se redujeron el número de incendios 

(pero siguieron superando al primer periodo), con una media anual de 17.500 

incendios forestales, pero aumentaron las hectáreas devastadas (gracias entre otros 

motivos a que empiezan a darse de forma elevada los Grandes Incendios Forestales) 

aunque sin llegar de media a los años nefastos del primer periodo. Por lo que este 

periodo en cuanto a correlación incendios/hectáreas calcinadas es el más equilibrado, 

como lo podemos apreciar en años; Como 2006 (16.334 incendios forestales y 71.083 

hectáreas forestales calcinadas) y 2009 (15.642 incendios forestales y 40.393 

hectáreas forestales calcinadas). 

En relación a esta última década, se ha registra una media anual de 14.476 incendios 

forestales que afectan a 108.282,39 hectáreas de superficie calcinadas (que no de 

zona forestal), por lo que se observa una disminución del número de  incendios en 

comparación con los años anteriores (tercer periodo) pero dentro del total de 

hectáreas calcinadas, se eleva el número de hectáreas forestales quemadas, a  

consecuencia directa del cambio climático, la masificación de las llamadas interfaz 

urbano forestal (IUF) y la presencia cada vez más común de los llamados Grandes 

Incendios Forestales (GIF). Aunque en 2013 y 2014 se mantuvieron las hectáreas 

afectadas (61.690 y 48.171 hectáreas afectas respectivamente) a partir de 2015  

fueron años negros para los montes españoles, calcinándose 109.782.85 hectáreas de 

zona forestal en 2015 e incrementándose en 2017 en un 200% los grandes incendios 

en España (56 en total en 2017) respecto a la media de la última década, y no sólo 

eso, sino que los cifras también inciden en que al ser más virulentos, también su 

tamaño aumenta, hasta un 25% más en comparación a la última década, por lo que se 

espera en los años que se devienen, cifras asombrosamente dramáticas tanto para 

nuestros montes como para la fauna, la vegetación y el ser humano  (Hernández, El 

polvorín del noroeste, 2018). 

En cuanto a  la distribución de los incendios forestales y hectáreas afectadas en 

España, apreciamos coincidencias independientemente del periodo o década en la 

que nos encontremos, ya que desde que se empezaron a analizar, casi el 65% de 

todos los incendios forestales se produce en el norte peninsular (Asturias, Cantabria, 

Nord-Este de Castilla y León...) y aproximadamente el 50% de este porcentaje se 

canaliza en Galicia. Ello se produce por diversos motivos como; «El fuerte 

despoblamiento y envejecimiento, la ausencia de gestión forestal, el abandono de 

cultivos, el cese del pastoreo, la existencia de casas intercaladas en el monte y unas 

condiciones meteorológicas especialmente favorables para la propagación» 

(Hernández, El polvorín del noroeste, 2018). Si  a estos motivos se le suma que 

Galicia es la novena potencia forestal de Europa (primera a nivel Nacional) y que dicho 

territorio tiene el nivel más alto de incendios intencionados (hasta el 80%) hacen que 

de los 100 pueblos a nivel Nacional más afectados por las llamas cada año, 94 se 

repartan entre Asturias y Galicia. Entre ellos y como ejemplo,  se encuentra el 

municipio de O Barro, situado en la provincia de Pontevedra, el cual el 7 de Octubre de 

2018  tuvo que ser desalojado ya que alrededor de dicho núcleo ardieron 150 

hectáreas, poniéndose en peligro la integridad tanto de sus habitantes como de sus 

objetos personales y viviendas. (Punzón & Torres, 2018). 
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4.1 Estadísticas de la Comunidad Valenciana. 

La Comunidad Valenciana tiene 454 km de costa y sólo 80 km de anchura de media, 

por lo que  podría hacer pensar que contiene poca masa forestal, siendo este un 

pensamiento erróneo, pues es la tercera comunidad autónoma con más zona forestal 

(6%) del territorio Español. 

 Dicha  comunidad suele tener una media anual muy elevada de incendios forestales, 

ocurriendo ello por diversas condiciones existentes en la zona y que favorecen el riego 

de incendio, por lo que no existe terreno forestal dentro de la comunidad que no esté 

declarado como Zona de Alto Riesgo de Incendios (ZARI). En cuanto las condiciones 

de las que hablábamos, destacan la temperatura seca, cálida y con vientos de 

poniente, una vegetación con una composición que facilita el inicio de la combustión 

así como su propagación, una gran tradición y arraigo tanto por el uso del fuego 

(pirotecnia, barbacoas…) como por acudir al monte (los llamados domingueros) etc. 

(Generalitat, Plan Especial frente al riego de Incendios Forestales, 2017). 

Explicar que las tablas y gráficas son de elaboración propia y que las cifras que en 

este apartado y el siguiente les mostramos, han sido facilitadas por la Subdelegación 

de Gobierno de Castellón, más concretamente por Dª Rosa Torres Saavedra, Jefa de 

la Protección Civil de la provincia de Castellón y por el Consorcio de Bomberos de 

Castellón, más concretamente por el técnico forestal, Pablo Vila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Años 
Nº Incendios 
forestales  

Superficie afectada 
total en Ha 

Zona forestal total 
afectada en Ha 

1968-1978 2.142 157.604 77.294,90 

1979-1989 5.006 249.848,90 130.029,70 

1990-2000 6.658 281.296 152.099,74 

2001 442 4.792,75 1.668,48 

2002 321 1.202,05 314,02 

2003 408 3.331,27 451,32 

2004 487 1.102,10 423,41 

2005 686 3.285,12 863,37 

2006 472 3.474,55 1.102,38 

2007 375 8.224,69 1.636,61 

2008 326 730,35 274,54 

2009 427 2.932,29 1.893,68 

2010 339 5.617,01 1.496,14 

2011 419 2.436,38 703,27 

2012 486 58.947,97 26.328,83 

2013 346 1.457,63 849,89 

2014 514 1.916,16 776,05 

2015 311 2.371,77 567,29 

2016 341 6.913,62 2.422,00 

2017 347 1.897,46 717,46 

TOTAL 20.853 799.382 401.913 

Tabla 1. Relación anual del número de incendios forestales con la 

superficie total afectada y la zona forestal afectada en hectáreas en la 

Comunidad Valenciana entre el periodo 1968-2017. 
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La primera conclusión que extraemos al analizar estos datos, es que hay mucha 

similitud entre los años de cifras negras para el territorio español y para nuestra 

comunidad (1985, 2006, 2012, 2017 entre otros). Pero en este caso, no se producen 

tantos desajustes dependiendo en que periodo nos encontremos, ya que como se 

aprecia en la Gráfica 1, desde que se empiezan a registrar los datos hasta la entrada 

del siglo XXI, tanto el número de incendios como la superficie total afectada y la zona 

forestal calcinada, han evolucionado de manera desfavorable progresivamente. 

Gráfica 1. Relación de las diversas décadas con el número de incendios forestales,  la 

superficie total afectada y la zona forestal calcinada en hectáreas en la C.Valenciana. 

Aunque resulta complicado encontrar argumentación a ese aumento constante de 

todas las variables que muestra la Gráfica 1, los expertos nos hablan de varios 

motivos concretos; El abandono de lo rural por lo urbano y el respectivo deterioro de 

este, la ausencia de gestión forestal, la presencia de Grandes Incendios Forestales, la 

inadecuada elección de repoblación de los montes etc. 

Respecto a las cifras recogidas a partir del siglo XXI,  como se aprecia en la Gráfica 2, 

el número de incendios forestales se mantiene bastante estable todos los años, 

soliendo rondar los años entendidos como «habituales o comunes» entre los 300 y 

450 sucesos anuales y encontrándose la media de la última década (2007-2017) en 

385 incendios forestales y 9.153,73 hectáreas arrasadas, siendo años poco 

«habituales»  por el elevado número de incendios; 2004, 2005,2006, 2012 y 2014.  

 En cuanto al número total de hectáreas calcinadas, son los años; 2001,2007, 2010, 

2012 y 2016 los que más han arrasado nuestros montes, como podemos observar en 

la Gráfica 2, por lo que no existe relación ente los años que se han producido más 

incendios forestales y las hectáreas calcinadas. Este suceso es fácilmente 

relacionable con la climatología y el cambio climático, ya que  dichos años fueron 

extremadamente calurosos, con grandes sequias y vientos de poniente, húmedos etc. 

En relación al total de hectáreas afectadas de zona forestal, vemos como es muy 

cambiante y discontinua, sin seguir ningún tipo de patrón pero sí teniendo relación con 

el número total de hectáreas calcinadas. Siendo los años; 2001, 2007, 2009,2012 y 

2016 los años más nefastos para nuestros montes, como se aprecia en la Gráfica 2. 

Peculiar  es el año 2017, ya que a pesar de ser un año trágico en cuanto los datos de 

incendios forestales para toda España, no lo es para la Comunidad Valencia, siendo 
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esto positivo para nuestros montes y para todas aquellas personas así como 

organismos y asociaciones que luchan para su prevención y extinción. Más aún, 

cuando climatológicamente hablando fue un año difícil, con  temperaturas ya desde el 

mes de Junio muy elevadas (39’5ºC a Játiva o 40ºC a Barcheta), días con rachas de 

viento de poniente de 60/70 km/ hora y con pocas lluvias (la mitad de la cantidad total 

se acumuló entre los días 18-22 de Enero). (Generalitat, Bulletins Espurna, 2017) 

También relevante es el año 2012, ya que como se muestra en la Tabla 1 y en la 

Gráfica 2, las cifras son escalofriantes, quemándose casi 59.000 hectáreas y de estas, 

26.328,83 de zona forestal, multiplicándose por más de 40 a cualquier año entendido 

como «habitual o común», provocando que la media del total de hectáreas se eleve 

hasta más de las 9.000 hectáreas, dato que no representa la realidad, ya que en un 

año entendido como «habitual o común», se calcinan anualmente entre 1.000 y 3.500 

hectáreas. Además, es a partir de este año (excepción del año 2017 en la Comunidad 

Valenciana)  donde se observa en la Gráfica 2, un aumento de forma progresiva y con 

clara tendencia a seguir subiendo en los próximos años de superficie total afectada en 

hectáreas, más aún, con las noticias recientes de que países como Estados Unidos o 

Brasil se retiran del acuerdo de París, es decir, del pacto que se ratificó a finales de 

2015 y en el que participaban más de 200 países para combatir el cambio climático, 

intentando reducir así la emisión de gases a la atmosfera. (Ahrens, 2017) 

Gráfica 2. Relación anual del número de incendios forestales,  la superficie total 

afectada y la zona forestal calcinada en hectáreas en la Comunidad Valenciana. 

4.2 Estadísticas de la Provincia de Castellón. 

Una vez realizada la Tabla 2 y tras el estudio de los datos que en ella se reflejan, 

podemos decir que de igual forma que en la Tabla 1 de la Comunidad Valenciana, en 

el periodo 1968-2000, aquí también se produce un aumento progresivo desfavorable 

de las tres variables. Encontrándose como argumentación la anteriormente realizada. 

También observamos como el total de las tres variables de la tabla 2, queda muy 

alejado del total de las tres variables de la tabla 1 (menos de una quinta parte), por lo 
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que teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana está dividida en tres provincias 

(Alicante, Castellón y Valencia) y que la provincia de Castellón representa casi un 

tercio en cuanto al tamaño, podemos deducir que  Castellón no es la provincia más 

afectada (en ninguna de las tres variables) por los incendios forestales de la 

Comunidad Valenciana. 

A pesar de la afirmación que acabamos de realizar, la realidad es que se ha producido 

un auge en estos últimos años de las hectáreas dañadas a consecuencia de los 

incendios, y es que a diferencia de lo que ocurría en la Comunidad Valenciana en los 

últimos años, aquí no se produce ese aumento progresivo del número de incendios en 

comparación con la media, pero si cada vez es más frecuente que hayan años 

puntuales que sean muy negros para nuestros montes, como 2007,2009, 2012 y 2016, 

por lo que conlleva a un aumento de la  preocupación para las autoridades, 

organismos y demás expertos en el ámbito, como nos lo transmitían aquellos con los 

que hemos tenido relación directa y personal, como el técnico forestal del Consorcio 

de Bomberos de Castellón, Don Pablo Vila.  

Por último en este aspecto, quiero dejar constancia de dos matices; El primero es que 

hay coincidencia en la mayoría de los casos entre los años trágicos a nivel Nacional y 

de la Comunidad Valenciana y la provincia de Castellón (2001,2007, 2009, 2012 y 

2016) y el segundo, dar importancia a la labor realizada por todos aquellos que 

combaten el fuego y que hacen posible que en estos últimos años en la provincia de 

Castellón no se repitan los terribles acontecimientos del año 2012. 

Años 
Nº Incendios 
forestales  

Superficie afectada 
total en Ha 

Zona forestal total 
afectada en Ha 

1968-1978 540 25.421 9.727 

1979-1989 1.415 86.626,70 34.749,40 

1990-2000 1.872 75.905,89 46.325.32 

2001 123 3.488,18 1.409,00 

2002 76 229,62 9,64 

2003 88 364,12 192,68 

2004 120 220,65 59,31 

2005 168 1.450,02 308,41 

2006 110 120,30 31,11 

2007 114 7.800,66 1.358,29 

2008 71 317,38 18,50 

2009 115 1.177,05 794,51 

2010 65 1.496,14 21,38 

2011 92 274,46 62,27 

2012 93 10.658,77 7.430,40 

2013 73 257,81 61,19 

2014 121 436,74 271,43 

2015 82 490,99 428,28 

2016 70 1.583,55 1.450,26 

2017 62 1.704,29 595,71 

TOTAL 5470 220.024 58.979 

Tabla 2.  Relación anual del número de incendios forestales con la superficie 

total afectada y la zona forestal afectada en hectáreas en la Provincia de 

Castellón en el periodo 1968-2017. 
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5  - INCENDIOS FORESTALES Y DERECHO. 

5.1 Antecedentes. 

El delito de incendio forestal viene tipificado en el título XVII del Código Penal Español, 

«Delitos contra la seguridad colectiva», que incluyen  los delitos de incendios, el delito 

de incendio común, los incendios forestales, el de vegetación no forestal y los 

incendios de bienes propios, pero el que hoy analizamos se encuentra recogido en el 

capítulo II, sección 2ª y 5ª, «De los incendios forestales» Arts. 352-355 y 358. (Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal., 1995).  

Esto no siempre fue así, ya que en el Código penal de1973 dicho delito «aparecía 

regulado entre los delitos contra la  propiedad (Libro II, Título XIII, Capítulo VIII) y 

dentro  de los delitos de daños causados por medios especialmente peligrosos (fuego)  

que ponían en peligro o destruían vidas humanas o propiedades públicas y privadas». 

(Perez De-Gregorio, 1999, pág. 55). En Enero de 1988 entro en vigor la reforma del 

Código Penal de 1973 gracias a la Ley Orgánica 7/1987 de 11 de Diciembre que 

conllevó a un cambio para dicho delito puesto que por primera vez se reconocía como 

un tipo penal autónomo y con una sección propia dentro de los incendios (553 bis). 

Como ya adelantamos, a nivel autonómico ocurrieron innovaciones, pero a nivel 

Nacional, no será hasta el Código penal de 1995 donde podremos observar el resto de 

modificaciones producidas. Entre ellas, las más importantes son: 

-Se introduce para dicho delito la responsabilidad en los casos en que la acción u 

omisión emana de la imprudencia, procedente de la clausula general del artículo 5 del 

C.P «No hay pena sin dolo o imprudencia». 

-Da permiso a los tribunales penales correspondientes a poder adoptar unas  medidas 

accesorias determinadas en relación a la calificación del suelo entre otros cuando se 

produzca en el marco de un interés o beneficio especulativo. Como se observa en el 

artículo  355; «Jueces y Tribunales podrán acordar que la calificación del suelo en las 

zonas afectadas por un incendio forestal no puedan modificarse en un plazo de hasta 

treinta años» y 353.2 CP en cuanto dice «Que se deriven grandes o graves defectos 

erosivos en los suelos». 

- Realiza algunos comentarios y menciones al medio ambiente antes inexistentes, art. 

353.1.3º «Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal o 

afecte a algún espacio natural protegido». 

Con el C.P del 95, se redefinieron las competencias del Tribunal del Jurado pasando 

este a ser el encargado de instruir y  enjuiciar los delitos de incendios forestales, pero 

por diversos argumentos como los contemplados en la exposición de motivos de la 

Ley 1/2015 de 30 de Marzo, tales como; Que en un delito que tiene un gran impacto 

en la sociedad, es fácil que afecte a la decisión del jurado y por ende, no sean 

objetivos, o que al ser hechos de gran envergadura y complejidad un ciudadano medio 

no tenga los conocimientos adecuados para resolverlo, se decidió,  que a  partir de 

2015 la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de incendio forestal fuera llevada 

a cabo por tribunales profesionales, anulando así lo dicho por la Ley Orgánica 5/1995, 

de 22 de Mayo, del tribunal del jurado, la cual le otorgaba dicha competencia. Añadir, 

que estos motivos expuestos en dicha ley, sólo ratifican lo que el Tribunal Supremo de 
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Justicia ya había mencionado con anterioridad, como en sentencia del Tribunal 

Supremo número  615/2010 de 17 Junio, en la que se pronunciaba en relación a este 

aspecto de la siguiente manera; «Cuando se trata de sentencias dictadas por el 

Tribunal de Jurado, no puede exigirse a los ciudadanos que integran el Tribunal el 

mismo grado de razonamiento intelectual y técnico que debe exigirse al Juez 

profesional». 

5.2  Aspectos dogmáticos. 

5.2.1 Bien jurídico protegido. 

La Constitución Española protege al medio ambiente en su artículo 45.1 en cuanto 

reconoce que «Todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para 

el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo» (Constitución Española, 

1978). De ello deriva la necesidad de tener que tipificar como delito todo aquello que 

sea antepuesto a poder disfrutar de un medio ambiente adecuado, como ocurre con 

los incendios forestales. 

El delito de incendio forestal se enmarca dentro de los delitos contra la seguridad 

colectiva, por lo que parte de la doctrina entiende que se tutela la seguridad en sentido 

colectivo, supraindividual, sin prejuicio de que se tutelen otros intereses por su 

dimensión pluridimensional, compuesta por otros bienes personales tales como la 

integridad física, la salud o la vida de los seres humanos. El debate viene dado cuando 

otra gran parte de la doctrina en cambio, se pronuncia  al respecto sosteniendo que el 

bien jurídico de dicho delito no es otro que la riqueza forestal, ya que defienden que el 

propio legislador penal, al proteger al medio ambiente de los incendios forestales, ha 

ido mucho más allá de la afección a la arbolada o a las masas forestales, para 

centrarse en las perturbaciones ecológicas que la acción típica comporta al medio 

ambiente (Ruiz, 1997) 

En este aspecto y cómo podemos observar en multitud de sentencias dictadas por el 

Tribunal Supremo en los años donde se produjo el debate, como por ejemplo las SAP 

de Barcelona, de 5 de mayo de 1998 (ARP/2519) o la SAP de Málaga, de 16 de Mayo 

de 2000 (ARP 2000/2710) podemos concluir que el bien jurídico en los delitos de 

incendios forestales es la riqueza forestal (Monge Fernández, 2006). 

Añadir que algunos expertos en el tema, como es el caso del letrado del tribunal 

constitucional, Manuel Gómez Tomillo, en la segunda edición de los comentarios al 

Código Penal expresan que como ya no hay debate en cuanto al bien jurídico 

protegido y para evitar problemas concursales, se debería recoger este delito en el 

Capítulo III, Título XVI  «los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente» 

(Tomillo, 2015).  

5.2.2 La tutela forestal. 

Es primordial saber determinar en qué momento nos hallamos ante un incendio 

forestal, para ello, es necesario saber delimitar la expresión riqueza forestal. Conforme  

el uso de las palabras que el legislador ha otorgado para tipificar dicho delito, se 

evidencia que se enmarca dentro de este concepto tanto los montes como los terrenos 

forestales. 
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Pero como el propio C.P no las define, se debe acudir a leyes extrapenales para 

concretar así su concepto, como es el caso de la ya comentada Ley de Montes. 

El artículo 5 de dicha ley define monte como «Todo terreno en el que vegetan 

especies forestales arbóreas, arbustivas, de matorral o herbáceas, sea 

espontáneamente o procedan de siembra o plantación, que cumplan o puedan cumplir 

funciones ambientales, protectoras, productoras, culturales, paisajísticas o 

recreativas» (Ley de Montes 43/2003, de 21 de Novimbre, de Montes, 2003). Además, 

añade que también tiene la consideración  de monte los terrenos yermos, roquedos y 

arenales, las construcciones e infraestructuras destinadas al servicio del monte en el 

que se ubican...Y por otro lado, en el apartado segundo, especifica que serán los 

terrenos dedicados al cultivo agrícola, los terrenos urbanos y los terrenos que excluya 

la comunidad autónoma en su normativa forestal y urbanística los que sin prejuicio de 

lo anteriormente dispuesto, no tendrán la consideración de montes. 

En cuanto a los terrenos forestales, queda definido en el artículo 6 de dicha ley de la 

siguiente forma: «especie arbórea, arbustiva, de matorral o herbácea que no es 

característica de forma exclusiva del cultivo agrícola».  

5.2.3 Autoría, naturaleza jurídica y consumación. 

Sólo responderán al delito de incendio forestal aquellas personas físicas que actúen 

(entendiéndose como acción también la omisión) de manera antijurídica contra el 

Medio Ambiente , los  elementos que ella lo compone y el derecho que todo ser 

humano tiene de disfrutar de este (como así se recoge en el artículo 45.1 de la C.E), 

junto con una imputación a título doloso (independientemente que sea directo o 

eventual) o culpa, tendrán que responder de dichos actos ante la justicia, como así se 

prevé en el artículo 27 y 28 del CP de 1995.  

De ello se puede extraer que es un delito que requiere de una acción dolosa, es decir, 

que requiere tener una conciencia del peligro que supone realizar la acción típica y 

antijurídica. Pero que a la vez y como ya hemos mencionado, se castiga en su 

modalidad imprudente (Art 5 CP), por lo que igual llevara una responsabilidad aunque 

se actué con falta de cuidado. 

También refleja que el sujeto activo es indeterminado, ya que cualquier sujeto de la 

sociedad puede provocarlo. Mientras el sujeto pasivo es la colectividad en general, y 

más en particular aquellos individuos que son propietarios de terrenos, objetos o 

bosques los cuales se han visto afectados o dañados por la acción típica de dicho 

delito. 

También cabe recalcar que como bien menciona el artículo 27 del CP de 1995, «Son 

responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices» por lo que se 

deberá acudir al artículo 28 y 29 de este mismo Código para saber si nos encontramos 

ante una figura delictiva u otra, ya que cada una conlleva una responsabilidad. 

En relación a la naturaleza jurídica en el delito de incendio forestal, no hay que olvidar 

que se trata de un delito de peligro para la colectividad, ya que «lo colectivo ha 

alcanzado tal importancia en los incendios que finalmente se ha terminado por 
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destacar que la principal función de estos delitos es proteger una suma de intereses 

particulares que adquieren entidad y autonomía propias» (Ruiz Rodríguez, 2011). 

Por lo que para que dicho delito se entienda consumado se tienen que dar los dos 

elementos del tipo, exigiéndose un elemento objetivo, consistente en la provocación de 

un incendio y un elemento subjetivo, el peligro de propagación. 

Por tanto, estamos ante un delito de consumación anticipada, ya que se entiende 

consumado con la realización de la acción típica, sin que sea necesario que el riesgo o 

peligro de propagación se materialice, es decir, sería necesario con la existencia de un 

incendio con peligro de propagación aún cuando este peligro no conlleve 

necesariamente que se materialice. 

Ello se ve de forma muy clara en la sentencia de la Audiencia Provincial de Cáceres 

del 21 septiembre con número 288/2016 (sección segunda) cuando en uno de sus 

argumentos alega que «la consumación tiene lugar en el momento que se prende 

fuego con riesgo de propagación». 

Por lo que es de vital importancia para luego poder castigar dicha acción típica saber 

si se dio realmente ese peligro o no, ya que aunque la acción penada sea crear la 

ignición, a ello se le debe sumar el conocimiento de que su acción comportaba un 

riesgo que podía conducir a un peligro para la vida e integridad física de las personas, 

siendo irrelevante la duración de la extinción de las llamas, la magnitud de los daños 

finalmente producidos, la percepción del riesgo por parte de las víctimas etc.  

Un ejemplo para poder visualizarlo de una forma más clara sería en el supuesto que 

nos encontráramos ante un incendio forestal que se ha extinguido con mucha rapidez 

pero en la que apreciamos la  existencia de varios focos de iniciación, material 

combustible, agentes químicos muy inflamables… Evidenciándose el elevado riesgo 

de propagación y afectación a personas y propiedades cercanas. Mientras  que si nos 

encontramos quemadas unas ramas en el pico de un monte que siempre se encuentra 

nevado, es lógico pensar que el riesgo de propagación o afección  a personas o 

propiedades era inexistente.  

Cabe recalcar que nos encontramos ante un tipo penal en el que no se puede debatir 

la existencia del delito continuado, ya que recae sobre bienes personalísimos. 

(Samaniego, 2016) 

5.2.4 Tipo básico. 

Corresponde al artículo 352 C.P en cuanto dice; «Los que incendiaren montes o 

masas forestales». Siendo la conducta típica de dicho precepto la acción de 

«incendiar», definiéndose esta por la  Real Academia Española (RAE) como «prender 

fuego a algo que no debería quemarse» o «destruir o deteriorar una cosas mediante el 

fuego» (Monge, 2006) 

Dicho precepto puede calificarse de delito pluriofensivo, ya que al analizarlo nos 

encontramos que hay varios bienes jurídicos protegidos; la riqueza forestal y la 

seguridad colectiva en el primer párrafo y la vida e integridad física de las personas en 

el segundo párrafo. Matizando  que si se cumple el párrafo segundo del artículo 352, 

es porque se ha producido una cualificación dado el mayor número de bienes jurídicos 
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puestos en peligro, ya que al poner en riesgo la vida e integridad física de las 

personas, se añade que sea motivo de ello un incendio en terreno forestal o monte, 

puesto que si esto último no se diera, el hecho se debería castigar por lo dispuesto en 

el artículo 351 C.P. 

Este precepto confirma el sustento anteriormente realizado de que además de la 

acción de incendiar, era necesario el elemento de riesgo o peligro de propagación, y 

es que el artículo 354 atenúa los incendios forestales cuando estos se produzcan sin 

propagación, entendiéndose que el tipo básico por ende sí que requiere de dicho 

elemento. 

El párrafo segundo del artículo 352, remite en cuanto a la pena al artículo 351, por lo 

que entendemos que en ese supuesto el Juez o Tribunal competente también tendrán 

discrecionalidad para graduar la pena atendiendo a los criterios fijados por este 

artículo 351; «La menor entidad del peligro causado y las demás circunstancias del 

hecho». Entendiéndose como irrelevante que el peligro causado fuera con 

intencionalidad o no por parte del incendiario, respaldando así la postura antes 

defendida. 

5.2.5 Tipo cualificado. 

Regulado en el artículo 353 C.P, que disponía en su párrafo primero; «Las penas 

señaladas en el artículo anterior se impondrán en su mitad superior» pero con la 

modificación producida por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la L.O. 10/1995, ahora en cambio, determina una pena de prisión de tres a 

seis años y multa de dieciocho a veinticuatro meses. Este cambio se produjo dado que 

cuando se producía dicho precepto, hablábamos de un margen penológico de quince a 

veinte años de prisión, y multa de veintiuno a veinticuatro meses (penas más severas 

que incluso  el homicidio), por lo que las criticas y consultas constantes al Tribunal 

Supremo acerca de lo inapropiado e inhumano de la pena, hicieron tener que 

reformarla. 

Este precepto también ha obtenido críticas de los expertos desde varias perspectivas, 

como por el uso de un leguaje impreciso « considerable importancia» «grave 

deterioro» etc. O  por hacer mención  de forma  explícita al artículo anterior en su 

conjunto y no sólo al 352.1, ya que si se da un peligro para la vida e integridad física 

de las personas y al mismo tiempo una de las circunstancias del tipo cualificado, se 

produce un conflicto normativo con difícil solución. 

La primera circunstancia de dicho artículo, tiene relación con la dimensión espacial del 

territorio, en cuanto dice: «Que afecte a una superficie de considerable importancia». 

Dado que el extracto no orienta  que se entiende por «considerable importancia», la 

jurisprudencia en numerosas ocasiones se ha referido a este término cuando se 

produce un GIF,  es decir, cuando el incendio forestal supera las 500 hectáreas. 

(MAPAMA, 2016)  

La segunda circunstancia viene dada ya no por el efecto inmediato de la llama, la 

calcinación, sino por las consecuencias de esta, es decir, «que se deriven grandes o 

graves efectos erosivos en los suelos”. Cierto es que igual que se realizan constantes 

críticas al legislador, también hay que pronunciarse con sus aciertos, al utilizar las 
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palabras grandes o grave, enmarca tanto al aspecto cualitativo como cuantitativo, cosa 

que en la primera circunstancia no realiza y por ello entendíamos que se refería 

exclusivamente al tamaño de la zona afectada. También en este asunto encontramos 

sentencias que expresan que si el legislador utilizó el término «que se deriven» y no 

«puedan derivar» indica que si  con el paso del tiempo la erosión de dicho suelo por 

que ha sido tratado o motivos naturales ha mejorado hasta ser casi inexistente, no se 

debería aplicar dicho precepto legal. 

«Que altere significativamente las condiciones de vida animal o vegetal, o afecte a 

algún espacio natural protegido» es la tercera circunstancia y apreciamos como 

estamos ante dos casos, el objetivo, que es determinar cuándo hay prejuicio a un 

espacio natural protegido, ya que para ello simplemente tenemos que acudir a la 

definición de espacios naturales protegidos que realiza la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad en su artículo 28. Y el 

subjetivo, que queda a discrecionalidad del Juez o Tribunal a la hora de interpretar que 

se entiende por alterar significativamente. 

Las dos siguientes circunstancias vienen dadas gracias la modificación realizada por la 

Ley Orgánica 1/2015. De estas, la primera novedad nos incide en el hecho de que el 

incendio forestal «afecte a zonas próximas a núcleos de población o a lugares 

habitados» no quedando ausente de debate puesto que si se quiere una unanimidad 

en las sentencias, se debería determinar que se entiende por «zonas próximas», o por 

lo menos citar unos requisitos a seguir, ya que muchos autores y abogados defienden 

que no es lo mismo que el incendio se produzca en el País Vasco, donde por la 

dispersión geográfica será fácil que el incendio se aproxime a una población o lugar 

habitado, que por ejemplo, en Castilla y León. 

La quinta circunstancia; «que el incendio sea provocado en un momento en el que las 

condiciones climatológicas o del terreno incrementen de forma relevante el riesgo de 

propagación del mismo» hace referencia a la elevada probabilidad de que el incendio 

se convierta en un GIF, por lo que muchos autores a esta causal no le ven sentido 

cuando ya se tipifica ello en la primera circunstancia. Otros en cambio, como el letrado 

Don Fernando Antonio Vázquez, la defienden en los comentarios a la reforma del 

Código Penal en cuanto argumentan que se produce el tipo cualificado al darse 

un «mayor desvalor de la acción». 

Este primer apartado del artículo 352 finaliza con la sexta circunstancia, que es tan 

amplia que se entiende que se utiliza para aquellos supuestos gravosos que no han 

tenido lugar en las circunstancias anteriores «en todo caso, cuando se ocasione grave 

deterioro o destrucción de los recursos afectados». 

El segundo apartado de dicho artículo, utiliza la misma pena cuando «el autor actúe 

para obtener un beneficio económico con los efectos derivados del incendio». De ello, 

podemos destacar que aunque utilice el término autor, no hay que olvidar que el 

artículo 28 C.P lo define y que también son considerados como tales el inductor y el 

cooperador necesario (siendo posible que el ejecutor responda por un tipo básico 

mientras el inductor que buscaba dicho beneficio económico con la acción, responda 

por el tipo cualificado), buscando con dicho precepto la prevención de los incendios 

forestales con el efecto disuasorio de la pena. 
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5.2.6 Tipo atenuado. 

El artículo 354.1 CP refleja una atenuación de la pena del tipo básico en el supuesto 

que el incendio forestal no llegue a propagarse. Este tipo privilegiado nace de la 

necesidad de castigar en menor medida ante el menor desvalor que comporta la 

conducta típica. La ausencia de propagación puede darse por cualquier circunstancia 

(climatológica, casuística, intervención de testigos…) excepto por «la acción voluntaria 

y positiva del autor» ya que en este supuesto nos encontraríamos con la excusa 

absolutoria tipificada en el artículo 354.2 CP. (Monge Fernández, 2006) 

Ante este precepto, aparecen varios autores críticos al respecto ya que defienden que 

no es justo que por mera casualidades ajenas al autor del delito, este acabe 

respondiendo por un tipo más privilegiado, por lo que resuelven que no se debería 

mirar la extensión territorial finalmente calcinada, sino buscar si la finalidad de dicho 

autor con el incendio era la propagación o no. 

También dicho precepto nos confirma el sustento anteriormente realizado de que 

además de la acción de incendiar, era necesario para que el incendio se entienda 

como consumado el elemento de riesgo o peligro de propagación, dado que de lo 

contrario no tendría sentido que dicho artículo  354.1 atenuara los incendios forestales 

cuando estos se produzcan sin propagación. 

La excusa absolutoria del artículo 354.2, la han defendido la doctrina en varias 

ocasiones alegando motivos de política criminal, ya que parten de la base de que se 

debe de ver favorecido aquel que al realizar un «actus contrarius»   evita la 

propagación, sin olvidar que la jurisprudencia es firme al incidir en que no valdría 

aplicar dicho precepto si simplemente se ha producido un desistimiento o en los 

supuestos donde los medios de extinción han tenido que intervenir. Ello no exime que 

pueda responder por vía civil o administrativa por los daños causados. 

5.2.7 Medidas accesorias. 

El artículo 355 C.P regula tres medidas que  permiten a los Juzgados o Tribunales 

competentes acordarlas o no, dejándoles una discrecionalidad tan amplia que incluso 

se ha debatido si podría ser incongruente a principios como el de taxatividad o 

seguridad jurídica. (Monge Fernández, 2006) 

Siguiendo el criterio de Antonia Monge Fernández (2006) explicaremos que la 
primera medida hace referencia a la calificación del suelo, es decir, que en un periodo 
máximo de 30 años sea inamovible la calificación que a dicho suelo se le había 
otorgado (suelo urbano, urbanizable y no urbanizable).Ello lo encontramos regulado en 
el artículo 50 de la Ley 3/2003 de Montes, en cuanto dice; «Las comunidades 
autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración de los terrenos 
forestales incendiados, y queda prohibido: a) El cambio de uso forestal al menos 
durante 30 años». De esta forma, la Comunidad Autónoma Valenciana a través de las 
actualizaciones de la Ley 3/1993 Forestal Valenciana, ha tipificado en su artículo 59 lo 
siguiente; «Los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio 
quedan sujetos a las prohibiciones de clasificación o reclasificación urbanística 
preceptuadas en la Ley de la Generalidad Valenciana 4/1992, de 5 de junio, del suelo 
no urbanizable». Añadir, que es a partir de este momento donde nos encontramos con 
ciento de sentencias que con la argumentación de dichos artículos y sus 
correspondientes leyes, ratificarán la imposibilidad de recalificar el suelo tras un 
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incendio forestal, una de las últimas, es la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
nº 1727/2018 del 25 de mayo, en la que se puede apreciar como al aplicar el artículo 
59 de la Ley 3/1993 Forestal Valenciana, falla lo siguiente; 

«En consecuencia y por aplicación de este precepto, no es posible atender a la 

pretensión de la actora de transformar las fincas quemadas y concretamente, la parte 
forestal de las parcelas 366, 368, 371, 403 y 589, del polígono 12» 

La segunda medida de este artículo 355 C.P  hace referencia a «que se limiten o 

supriman los usos que se vinieran llevando a cabo en las zonas afectadas por el 

incendio» y la tercera medida  consistente en «la intervención administrativa de la 

madera quemada procedente del incendio». 

Las tres medidas sólo podrán ser aplicables «en todos los casos previstos en esta 

Sección» por lo que quedan fuera (al estar en otra sección) los delitos de incendios 

forestales imprudentes. Siendo ello obvio puesto que estas medidas están inspiradas a 

la hora de disuadir a todo aquel que busca con el incendio un ánimo de lucro, por lo 

que no tiene sentido aplicarlas cuando no existe dicha finalidad. 

5.2.8 Disposición común. 

En este caso, aparece tipificada en la sección 5ª dentro del mismo título y capítulo, 

más concretamente en el artículo 358 C.P y regula los casos de incendios por  

imprudencia grave. En este supuesto, la pena se atenúa con la pena inferior en grado 

en cada supuesto y al utilizar la palabra «grave»  la jurisprudencia ha entendido que 

sólo podrá ser aplicable cuando la ausencia del la norma de cuidado fueran notorias. 

(Incendios Forestales, 2014). 

La L.O 1/2015 ha introducido el 358.bis CP que extiende en dicho delito las 

disposiciones comunes de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y 

animales domésticos (art. 338 y 339 CP). 

6 – CAUSAS 

6.1 Causas Naturales. 

El incendio forestal producido por causas naturales, «es aquel fenómeno dado como 

consecuencia de procesos naturales en los que el hombre no tiene intervención 

alguna.» (Aniceto del Castillo, 2008). 

Este fenómeno es muy poco frecuente, así lo indican las estadísticas, ya que desde 

1994 hasta 2005 los incendios forestales que tenían su iniciación por causas naturales 

correspondían sólo al 3,7% del total de incendios. Aunque cierto es que las cifras en 

los últimos años han aumentado, esta causa sigue correspondiendo a un porcentaje 

muy bajo y casi insignificante, dado que en estos cinco años atrás la media de 

incendios provocados por esta causa  no llega al 4,5% del total de incendios 

forestales. (MAPAMA, 2015). 

Entre las causas naturales que pueden provocar el inicio de un incendio, nos 

encontramos las siguientes: 

-rayos 
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-erupciones volcánicas 

-fermentación de ciertos combustibles vegetales 

- fricción de piedras al precipitarse entre ellas. 

Y dado que las últimas dos causas son muy poco probables y que en España en la 

actualidad no hay ningún volcán con actividad, la causa que provoca la mayoría de 

incendios forestales de forma natural es la generada por los rayos. (Aniceto del 

Castillo, 2008). 

6.2 Con origen humano. 

6.2.1 Causa Directa. 

A diferencia con las causas naturales, las estadísticas en este aspecto son 

estremecedoras, ya que muestran como desde 1968 (primer año que se recogen, se 

analizan y se evalúan los datos) un 75,28% de los incendios forestales son 

provocados tanto de forma intencionada como imprudente o accidental por el ser 

humano. (Parrilla, 2018) 

Aunque son los incendios intencionados aquellos que tienen una mayor repercusión 

mediática y social, ya que crean mucho revuelo y rechazo por parte de la sociedad, los 

datos nos muestran que dentro de los delitos originados  por el ser humano, son los 

actos imprudentes los que provocan mayor número de incendios forestales, 

encontrándose con los perfiles siguientes; 

- Agricultor irresponsable: Es el perfil que más daño ocasiona a los bosques y 

montes españoles, se calcula que dentro de los delitos con causa directa, el 

31,22% de los incendios forestales tienen dicho perfil. Se trata especialmente 

de hombres, dedicados a la agricultura y que sin licencia ni permiso hacen 

incendios «controlados» para eliminar la vegetación sobrante, quema de 

rastrojos etc. En este sentido, es cierto que para la Policía Nacional o Guardia 

Civil son estos casos los más fáciles de resolver y es por ello que en el 23% de 

los casos dichos sujetos son identificados y enjuiciados. En la mayoría de los 

casos son responsables de un delito de incendio forestal por imprudencia grave 

(358.1 CP). 

- El llamado «mal cazador». Aunque se atribuyen a este perfil entre los años 

1996-2005 más de 2.300 incendios forestales, la realidad es que su buen 

conocimiento del espacio forestal hace que sólo en 18 ocasiones haya sido 

identificado, es decir, en un 0,14%. También en este perfil estamos ante un 

delito de imprudencia grave, ya que suele ocasionarse por quemas que realiza 

para facilitar que las presas salgan a campo abierto. 

- El ganadero inconsciente: Suelen ser hombres de una edad adulta, también 

destaca por estar familiarizado con el medios ambiente y utiliza el fuego al igual 

que el agricultor pero provocando  menos incendios que este, se calcula que 

alrededor de un 21,54%. Aunque ello no quita que el número de hectáreas 

quemadas sean muy superiores al agricultor irresponsable, debido al gran 

terreno del que suele disponer, y que conlleva a tener que realizar un incendio 

«controlado» de mayor magnitud. 
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- El imprudente en sí mismo: suelen ser tanto hombres como mujeres  que les 

gusta el monte y lo utilizan de recreo siendo en muchas ocasiones 

irresponsables, ya que las colillas mal apagadas, las barbacoas u hogueras 

prohibidas son los motivos principales. Se les atribuye una media de 6,7% del 

total de incendios forestales, y en estos casos, las hectáreas afectadas 

aparecen en menor cantidad que los casos anteriores, debido a que el inicio 

del incendio también se ha producido de una forma menos virulenta, 

igualmente, sólo en el 7,74% de estos sucesos son identificados, ya que 

aunque no conozcan el bosque, tampoco viven insertados él, por lo que suelen 

huir de lo forestal a lo urbano dejando poco o ningún rastro en el lugar cuando 

observan el peligro que han creado. 

- El responsable técnico: Es aquella persona que desempeña un puesto en una 

empresa eléctrica, en el Ministerio de Defensa, RENFE… y que lo insertamos 

dentro de los incendios provocados de forma imprudente porque entendemos 

que su acción no es deseada, pero ello no quita que por dicha acción (falta de 

conservación del cableado eléctrico por ejemplo) se produzca dicho fenómeno. 

A este perfil se le atribuyen un 2,61% del total de incendios forestales. 

Viéndose en estos sucesos de forma más clara cuál ha sido el motivo de dicho 

incendio, por lo que se los ha identificado de forma más frecuente, un 21,82%. 

Volviendo a los delitos provocados por el ser humano de forma intencionada, podemos 

distinguir entre dos perfiles; 

El primero es aquella persona que provoca un incendio forestal y como motivo 

principal se encuentra el beneficio económico, ya que aunque existan otros motivos; 

renovar contrato laboral en su empresa, edificaciones posteriores en dicha zona… 

indirectamente le conducirá a motivo principal, el económico. Hay que comentar en 

este aspecto que el cambio que se produjo en el CP del 95 en relación a la 

discrecionalidad del Juez para imposibilitar la recalificación urbanística, ha provocado 

una disminución muy considerable, ya que tan sólo el 0,63% del total de incendios se 

le atribuyen a dicho perfil. 

El segundo, es el llamado pirómano, estos son personas que sufren un trastorno del 

control de los impulsos (grupo decimocuarto del Eje I del DSM-IV-TR), por lo que son 

individuos que prenden fuego repetidamente puesto que ello les produce una 

excitación emocional intensa. Dicha patología con frecuencia viene asociada al 

consumo elevado de alcohol y uno de los mayores inconvenientes para su 

identificación es que estas personas pasan desapercibidas, por lo que tan sólo en un 

0,98% son identificadas. El total de incendios que se le atribuye es del 7,45%, aunque 

los expertos creen que esta cifra es muy elevada, ya que dicha cifra también recopila a 

los sujetos que originan el incendio y no son pirómanos en sí, pero si padecen de otros 

trastornos mentales y comportamientos asociales como retraso mental. (MAPAMA, 

2015)  

Claro ejemplo de esto último comentado es el supuesto de dos amigos, Alonso, que 

sufre trastorno de la personalidad y Enrique, que padece de retraso mental y graves 

problemas con el alcohol, ambos provocaron más de 5 incendios forestales en 

Cataluña en 1998, quemando cientos de hectáreas y sin encontrar respuesta alguna 

cuando fueron interrogados por el motivo de la acción delictiva. Tras recurrir a la 
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sentencia que condenaba a ambos a un año de prisión, es la sentencia del Tribunal 

Supremo 695/2010 20 de Julio, la que ratifica su culpabilidad, quedando este caso 

judicial reflejado dentro de los supuestos de piromanía. 

6.2.2 Causas indirectas-Urbanismo. 

La principal causa indirecta se produce con el fenómeno llamado interfaz urbano-

forestal (IUF). Se entiende por IUF« la zona en la que el terreno forestal entra en 

contacto con zonas edificadas, una definición simple para una realidad compleja, 

caracterizada por las múltiples interacciones e intercambios que se desarrollan entre 

dos subsistemas territoriales; el social/urbano y el natural/forestal» (Vince, Macie, 

Duryea, & Hermansen, 2005). 

El motivo por el cual España tuvo conciencia de dicho término fue a raíz de los 

grandes incendios de Cataluña en 2003, ya que devastaron más de 6.000 hectáreas y 

se produjeron en unas condiciones (elevada temperatura y  humedad, grandes 

sequías, fuertes vientos etc.) que favorecieron  la propagación de las llamas hacia las 

urbanizaciones sin que estas construcciones impidieran su paso para que 

posteriormente, prosiguieran con su camino. (Castellnou, Rodriguez, & Miralles, 2003) 

El estudio y análisis de este fenómeno es bastante reciente dado que no siempre 

supuso un problema, años atrás en España cuando surgía o se provocaba un 

incendio, las llamas amenazaban a unas cuantas viviendas que estaban aisladas entre 

la vegetación, por lo que suponía una oportunidad para las unidades de extinción para 

poder detener o por lo menos, frenar su avance. Hoy en cambio, queda demostrado 

que las llamas se dispersan con la misma facilidad por jardines, bosques o viviendas, 

por lo que este fenómeno conlleva de un problema de afección al medio forestal a una 

emergencia social. (Hernández, Fuego a las puertas, cómo los incendios afectan cada 

vez más a la población en España., 2017) 

Dicha causa surgió por el cambio brusco que sufrió nuestro paisaje fruto de las nuevas 

dinámicas socioeconómicas que surgieron a mediados del siglo XX, ello en coherencia 

con el principio de que la protección de la vida y la seguridad de las personas debe 

prevalecer  frente cualquier otro valor, por lo que entendemos como  «otro valor» la 

riqueza forestal, hace que los medios de extinción tengan que destinar una alta 

cantidad de medios  únicamente para proteger o rescatar a las personas, viviendas, 

mascotas, bienes…por lo que no se pueden delimitar los cuerpos de extinción 

únicamente al fin deseado (extinguir el incendio) y ello favorece a «incendios cada vez 

mayores, más rápidos e intensos y más complejos, por la presencia de personas y 

bienes que son prioritarios en la protección.» (Montiel Molina & Galiana Martín, 2013) 

Además, esta problemática  la podemos visualizar desde la  lejanía, como con la gran 

oleada de incendios que se produjeron en California en 1975, o desde la actualidad, 

en 2017 con «el trágico siniestro de Pedrógão Grande, en Portugal, donde 64 

personas perdieron la vida atrapadas en sus casas, durante la huida o luchando contra 

el fuego y 204 resultaron heridas.» (Hernández, Fuego a las puertas, cómo los 

incendios afectan cada vez más a la población en España., 2017)  o en 2018, con el 

gran incendio sufrido en Mati (Grecia) con unas datos que reflejan la magnitud de la 

catástrofe: 91 personas fallecidas, 25 personas siguen desaparecidas y más de 3.000 
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viviendas hechas cenizas por las llamas, siendo el incendio más devastador y 

mortífero en Europa desde 1900. (Nacional, 2018) 

Cierto es que ante este fenómeno, las diversas instituciones públicas desde unos años 

atrás están realizando acciones para evitar o por lo menos, poder reducir en gran 

medida los efectos negativos que el IUF provoca en los incendios forestales, como por 

ejemplo la Generalitat Valenciana al buscar involucrar a la población con mecanismos 

como la  «Campaña interfaz urbano-forestal 2017 para urbanizaciones”. A pesar de 

estas y otras acciones, la realidad es bien diferente, puesto que el mayor peligro reside 

en estas zonas y más concretamente en las personas que allí conviven, y las cifras 

indican que en la actualidad el 80% de aquellos municipios que tienen zonas IUF, no 

cuentan con planes de emergencia. (Parrilla, 2018)  

Como ejemplo claro observamos la comunidad de Madrid, la cual de 1051 

urbanizaciones que habitan dentro de zonas interfaz, sólo 7 de ellas tienen un plan de 

autoprotección. Además, a este problema se le suma la falta de empeño por parte de 

la sociedad para que ello cambie, ya que  la ausencia de percepción de peligro que 

tienen las personas al respecto, viendo los incendios como catástrofes puntuales cuya 

responsabilidad es especifica de las administraciones, hace que se incremente la 

dimensión del problema y que no realicen medidas de prevención y seguridad como 

deberían ante la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Por  lo que una 

de las soluciones en este ámbito es exigir a las Comunidades Autónomas (como así lo 

hace la Ley de Montes de 2003) que identifiquen y declaren como Zona de Alto Riesgo 

de Incendio (ZARI) a las zonas de contacto entre lo urbano y lo forestal, ya que sólo 

así podrán «aprobarse planes específicos de prevención que eviten que los incendios 

devoren cada verano bosques y casas »  (Hernández, Fuego a las puertas, cómo los 

incendios afectan cada vez más a la población en España., 2017). 

En conclusión, añadir que es evidente que existe una ausencia notoria de planes de 

autoprotección para aquellas viviendas que como más abajo veremos han sido 

delimitadas dentro de la zona IUF, siendo necesario como indican la mayoría de 

expertos en este ámbito, que la lucha y la inversión económica que se destina a la 

extinción de los incendios, no sólo se focalice en medidas o mecanismos para actuar 

ante un incendio, sino también para prevenirlo. (Hernández, Bosques listos para arder, 

2015) 

6.2.2.1 Las distintas tipologías de viviendas. 

Las viviendas o construcciones que se encuentran situadas dentro del llamado IUF, se 

pueden clasificar dependiendo del tipo de vegetación en la que se encuentran, la 

densidad de dichas construcciones…Pero siguiendo la línea marcada por el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente (MAPAMA) de variedad de distinción de 

viviendas, diferenciamos entre las siguientes:  

Las  viviendas diseminadas se dan en las zonas donde no hay una ordenación 

rigurosa del paisaje, a veces ni cuentan con una organización administrativa, por lo 

que ni existen construcciones comunes tales como redes de saneamiento, 

alcantarillado, abastecimiento de agua y electricidad etc. 



32 
 

Las viviendas aisladas son aquellas en donde la mayoría tienen sus inicios con 

actividades campestres como agrícola o ganadero, el problema ha venido que con el 

paso del tiempo y tras el abandono o poco cuidado de la mayoría de dichas 

construcciones, la vegetación ha llegado hasta la puerta de su casa. 

Y las viviendas intermix (costa mediterránea especialmente) se da cuando las 

edificaciones están unas muy pegadas a otras y encima hay una alta cantidad de ellas 

y entre medio una densa red viaria (muchas veces laberíntica o sin salida)  así como la 

continuidad de la vegetación y con muchos jardines y zonas verdes. 

Las tres están clasificadas según el MAPAMA como de un nivel de peligrosidad alto o 

muy alto puesto que una vez el incendio esta cerca, se utilizan términos como 

““irreconducibles” o “indefendibles” dado que para los medios de extinción es misión 

complicada el detenerlo por ellos mismos por «La deficiente red de viarios, la escasez 

o inexistencia de infraestructura de defensa (puntos de agua, cortafuegos, etc.), la 

amplitud del territorio en el que se disponen las edificaciones, la escasa o nula 

organización administrativa.» (Parrilla, 2018) 

6.2.3 Causas indirectas – cambio climático. 

Año tras año nuestros bosques sufren incendios más virulentos, incontrolables y 

peligrosos, causa indirecta de ello es el cambio climático. Ello se puede comprobar 

fácilmente con las cifras, y es que los años con condiciones meteorológicas propensas 

a que no se produjeran incendios; año 2008,2010, 2013 y 2014, se registraron valores 

mínimos en cuanto a número y hectáreas afectadas. Otros años  en cambio donde se 

producen sequías, grandes olas de calor, fuertes vientos…Como el año 2000, 2007 y 

2012, fue donde más GIF y hectáreas se vieron afectadas (Hernández, 2015). 

Dicho fenómeno provoca un aumento de las temperaturas y de periodos continuados  

tanto de sequia como de olas de calor, tanto fue así que 2017 fue el año más seco 

desde 1989, por lo que esto conduce a la llamada “evapotranspiración” es decir, la 

desecación del suelo por pérdida de agua que conlleva a que mucha de esta 

vegetación se convierta en combustible. Además, como bien explica Raul Quilez, 

Técnico forestal en el consocio de Bomberos de Valencia, la temperatura y la 

precipitación son los «principales factores ambientales que influyen en el estado de la 

vegetación y por tanto en el comportamiento de los incendios forestales». (Quilez, 

2013) 

 La RAE entiende como combustible aquello que «arde con facilidad»  por lo que ello y 

teniendo en consideración que «el nivel de humedad de la vegetación forestal es el 

factor más importante a la hora de valorar la probabilidad de que se inicie el fuego» no 

es de extrañar que tanto 2017 como lo que va de 2018 hayan sido años catastróficos y 

difíciles de recuperar para los montes  españoles. (Parrilla, 2018) 

El cambio climático provoca dos efectos a la zona forestal con peligrosidad incendiaria; 

El primer efecto, es el llamado calentamiento global , originado por este cambio 

climático y que conduce a que si se juntan una serie de características al mismo 

tiempo como; olas de calor duraderas , vegetación seca, baja humedad, rachas de 

vientos…Produciéndose en  ese preciso instante  un incendio, será muy difícil de 
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detener, ya que en los últimos años  los GIF que se producen en España vienen dados 

con tal agresividad que ni los modelos matemáticos usados para observar la 

continuidad  de las llamas pudieron predecir y acertar dichos datos.  

El segundo efecto, es que este cambio climático provoca menores precipitaciones en 

primavera y un inicio más  temprano del calor en dicha estación, por lo que las 

campañas de riesgo  de incendio deberán empezar mucho antes, ya que «la 

temporada de alto riesgo de incendios ya no se ciñe a julio y agosto, se ha alargado de 

mayo a noviembre.» (Hernández, El polvorín del noroeste, 2018). 

Ante estos negativos efectos, la pregunta que me realizo es obvia; ¿Es posible 

combatir dicho cambio climático o ya es demasiado tarde? 

 Los especialistas son muy reaceos a la hora de ser positivos en relación a este 

aspecto, aún así, encontramos alguno como Lourdes Hernández que en su informe  

realizado para el Fondo Mundial para la Naturaleza (2018)  incide en que aún es 

posible mitigar los efectos, es decir, es realista y entiende que a estas altura es 

imposible eliminarlos de raíz pero sí que nos aporta diversas ideas interesantes para 

que se consigan mejoras tanto para facilitar la extinción de los incendios forestales 

como para paliar los efectos del cambio climático, entre ellas, destacamos la siguiente; 

«Hay que buscar que nuestros bosques sean más resistentes al fuego, es decir, 

empezar a plantar árboles autóctonos de crecimiento más lento (a diferencia de 

eucalpitos o pino de rápido crecimiento), pero que son mucho más resilientes a las 

llamas y son en sí mismos una barrera al fuego. Además, estos árboles favorecerán la 

absorción de CO2 fundamental para mitigar el fenómeno del cambio climático (sin 

olvidar por supuesto, reducir las emisiones)». 

Pese a ello, los estudios e informes futuros son nefastos, así lo confirma el estudio 
realizado en 2014 por  el Instituto de Física de Cantabria del C.S.I.C (IFCA) y en 
colaboración con otras universidades españolas, en el que afirman que de seguir con 
esta dinámica, en el 2075 arderán el triple de hectáreas que en la actualidad, por lo 
que estaríamos cerca de que se calcinen al año aproximadamente el terreno de la isla 
de Tenerife. (Moreno Rodríguez, 2014) 

6.2.4 Causas estructurales. 

Desde los primeros expertos que analizaron el grave problema de los incendios 

forestales por los años 70 hasta los expertos actuales, todos inciden en que una de las 

causas primordiales no es otra que la causa estructural, aunque dicha causa no 

provoca de forma directa la ignición, sí que repercute en la propagación, 

comportamiento y magnitud del incendio, ya que nos encontramos ante aquellas 

características que se han producido a lo largo de la historia o de aquellas acciones 

que han realizado organismos, poderes públicos o simplemente ciudadanos y que han 

conducido directa o indirectamente a favorecer el inicio o la propagación de un 

incendio forestal. Encontrándonos con las siguientes: 

 En primer lugar, el abandono de tierras que sufrió España como consecuencia de la 

industrialización y la posterior migración del medio rural a lo urbano. 
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En segundo lugar, la continuación de prácticas tradicionales que como anteriormente 

se ha explicado  provocan muchos de los llamados «incendios originados por el 

hombre», a través de las quemas incontroladas con fines agrícolas y ganaderos. 

En tercer lugar, la inadecuada elección de repoblación de los montes, habitualmente 

se ha escogido a especies donde su virtud primordial era el rápido crecimiento,  sin 

fijarse en que suelen ser dichas especies las que tienen un nivel muy alto de 

combustión y que son muy vulnerables (especialmente por sus aceites y resinas) al 

fuego y se propagan con facilidad. 

En cuarto lugar, la ausencia de actividad de mantenimiento de la mayoría de los 

terrenos forestales privados. 

En quinto lugar, una política agrícola que de forma indirecta incentivaba al abandono 

de tierras de cultivo, como por ejemplo con las subvenciones de reforestación. 

Y por último, un planteamiento equivocado de las normas legales que luego 

condujeron entre otros, a desarrollar planes generales de repoblaciones erróneos. 

(Monge Fernández, 2006) 

7 – LOS DIVERSOS TIPOS DE INCENDIO FORESTAL. 

Los incendios forestales nunca son iguales, ya que aunque se calcine la misma zona 

por segunda vez o la superficie de al lado, hay tantos factores que afectan a un 

incendio (medio-ambientales, climatológicos, en relación al origen…), que sería 

imposible que todos coincidieran. Mientras en el apartado 2.1 del presente trabajo 

«Otros conceptos relacionados» realizamos una diferenciación de los incendios en 

relación al tamaño (Conato, incendio y gran incendio forestal), en este apartado 

clasificaremos los incendios forestales de la forma más común para los expertos en 

este campo, según como se propagan por la masa forestal. 

El primer tipo de incendio forestal y el más habitual, dado que es el que más ocasiones 

se produce en España, es el llamado incendio de suelo o superficie, ocurre cuando las 

llamas se propagan únicamente por el sotobosque y por la flora (arbustos 

especialmente), pudiendo llegar a las copas de los arboles pero no propagándose por 

estas, suele suceder en comunidades con un elevado número de prados y montes con 

poca densidad arbolaría, como Castilla la Mancha y Andalucía. 

El segundo tipo lo forma el llamado incendio aéreo o de copas, este se caracteriza por 

tener en el terreno una arbolada frondosa, elevada y continua (no sólo plantas y 

matorrales de media y pequeña altura), además, dicha arbolada suele contener un 

elevado número de combustible forestal en sus zonas más elevadas, por lo que las 

llamas que se produjeron en los estratos de la superficie, pronto se elevan hasta las 

copas de los arboles, las cuales al estar muy pegadas e incluso unidas, hacen que las 

llamas se propaguen en su gran mayoría por dicha zona, pudiendo sobrepasar 

carreteras, caminos…etc. 

 Este incendio aparece  con menos  frecuencia que el incendio de superficie, pese a 

ello, cuando sucede es muy peligroso, ya que tiene la habilidad de propagarse  sin 

necesidad de que el sotobosque este en contacto y además,  la zona más elevada de 
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la arbolada está al descubierto, por lo que las temperaturas y los vientos son más 

extremos, haciendo que sea más fácil que el incendio se convierta en virulento. 

Del incendio aéreo o de copas, podemos hacer una triple distinción: 

- Incendio de copas activo; Se produce cuando las llamas ascienden de la 

superficie a las copas y empiezan a propagarse por estas, al mismo tiempo que 

las llamas también se estén propagando por el sotobosque. Por lo que el frente 

que avanza abarca todos los estratos y provoca una destrucción masiva a su 

paso, tanto en la vegetación como en la fauna. 

- Incendio de copas pasivo; También denominado de antorcha, puesto que 

sucede cuando las llamas que se encuentran en la superficie asciende a las 

copas de unos determinados arboles, propagándose de estas a otros árboles 

(que no todos) de manera discontinua. En la Comunidad Valencia, es el 

supuesto más típico, puesto que este tipo de incendio suele darse con pinares. 

- Incendio de copas independiente; Aparece en bosques muy densos y ocurre 

cuando las llamas se propagan por las copas, independientemente que lo 

hagan por la superficie o no. Este tipo de incendio es más típico del Norte 

Peninsular y con él, suelen aparecer focos secundarios, ya que el viento y la 

propia energía generada envía a hojas, piñas…a cientos de metros. 

El tercer tipo es el incendio de subsuelo, es un fuego que se puede iniciar tanto en el 

exterior como en el interior de la superficie forestal, pero que como su propio nombre 

indica, se propaga en el subsuelo, mediante las raíces y la materia orgánica que allí 

habita. Es el tipo de incendio menos frecuente,  pero cuando ocurre es muy complejo 

detectarlo. Lo más común es que la combustión se inserte del exterior, luego se 

propague por el subsuelo durante muchas horas e incluso días, para luego volver a 

salir al exterior, pudiendo provocar  otro tipo de incendio en el exterior. (Juste, 2018) 

7.1 Las consecuencias negativas de un incendio forestal. 

Todo incendio forestal conlleva de forma indirecta causas negativas para todos los 

ciudadanos del planeta Tierra, ya que aumentan los niveles de dióxido de carbono en 

la atmósfera, favoreciendo  la contaminación y el cambio climático, haciendo que 

respirar aire no contaminado sea una tarea cada vez más dificultosa. Mientras que de 

forma directa y como ya se ha reflejado en el presente trabajo en reiteradas ocasiones, 

afecta a individuos concretos y a sus bienes u obsequios en cuanto se ve peligrar o 

afectar su integridad, no podemos olvidar  que el primer afectado en todo incendio 

forestal no es otro que la riqueza forestal, que representa el 54% de la superficie 

nacional, siendo Andalucía (16%) Castilla y León (15%) y la Comunidad Valenciana 

(6%) las comunidades que más superficie forestal acumulan.  (Hernández, Fuego a las 

puertas, cómo los incendios afectan cada vez más a la población en España., 2017) 

7.1.1 Consecuencias en el suelo y en la vegetación. 

Las consecuencias de un incendio forestal en el suelo y en la vegetación son diversas 

y variadas en correlación con el tipo de incendio forestal con el que nos encontremos 

así como las características del propio incendio; el número de horas/días que ha 

perdurado, la temperatura alcanzada por las llamas, la capa de ceniza depositada 

sobre la superficie a posteriori, el tipo de vegetación y su grado de combustión, las 
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propiedades del suelo afectado etc (Mataix Solera, 1999). Pero entre las que producen 

con más frecuencia nos encontramos: 

- En las zonas forestales el suelo es la fuente principal de nutrientes de 

vegetales y de la fauna, por lo que es un bien imprescindible para el equilibrio 

del ecosistema. Y al producirse un incendio sus condiciones biológicas iniciales 

quedan deterioradas, por lo que el proceso de regeneración es más costoso. 

- Los bosques en sí mismo son reguladores de lluvias, de niebla, nieve  y rocío 

en nuestro país, por lo que cuando es arrasado,  conlleva un cambio en la 

micro-climatología de dicha zona, afectando también a que al estar mucho más 

descubierto, se produzcan vientos más fuertes que provoca una mayor 

desecación del terreno así como temperaturas más extremas, tanto de calor en 

los meses estivales como de frio en los meses de invierno. (Greenpeace, 

Incendios Forestales ¿Que perdemos?, 2015) 

- Al interrumpirse constantemente con incendios forestales el ciclo natural del 

ecosistema, sucede que muchas de las especies nativas vegetales que son 

muy lentas en su desarrollo tienden a desaparecer, por el contrario, aquellas 

que regeneran con mayor facilidad y que se adaptan mejor al fuego se 

convierten en dominantes, estando la problemática en que estas especies son 

en la mayoría de ocasiones «pirofita» es decir, especies vegetales que tienen 

un elevado porcentaje de ignición, ejemplo de ello es el elevado número de 

pinos que tenemos hoy en día en la Comunidad Valenciana. 

- La cubierta que envuelve la zona forestal queda destruida, por lo que provoca 

que con las lluvias se produzca una acumulación excesiva de agua en el 

terreno y ello conlleve a  efectos erosivos del suelo (especialmente los 

primeros dos meses después del incendio), además, la presencia de cenizas y 

partículas que arrastrará el agua hace muy probable que contamine allí donde 

vaya a parar; lagos, ríos, mares etc. 

- En la mayoría de ocasiones debido a las elevadas temperaturas que se 

producen en la superficie exterior (entre 1200- 1600 grados centígrados) se 

provoca la destrucción de las estructuras superficiales (partículas) del suelo, 

haciendo que este se convierta en más impermeable, es decir,  se obstruya la 

entrada de agua produciendo una regeneración más lenta y un retorno de esta 

agua a la atmosfera más tardío y complejo, alterando el fenómeno hidrológico. 

- Si se produce un incendio poco severo, puede incluso conllevar como ya 

adelantamos consecuencias positivas, pero si es un incendio virulento, como 

ocurre en la gran mayoría de los casos, fruto que en nuestros montes domina 

una vegetación degradada y afín a la propagación de las llamas, puede 

perjudicar de forma severa a la fertilidad del terreno afectado, afectando ello de 

forma desastrosa el crecimiento vegetal. Teniendo que invertir el MAPAMA en 

los años  2016 y 2017 en la reforestación de todo el territorio Nacional 4 

millones de euros.   (Mataix Solera, 1999) 
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7.1.2 Consecuencias en la fauna. 

Los incendios forestales afectan a personas y sus bienes, a la vegetación, al cambio 

climático…pero también a los animales que allí se encuentran. Estas son algunas de 

las consecuencias que les produce: 

- Aunque la mortalidad de forma directa para las aves, roedores y vertebrados es 

baja, todo incendio forestal les afecta de forma clara, ya que se ven obligados a 

desprenderse de su hábitat/hogar, en muchas ocasiones dejando atrás huevos 

o crías y teniendo en el futuro una dificultad mayor para encontrar presas. 

 

- El hecho que en España se produzcan los incendios de forma muy reiterada en 

las mismas zonas, provoca que sea complicado la regeneración de la fauna 

preexistente a la devastación del terreno, ya que las condiciones extremas de 

temperatura, vientos, ausencia vegetal, sequedad del suelo…no facilitan la 

presencia de animales o el regreso de estos a dichas zonas. (Greenpeace, 

Incendios Forestales ¿Que perdemos?, 2015) 

 

7.2 Las consecuencias positivas de un incendio forestal. 

Mientras consecuencias negativas siempre vamos a encontrar en todo incendio 

forestal, más complejo e incluso a veces imposible será encontrar las consecuencias 

positivas. Para que sí que las haya, es necesario que el incendio se produzca en 

zonas que desde cientos de años  atrás no han ardido y además, que el incendio no 

sea de una alta frecuencia. 

Si ello ocurre, es probable que las llamas limpien materia depositada en el suelo y que 

esta se encuentra en descomposición o muerta, permitiendo así la regeneración 

posterior de vegetación, pudiendo incluso aparecer nuevas especies vegetales y 

animales, aumentando la diversidad y generando una mejora en la riqueza forestal. 

También suele ocurrir en ciertas ocasiones y cuando se dan los requisitos que en el 

primer párrafo de este apartado mencionábamos, que los incendios forestales ayudan 

a mantener un equilibrio en el ecosistema, dado que muchas veces eliminan insectos, 

plantas, árboles, arbustos…que bien están enfermos y pueden producir plagas en sus 

alrededores o son simplemente nocivos, por lo que su destrucción favorece a dicha 

superficie así como permite aumentar el nivel de luz que llega al suelo, siendo esto 

positivo para este y haciendo crecer a nuevas especies vegetales de una forma más 

rápida y beneficiosa. (Juste, 2018) 
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8 -  LOS MEDIOS DE EXTINCIÓN. 

Antes que nada, cabe explicar que la capacidad de extinción es «la posibilidad real de 
poder combatir el incendio con garantías y seguridad con los medios técnicos y 
humanos disponibles» (Plana, Font, Serra, Borràs, & Viralta, 2016).Siendo la Ley 
43/2003 de Montes, la que le otorga competencia a la Administración General del 
Estado, en colaboración con las comunidades autónomas, para que anualmente 
establezca directrices comunes en relación a los medios materiales y equipamientos 
de personal encargado de la extinción de incendios forestales en territorio español. 
 
Conforme a esto y siguiendo el RD 401/2012, de 17 de febrero,  se atribuye dentro del 
MAPAMA, a la Dirección General de Desarrollo Rural y Política Forestal (DGDRPF)  
el despliegue por el territorio español de medios de extinción y prevención ante 
incendios forestales y que de igual forma proporcionen apoyo a las comunidades 
autónomas.  
La distribución de medios de la Dirección General de Desarrollo Rural y Política 
Forestal del MAPAMA en la campaña de 2017, es la siguiente; 
 
                                                                                           

C. Autonómica/ 
Medios aéreos y 
terrestres 

Avión 
Anfibio 
5500 l. 

Helicóptero 
bombardero 
4500 l. 

Avión 
carga en 
tierra 
3100 l. 

Avión 
Anfibio 
3100 l. 

Helicóptero 
de 
transporte 
y extinción 

Avión de 
comunicación 
y observación 

Helicóptero 
coordinación      
y observación 

Vehículos 
aéreos no 
tripulados 

Brigada de 
refuerzos 
en 
incendios 
forestales 

Unidades 
móviles de 
análisis y 
planificación 

Andalucía 2 2 1 
      

1 

Aragón 2 1 
  

2 1 
 

1 
 

1 

Asturias 
 

1 
  

2 
   

1 
 Cantabria 

          Castilla la mancha 1 1 
  

2 
  

1 2 1 

Castilla y León 2 
  

2 5 1 
 

1 2 1 

Cataluña           2 
 

2 2 
      Ceuta 

          Extremadura 1 1 
  

4 1 
 

1 1 1 

Galicia 3 
 

2 
 

2 
   

1 1 

Islas Baleares 1 
 

1 
       Islas Canarias 

 
1 1 

 
2 

   
1 

 La Rioja 
  

2 
     

1 
 Madrid 4 

     
1 

 
1 

 Melilla 
          Murcia 
 

1 
        Navarra 

  
1 

       País Vasco 
          Valencia 
   

2 
 

1 
   

1 

TOTAL 18 8 10 6 19 4 1 4 10 7 
Tabla 3. Relación de Medios de extinción para combatir los incendios forestales a nivel 

Nacional con las diversas Comunidades Autónomas en el año 2017. 
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De estos datos, lo primero a analizar es que entre las 19 comunidades autonómicas 

españolas hay distribuido un total de 70 medios aéreos y 17 medios terrestres (2 

aviones de comunicación y observación y 4 drones más que el año 2016) con una 

inversión anual económico de 85 millones de euros. Siendo Castilla y León la 

comunidad autónoma más equipada, con 11 medios aéreos y 3 terrestres, seguida de 

Galicia, con 7 medios aéreos y 2 terrestres y de Aragón, con 7 medios aéreos y 1 

terrestre. De las comunidades con menos medios, tenemos a La Rioja, con 2 medios 

aéreos y 1 terrestre, seguidas de Murcia y Navarra, ambas con un medio aéreo. En 

cuanto las comunidades que no disponen en su territorio de ningún medio, tenemos a 

Cantabria, Ceuta, Melilla y País Vasco. 

De relevancia explicar que estas cifras de las diversas comunidades autónomas no 

indica que el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente le 

otorgue más importancia a un territorio que a otros, dado que cada comunidad tenga 

los medios mencionados, no significa que estos sólo puedan operar en dicha 

comunidad, sino que allí se encuentran  las bases operacionales, como por ejemplo la 

base Torrejón de Ardoz en Madrid. Teniendo cada base operacional una zona 

preferencial marcada por el propio MAPAMA para actuar, siendo evidentemente la 

comunidad autónoma donde se encuentra la primera, y seguidas de aquellas 

comunidades más cercanas. Por ejemplo; Andalucía cuenta en su territorio con 5 

medios aéreos y uno terrestre, repartiéndose dichos medios en las bases de Málaga, 

Cádiz, Huelva y Sevilla, teniendo además de su zona preferencial (Andalucía), otras 

zonas de actuación, por ejemplo a Cádiz también le incluye Ceuta. Cualquier medio 

aéreo o terrestre de los que hablamos puede ser movilizado para la extinción de un 

incendio a cualquier parte del territorio español o incluso al extranjero, cumpliendo así 

los Convenios de Ayuda Mutua con otros países suscritos al Estado Español. 

Dichos medios serán requeridos desde las propias comunidades autónomas y serán 

coordinados y movilizados desde la Central de Operaciones de la DGDRPF, en 

Madrid, utilizándose únicamente para la defensa del Medio Ambiente contra los 

incendios forestales, ya que para todo lo demás (incluso labores de salvamento o 

vuelos de vigilancia y reconocimiento) será necesaria una autorización del Técnico de 

Guardia del MAPAMA. Poniéndose una vez sea aceptado a disposición del Director  

Técnico de Extinción del servicio competente  de la comunidad autónoma, y si afecta o 

se extiende a dos o más comunidades, se coordinaran para hacer un mando unificado. 

Además, desde 1992 el MAPAMA cuenta con un refuerzo para hacer frente a los 

incendios forestales, las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF)  

«unidades helitransportadas de personal altamente especializado en la extinción de 

incendios forestales, que pueden actuar en cualquier punto del territorio nacional 

donde sean necesarios» (MAPAMA A. d., 2016) teniendo 10 brigadas (cada una 

cuenta con 3 equipos formados; cada uno con 2 helicopteros,1 técnico jefe de la 

brigada, 8 especialistas, 2 técnicos de base y 2 emisoristas) repartidas en zonas de 

alto riesgo de incendio o de una alta riqueza forestal en los meses de verano, y cinco 

en la campaña invierno-primavera, haciendo un total de 545 especialistas. Su 

regulación y coordinación la podemos encontrar dentro de la página web del propio 

MAPAMA y es muy similar a la anteriormente comentada con los medios que dispone 

el DGDRPF, con alguna singularidad, como por ejemplo que deben siempre actuar en 

unidad. 
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8.1 Los medios de extinción en la provincia de Castellón. 

La Diputación de Castellón dispone cada año con unos medios y un personal que 

considera apto para prevenir y  combatir  los incendios forestales.  En la campaña de 

verano de 2017, podemos observar como en relación al personal se cuenta con 750 

efectivos, dotados ellos de 160 medios terrestres, 5 medios aéreos (3 más que el año 

2016) y 12 unidades de rescate acuático.  A ello cabe sumarle los 4 parques de 

bomberos que se mantienen en la provincia, con los 18 parques de las Unidades de 

Bomberos Forestales (3 más que el año anterior), la unidad logística y de maquinaria 

del propio Consorcio de Bomberos de  Castellón y la Unidad de Protección Civil de la 

Diputación de Castellón, que actuará de forma preventiva o de apoyo logístico en caso 

de incendio. (Generalitat, 2017) 

8.2  La intervención ante un incendio forestal en la Comunidad Valenciana. 

El Real Decreto 407/1992, de 24 de abril de Protección Civil, aclara que se requiere de 
un plan especial que regule la actuación frente a los incendios forestales, por ello, la 
Generalitat Valenciana elaboró a través del Decreto 163/1998, de 6 de octubre, del 
Consell, el Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF) con última 
revisión a fecha 03/04/2017. (Generalitat, 2017) 
 
En relación a la existencia de Planes de Actuación de Ámbito Local frente al riesgo de 
Incendios Forestales (PAM IF) en la Comunidad Valenciana, se analizan una serie de  
factores  (número de población, superficie forestal, los recursos disponibles, la 
probabilidad/riesgo relativo a los incendios…) para clasificar a todos los municipios de 
la Comunidad Valenciana en tres grupos:  
- Municipios con obligación de realizarlo (Benasal, Bétera, Castellón de la Plana, 
Valencia, Benicasim…) 
- Municipios donde se recomienda su elaboración (Cullera,Chulilla,Oropesa…)  
- Municipios con total discrecionalidad  (Benicarló, Alboraya, Algmesí...). 
 
El día 05/10/2018 me reúno con el técnico forestal del Consorcio Provincial de 
Bomberos de Castellón, Don Pablo Vila, el cual  entro otros asuntos, me explica la 
cadena de actuación existente ante un incendio forestal. Lo narrado a continuación 
tiene su origen en dicha entrevista con el apoyo del Plan Especial frente al riego de 
Incendios Forestales (Generalitat, 2017) y el Plan estatal de protección civil para 
emergencias por incendios forestales. (interior, 2015). 
 
Comienza narrándonos que salvo casos excepcionales,  dicha cadena empieza por la 
llamada al número de emergencia nacional 112, la cual se encarga de notificar a una 
serie de organismos (Ayuntamientos afectados, a la Central de Coordinación del 
Consorcio Provincial de Bomberos, Centro de Coordinación de Emergencias, Guardia 
Civil y Cuerpo Nacional de Policía…) y estos seguirán la cadena alertando de la 
situación a otros organismos, como por ejemplo; Los ayuntamientos a su Policía Local 
o el centro de coordinación de emergencias al Subdelegado del Gobierno. A excepción 
de que el director del PEIF clasifique dicha emergencia de situación 1 o 2, por lo que 
también se notificará a la UME y al Centro de Coordinación de urgencias Provincial. 
Sigue explicando que forma inmediata y sin esperar autorizaciones o verificaciones, el 
consorcio de bomberos de Castellón a través de la persona encargada de la 
coordinación  provincial de medios movilizará; 1 coordinador forestal, 1 helicóptero, 2 
brigadas de emergencia y 2 autobombas. Llamándose a ello despacho automático, y 
estos medios y personal puede verse modificado dependiendo de la gravedad de la 
emergencia y la disponibilidad de los medios. 
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También nos aclara que como ocurre en toda situación de emergencia, habrá 
unidades básicas de seguridad aportando apoyo y cobertura; Guardia Civil, Cuerpo 
Nacional de Policía, Policía Local y Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a 
la Comunidad Valenciana. Así como la posibilidad de que aparezcan otras unidades 
básicas de apoyo cuando así lo notifique  el Centro de Coordinación de Emergencias 
situado en la Eliana (Valencia); Cruz Roja, agentes medioambientales, Centro de 
Información y Coordinación de Urgencias…que tendrán que dotar a las unidades 
básicas de extinción de primeras necesidades (albergue, víveres…). Siendo el mando 
que primero llegue a la zona de emergencia el que asumirá la coordinación de la 
estrategia a llevar a cabo, habiendo un orden establecido en el PEIF que hará que 
seguir conforme los mandos vaya llegando a la zona de emergencia.  
 
Por tanto, conforme las diversas unidades de actuación van llegando, se adjudican los 
puestos y las labores de la forma que en dicho plan  han quedado determinadas. 
Poniéndonos el ejemplo de que sólo podrá dirigir el Puesto de Mando Avanzado 
(PMA) el Capataz Coordinador Forestal, el Coordinador Forestal o el Sargento, que 
tendrán la ardua labor de llevar a cabo la dirección técnica de la extinción y la 
coordinación de las unidades básicas de Intervención, asumiendo por tanto la 
responsabilidad  máxima de la dirección del  incendio forestal.  
 
El técnico forestal Don Pablo Vila continúa incidiendo en que además, el PMA deberá 
tener una ubicación definida y que aparte de la persona encargada de su dirección, 
estará compuesto por otras autoridades; El alcalde (o alcaldes si hay varios municipios 
afectados), el representante de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las 
Emergencias etc. Siendo el director del PMA el que decidirá si se construye o no un 
Centro de Recepción de Medios (CRM) así como la persona responsable de este, 
pudiendo coincidir o no el espacio físico con el PMA y teniendo la labor primordial de 
llevar la recepción, el control, la clasificación y la retirada de los medios. 
En aquellos incendios donde sea necesario más medios de los que la provincia 
dispone, el coordinador provincial de medios del consorcio solicitará un listado al 
Centro de Coordinación de Emergencias con aquellos medios que se precisan, y será 
este organismos el encargado de  la movilización interprovincial de medios. Y en caso 

que hubiera discrepancia  entre lo que se solicita y lo que se quiere enviar, será el 
director del PEIF el encargado de resolver dicho asunto. 
 
En relación al servicio complementario, nos alude a las Brigadas de Emergencia de la 
Generalitat, que serán movilizadas por la Central de Coordinación Provincial del 
Consorcio de Bomberos cuando así lo vean necesario y a los voluntarios, pudiendo 
estos participar sólo en labores auxiliares de apoyo logístico y excepcionalmente 
(cuando el director del PMA lo apruebe) se unirán a una unidad básica para realizar 
junto a ellos labores de extinción. 
 
Por último, explica que ocurre con los grandes incendios que requieren de medios y 
recursos extraordinarios, como la Unidad Militar de Emergencias (UME) o los medios 
del MAPAMA. Las cuales sólo podrán participar si se ha pasado de la situación 0 (fase 
primera en la que se encuentra todo incendio) a la situación 1,2 o 3. En el supuesto de 
los medios del MAPAMA, corresponderá a la Dirección General de Desarrollo Rural y 
Política Forestal movilizar a los medios que en la tabla 3 de dicho trabajo se muestran, 
no considerándose medios extraordinarios si actúan dentro de su zona de preferencia. 
Para movilizar a la UME, tendrá que formular una solicitud el Ministerio del Interior  al 
Ministerio de defensa, a través de la Dirección General de Política de Defensa y a 
requerimiento del órgano competente en materia de Protección Civil de las 
comunidades autónomas. No pudiendo ningún órgano de los dos realizar labores de 
remate y liquidación del fuego, ya que tienen que volver a su base correspondiente lo 
antes posible para poder estar disponibles ante la posibilidad de otra emergencia. 



42 
 

9 – LA PREVENCIÓN. 
 

Las Administraciones públicas Españolas y los equipos de extinción llevan años 

realizando una ardua y compleja labor como es intentar reducir el número de incendios 

forestales. Para conseguirlo, han realizado cambios judiciales, legislativos y 

competenciales con el fin de provocar tanto un efecto disuasorio a aquellos individuos 

de la sociedad que se plantean independientemente del motivo, provocar un incendio 

forestal, como que los ciudadanos tomen mayores precauciones en los montes y 

cumplan las normas así como los consejos de los profesionales. Para conseguir dicho 

objetivo y como ya se ha comentado, se creó en 2006 las Fiscalías de Medio 

Ambiente, cuya función era la persecución del delito de incendios forestales, ello 

sumado a la reforma del Código Penal y a  las diferentes campañas que cada año 

surgen con el fin de sensibilizar en este aspecto a la sociedad, así como la importancia 

(antes casi inexistente) que la prensa le otorga a dicho ámbito «Hace que aumente la 

sensibilidad ciudadana para reducir el número de incendios debido a negligencias»  

(Hernández, Bosques listos para arder, 2015). 

A finales del siglo XX y principios del siglo XXI el estado Español realizó un gran 

desgaste económico para que las diferentes comunidades autónomas pudieran contar 

con un mayor número de medios terrestres, civiles y aéreos con fines de extinción, así 

como para que la Unidad Militar de Emergencias (UME) cuente con nuevas  

tecnologías para el posible control de los incendios. Desde entonces, estos medios 

han ido aumentando en número conforme han ido pasando los años, aunque en 

menor frecuencia entre los años 2008-2014, debido a la crisis económica española 

(Berbiela, 2013).  

Esta inversión económica en nuevas tecnologías, medios y equipos de extinción de 

incendios forestales, ha conllevado a una mejora en la coordinación entre los diversos 

especialistas que participan activamente en las labores de extinción, ello lo 

apreciamos cuando cada año aumenta el porcentaje de los siniestros que son 

controlados en fase de conato, es decir, antes de que el fuego  recorra una hectárea. 

A pesar de ello, el problema reside en un porcentaje muy pequeño de los casos 

(menos del 0,5%) pero que conlleva grandes repercusiones, y es que cuando se 

produce un incendio donde la capacidad  de extinción se ve sobrepasada (se 

considera así cuando las llamas se propagan a una velocidad mayor a 2 km/h, a una  

altura mayor a 3 metros y hay presencia de fuego de copas) lo más normal es que 

finalizan  con un GIF, siendo los protagonistas cada año del 35% de la superficie 

quemada, en 2017 (año negro para los montes españoles) sin ir más lejos, del 54% 

concretamente. (Berbiela, 2013) 

Además, aunque actualmente se den muchos menos GIF que a finales del siglo XX, 

los que hay en la actualidad son mucho más virulentos (véanse la causas en el 

apartado sexto), por lo que hace que el número de hectáreas arrasadas no disminuya; 

« Entre 1995 y 2004, de media, en cada uno ardían 1.320 hectáreas, esta cifra, en los 

últimos diez años, se ha incrementado hasta alcanzar las 1.700 hectáreas» 

(Hernández, Bosques listos para arder, 2015) 



43 
 

Ante estas ideas se deduce que aunque realices un desembolso económico de grande 

dimensiones, si sólo lo inviertes en los equipos de extinción, estas errando, ya que 

cuando las llamas se encuentran fuera de la capacidad de extinción, será irrelevante el 

número de personas o los medios disponibles de los que dispongan, puesto que no 

podrás combatirlo y mucho menos extinguirlo hasta que evolucione favorablemente. 

Por ello es necesario invertir en acciones de prevención. 

9.1 Los actos de prevención ante los incendios forestales. 

Los primeros actos preventivos a tener en cuenta en este ámbito a nivel Nacional 

aparecen con el Nuevo Código Penal de 1995, y más concretamente en el artículo 355 

C.P, en cuanto expresa; «Los jueces o Tribunales podrán acordar que la calificación 

del suelo en las zonas afectadas por un incendio forestal no pueda modificarse en un 

plazo de hasta 30 años». Por lo que se busca disuadir a todo aquel que realice una 

ignición con un fin económico, reduciendo así la cifra de incendios forestales con 

origen humano. 

Los años siguientes al nuevo Código Penal los expertos fueron críticos, ya que el 

cambio judicial no fue  acompañado de grandes acciones preventivas y tampoco de 

campañas de sensibilización, por lo que la bajada de los incendios forestales con 

origen humano no fue tan drástica como se esperaba. Cierto es, que poco después se 

empezó a regular y delimitar las primeras Zonas con Alto Riesgo de Incendio forestal 

(ZARI), aunque han ido evolucionando desfavorablemente, puesto que en la 

actualidad sólo el 20% de los municipio que han delimitado dichas zonas, tiene 

regulación y por consiguiente, actos de prevención al respecto. A principios del siglo 

XXI la situación cambia y comienzan a producirse multitud de acciones con el fin de 

concienciar a la población del grave problema que comporta un incendio forestal. 

Muchos de los actos de prevención que se realizan en el estado Español son 

conocidos a través de las memorias que anualmente publica la Fiscalía de Medio 

Ambiente y Urbanismo, otros, en cambio, los observamos a través de la prensa escrita 

y audiovisual, spots, carteles publicitarios…Mientras que en otros estamos presentes 

sin muchas veces darnos cuenta, ejemplo de ello son la presencia horas antes de 

bomberos, agentes de medio ambiente, técnicos forestales…Y  sus correspondientes 

medios (bombas de agua, camiones…) en eventos como; Festivales de música, 

castillo de fuegos, festejos realizadas en el monte etc. 

Es en 2006, con la creación de las Fiscalías especializadas en Medio Ambiente, donde 

el Fiscal Coordinador por entonces, Antonio Vercher, decide emitir cada cierto periodo 

de tiempo un informe detallando a los diversos Fiscales las medidas a adoptar en este 

ámbito, realizando a posteriori un seguimiento de estas  y buscando así la unidad de 

las diferentes acciones preventivas  (Greenpeace, Incendios Forestales ¿El fin de la 

impunidad?, 2008). 

En los dos primeros años tras la creación de las Fiscalías,  se hizo hincapié en buscar 

la colaboración de las Autoridades Administrativas Autonómicas y Municipales para 

luchar contra los vertederos ilegales (causantes estos de incendios por una ignición 

espontánea), así como contra aquellas empresas privadas (de autopistas, cableado 

eléctrico…) que  no cumplían con los actos de prevención que se les aconsejaba e 

incluso en algunos casos con la normativa  exigida, con el fin de que en caso que por 
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una de estas causas se produjera un incendio forestal, dicho Fiscal pudiera identificar 

al responsable y  llevar acciones penales de una forma más clara, dado que se habría 

producido un incumplimiento previo. Como se observa en sentencia dictada por el 

Tribunal Supremo de Justicia con número 695/2010 de 20 de Julio en la que además 

de Alonso y Enrique (ya se ha comentado su caso con anterioridad) se ratifica la pena 

de un año y medio de prisión para Jose Augusto, empleado de FUERZAS 

ELÉCTRICAS DE CATALUNYA, S.A. y que como bien indica la sentencia, un incendio 

que «se originó a consecuencia de producirse un arco eléctrico proveniente de los 

conductores de dicha línea y en el tramo existente entre los soportes núm. 504 y 505, 

por causa del mal estado general de dicho tendido eléctrico» el cuál Jose Augusto era 

«Responsable de la conservación y mantenimiento de la línea de alta tensión "Pobla-

Pons Congost", 5 y 6, en el tramo existente entre los soportes núm. 504 y 505, así 

como de la limpieza de la zona de seguridad y servidumbre de dicha línea, y tenía 

conocimiento del mal estado general y deficiencias de dicha línea y de su zona de 

servidumbre.» 

Los años siguientes, el Fiscal Coordinador de Medio Ambiente se centra en una de las 

causas que sin duda provoca más incendios forestales en España,  la quema de 

rastrojos y de pasto, por lo que con la elevada importancia que este problema 

conlleva, decide realizar una lista de medidas para que los Fiscales de las diversas 

comunidades autónomas lleven a cabo, entre estas, las que destacamos son; Exigir en 

toda quema la presencia de un Agente de la Autoridad que constate que se cumplen 

con las acciones preventivas previstas en la normativa. Las quemas se realizarán por 

zonas y en fechas concretas, teniendo una mejor gestión de los equipos de extinción. 

No se podrán realizar quemas en horario nocturno y no se deberá abandonar dicho 

lugar hasta que se ha completado la quema y se ha constatado de su extinción etc. 

Es a partir de 2009 donde se empiezan a realizar reuniones con la red de fiscales de 

medio ambiente del país para comentar las actuaciones realizadas durante el año así 

como para debatir nuevas acciones y mejoras en el futuro. Tras dichas reuniones, se 

realiza un informe público con las conclusiones extraídas, en estos observamos 

medidas de las que hasta el momento poco se había hablado, como; Exigir a las 

autoridades competentes el control mensual de las zonas destinadas al uso del fuego 

en zonas forestales, aplicar de forma rigurosa el artículo 35 del Reglamento Técnico 

de Líneas de Alta Tensión, que conlleva la limpieza y actos de prevención (podas, 

corte de arboles...), campañas que informen sobe las Zonas declaradas de Alto Riesgo 

de Incendios (ZARI) y que se limite (e incluso prohíban) la construcción en dichas 

zonas, el deber de cumplir con las normas autonómicas y municipales de limpieza de 

vías y caminos con elevado riesgo de incendio, así como tener en buen mantenimiento 

los cortafuegos etc. (Greenpeace C. d., 2011). 

En los últimos años, a los actos preventivos ya mencionados se  les suman otros como 

aumentar  la campaña de extinción de incendios hasta octubre (ello viene relacionado 

con el cambio climático) y otros actos menos usuales, como la solicitud de 

colaboración al Ministerio de Defensa para que limite las maniobras militares cuando 

estas sean cerca  de zonas forestales, o por las condiciones meteorológicas…Ya que 

en los últimos años se han producido «varios casos de incendios producidos en zonas 

de maniobras o de prácticas militares» (Greenpeace C. d., 2011). 
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Por último, explicar que  ya no sólo son las asociaciones (Greenpeace, Ecologistas en 

Acción, Fondo Mundial para la Naturaleza…) junto a los bomberos y demás 

especialistas en la extinción del incendio, los que realizan cada año las campañas o 

spots publicitarias de prevención, sino que cada vez se suman más personajes para 

combatirlo, uno de los últimos, ha sido la Guardia Civil, a través de las redes sociales 

(@guardiacivil) con el siguiente lema «El silencio es cómplice de los que queman, si 

sabes quién ha sido, llama». 

9.2 Actos preventivos en la Comunidad Valenciana. 

El hecho de que la Comunidad Valenciana cuente con un elevado número de terreno 

forestal (6%) y que dicho terreno este en su plenitud declarado como Zona de Alto 

Riesgo de Incendio (ZARI) provoca que cada año se tengan que realizar multitud de 

actos preventivos. Siendo la Generalitat Valenciana junto a otros organismos 

estatales, autonómicos y provinciales (Protección Civil, MAPAMA, AEMET, Cruz 

Roja…) los encargados de combatir esta lacra que mata cada año a nuestros 

bosques. 

Es importante recalcar que los actos preventivos no sólo se realizan para impedir que 

se inicie un incendio forestal, sino también para minimizar los efectos que conlleva. 

Por ello, cada año la Diputación Provincial de Valencia, Castellón y Alicante, contratan 

a las brigadas de prevención, las cuales realizan labores tales como la  conservación 

de caminos, limpieza de cunetas, podas de arbolario, separación de la vegetación 

entre las zona urbanizada y la zona forestal…Con el objetivo de evitar un  incendio 

forestal, o por lo menos reducir sus consecuencias. También apuntar que las brigadas 

de prevención realizan tareas de vigilancia preventiva desde los observatorios fijos 

situados en diferentes zonas estratégicas (ya que desde ellos la visión alcanza hasta 

los 30 km y se puede localizar un incendio, caída de posibles rayos, utilizarse como 

repetidor de comunicación…), como establece el Plan Especial frente al riesgo de 

Incendios Forestales (PEIF). 

En relación al observatorio fijo, añadir que cada año la Generalitat Valenciana invierte 

en más estructuras que hacen posible tanto la prevención como el éxito en la 

extinción, tales como; zonas de cambio de sentido para los vehículos pesados, puntos 

de agua específicos, pistas de acceso para aeronaves, áreas cortafuegos etc. 

Otra de las acciones que se realiza diariamente para prevenir los incendios forestales 

viene dado por la colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), ya 

que todos los días en el Centro Meteorológico Territorial (CMT) situado en la ciudad de 

Valencia, realizan un cálculo aproximado del nivel de peligrosidad de que se produzca 

un incendio forestal en  diferentes zonas (definidas estas con anterioridad) de la 

Comunidad Valenciana. Para la realización de este cálculo, además de la climatología 

de las últimas semanas y de los días próximos, también se tiene en cuenta otros 

factores como el tipo de vegetación de cada zona, factores socioculturales como el 

supuesto de días festivos etc. Una vez realizado el cálculo, es el Centro de 

Coordinación de Emergencias de la Generalitat de Valenciana el encargado de 

declarar un nivel de preemergencia  según la siguiente escala: 

Nivel 1: riesgo bajo-medio de incendio forestal  
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Nivel 2: riesgo alto de incendio forestal  

Nivel 3: riesgo extremo de incendio forestal  

Una vez lo haya completado, se lo hará llegar a la Subdelegación de Gobierno de 

cada provincia, la cual deberá hacérselo llegar a otros organismos y asociaciones de 

su provincia (consorcio de bomberos, alcaldes, asociaciones de voluntarios…) que con 

dichos datos, establecerán acciones y medidas preventivas en caso que sea oportuno. 

Por otro lado, a nivel autonómico también se han producido cambios en materia 

legislativa con el fin de prevenir los incendios forestales, como la ya comentada 

prohibición de reclasificación urbanística en todo suelo de terreno forestal que ha 

sufrido un incendio forestal, como tipifica el artículo 59 de la Ley 3/1993, de 9 de 

Diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana. Además, en el reglamento de esta 

misma ley, encontramos que se regulan periodos y condiciones para el uso del fuego, 

como  por ejemplo;  

«Artículo 145: 1. Quedan prohibidas como medida precautoria general en los terrenos 

forestales, en los colindantes o con una proximidad menor a 500 metros de aquellos, 

las acciones o actividades siguientes: […]  f) La quema de márgenes de cultivos o de 

restos agrícolas o forestales durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y 30 de 

septiembre. g) La quema de cañares, carrizales o matorrales ligada a algún tipo de 

aprovechamiento ganadero, cinegético o de cualquier otro tipo durante el periodo 

comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre». 

Así mismo, nos encontramos también prohibiciones con fines preventivos en otras 

leyes y planes autonómicos como en el caso del Plan Especial frente a Incendios 

Forestales, en cuanto nos dice: «Siempre que el nivel de preemergencia sea 3, queda 

prohibido encender cualquier tipo de fuego, quedando en suspenso todas las 

autorizaciones otorgadas, así como todas las acciones o actividades que para esos 

días recojan los Planes Locales de Quema. La notificación del nivel de preemergencia 

3, se realizará conforme a lo establecido en el presente Plan». 

Por último, mencionar que las provincias de la Comunidad Valenciana así como el 

resto de comunidades, están obligadas a desempeñar simulacros de incendios 

forestales cada un periodo determinado de  tiempo (dependiendo de la regulación de 

cada comunidad) en las que  participan todas aquellas autoridades (Alcaldes, Policía 

Local, Guardia Civil…) que también lo deberían hacer en el desgraciado supuesto que 

se inicie un incendio forestal. 

 

10 – LAS SENTENCIAS ESPAÑOLAS EN EL DELITO DE INCENDIO FORESTAL. 

En España se recogen datos acerca de los incendios forestales desde 1968, pero no 

desde entonces se han estudiado y analizado la causa de ellos, por lo que el proceso 

de investigación de las causas y su posterior caso judicial es muy reciente, no más de 

25 años atrás.  
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Aún así, son muchos los casos que se quedan sin registrar, puesto que el análisis de 

las causas judiciales en relación a este delito se realiza a través de los datos obtenidos 

del Centro de Documentación Judicial (CENDOJ), y en él no quedan informatizados 

los supuestos donde el conocimiento del caso lo lleva a cabo el Juzgado de lo penal, 

es decir, cuando se solicitan penas inferiores a 5 años de prisión, como ocurre con el 

delito de incendio forestal por imprudencia grave (art.3558 C.P) y el delito de incendio 

forestal  sin propagación (art.354 C.P). (Greenpeace, 2008) 

Tras indagar en los casos judiciales existentes en los primeros años de la reforma del 

Código Penal en 1995, fueron escasos los casos judiciales llevados a cabo por este 

delito,  ya que como confirmaba  las fuentes de el diario El Mundo, el 07/09/1998, de 

los 3 años que llevaba en aplicación dicho tipo penal, en Galicia (donde se producían 

por entonces aproximadamente la mitad de los incendios forestales del país) sólo dos 

personas  habían sido condenadas. 

Los números incendios forestales que azotan a España a principios del siglo XXI junto 

con el desempeño de las Administraciones para concienciar de este grave problema a 

la ciudadanía, provocan un cambio en la realidad, siendo entonces cuando comienzan  

a darse cada año más número de casos judiciales y en consecuencia, más sentencias 

condenatorias. Este cambio se incrementa de una forma estrepitosa con la creación en 

2006 de las Fiscalías especializadas en Medio Ambiente. Ello lo vemos reflejado en el 

informe «Incendios Forestales ¿El fin de la impunidad?» donde se pasa en el año 

2000 de 14 sentencias, a un aumento en el año 2004 de 30 sentencias, en 2005 sigue 

su subida con 35 y en el año 2007 con 48. A pesar de ello, la realidad es que con la 

elevada cifra que España registra de número de incendios al año, se calcula que hasta 

el año 2008 sólo un 0,4% de los incendios forestales con origen humano acaba con 

sentencia, siendo cierto que de ellas un 78% son condenatorias, un 15%absolutorias y 

un 7% archivadas. Siendo por orden descendente Galicia, Castilla y León, Andalucía, 

Cataluña y Comunidad Valenciana las comunidades autónomas que encabezan el 

número de sentencias, mientras Navarra, País Vasco, Comunidad de Madrid y Aragón 

tienen el número más bajo de sentencias por el delito de incendio forestal.   

(Greenpeace, 2008). 

Añadir que en estos últimos 10 años los datos mostrados han ido evolucionando 

favorablemente, tal es así que en 2014 hubieron 140 sentencias, en el año 2015 se 

cuantificaron 130 sentencias, y en 2016 otras 140 sentencias por delitos de incendio 

forestal, llegando el número de sentencias casi al  30% del total de  incendios con 

origen humano, es decir, «un responsable por cada nueve siniestros indagados», 

datos que aún se consideran insuficientes por parte de las diversas asociaciones, 

Administraciones y Fiscalías, pero en los que se observa una mejoría abismal en 

comparación con los datos registrados a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, 

pudiéndose por tanto afirmar que conforme pasan los años cada vez es más complejo 

que quede impune un delito de incendio forestal con origen humano. (Rejón, 2017) 
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10.1 Debates doctrinales. 

Uno de los debates que más tiempo ha perdurado  por la disparidad de opiniones pero 

que pronto fue resuelto por la doctrina Española, ha sido acerca de si el delito de 

incendio forestal  requiere de un peligro concreto o abstracto. 

Parte de la doctrina que defiende el peligro concreto, considera que para poder penar 

este tipo penal se requiere de unas determinadas personas concretas que hayan visto 

peligrar su integridad física (independientemente de la intención del incendiario), 

también afirman que con penas en algún supuesto de 20 años de prisión (más 

elevadas que incluso el homicidio), sería inapropiado que bastara meramente con la 

presencia de un peligro abstracto. Además, explican que el hecho que el legislador 

atenúe la pena por la menor entidad del peligro causado, también hace pensar que 

estamos ante un delito de peligro concreto. 

Por otro lado, los defensores del peligro abstracto, defienden que si se tratara de un 

peligro concreto, el legislador lo hubiera tipificado al igual que lo ha hecho en otras 

ocasiones. También alegan que al utilizar la frase del segundo párrafo del artículo 352 

«si ha existido peligro para la vida […]» el legislador utiliza el pretérito perfecto 

compuesto, es decir, «Un peligro real y acontecido. Partiendo de esa base, no parece 

tener sentido que el incendio forestal requiera un peligro concreto, y que se castigue 

por remisión al artículo 351, si en este último se trata de un peligro abstracto» (Mesías 

Rodríguez, 2017) 

La doctrina mayoritaria se ha postulado por el peligro concreto, ello lo apreciamos en 

diversas sentencias como la sentencia del Tribunal Supremo número 218/2003 de 18 

febrero de 2003 o la sentencia también del Tribunal Supremo número 1992/2002 de 20 

noviembre de 2002. 

Otro gran debate doctrinal dado durante los primeros años del nuevo Código Penal, 

fue acerca de si cabía la comisión por omisión, postulándose la mayoría de la doctrina 

a favor del sí, puesto que entendieron que cualquier ciudadano es garante de realizar 

las normas elementales de cuidado y de adoptar las precauciones necesarias así 

como de protegerlo una vez se ha producido la ignición, acogiéndose  al artículo 45 de 

la C.E en cuanto se refiere al medio ambiente de la siguiente manera «así como el 

deber de conservarlo». (Monge Fernández, 2006) 

Por último, comentar que también hubo revuelo acerca de si los terrenos que no 

encajan en la definición de monte anteriormente mencionada, pero que la Ley de 

Montes asimila su definición, cuentan como incendio forestal o no. Ante supuestos de 

infraestructuras que en el monte se ubican (aunque se destinen para su uso) la 

doctrina en la mayoría de sus interpretaciones ha optado por el  no, puesto que 

alegaban que en la definición se hace expresa mención tanto al monte como al 

combustible forestal, no encontrándose ninguna de estas características en estas 

superficies. Habiendo más controversia con  las superficies de plantación agrícola que 

se integran en el monte o las zonas de matorral aún sin arbolada, donde en estos 

supuestos en la mayoría de ocasiones se opta por el sí, como se aprecia en la 

sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz número 186/2001 de 19 de Noviembre. 
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10.2 Análisis del incendio forestal de Andilla en 2012. 

La conciencia ciudadana de que los incendios forestales son dañinos para el medio 

ambiente es real (BBVA, 2006), pero a lo largo del trabajo se ha intentado mostrar que 

no sólo existe dicha consecuencia, sino que también son un grave problema  para  la 

integridad física de las personas y  que conllevan grandes pérdidas económicas, 

ejemplo de de esta última problemática comentada la podemos comprobar a través de 

la tabla 4. Estos datos así como la información posterior ha sido facilitada por la Jefa 

de Protección Civil de la provincia de Castellón, Dª Rosa Torres Saavedra, 

correspondientes al incendio forestal producido el 29 de Junio de 2012 en el municipio 

de Andilla (Valencia). 

Municipios 
Hectáreas de cada 
municipio. 

Gastos de 
emergencia Ayuda a infraestructuras 

Altura 12950 ha 4.480,00 € 374.279,05 € 

Bejís 4240 ha 15.427,50 € 38.148,10 € 

Jérica 7830 ha 27.446,80 € 15.475,61 € 

Teresa 1989 ha 4.409,39 € 101.150,73 € 

Sacañet 3050 ha  - 43342 

TOTAL 28070 ha 51.763,96 € 545.395,49 € 

Tabla 4. Relación de las hectáreas, gastos y ayudas que se concedieron a los 

municipios afectados en el incendio de Andilla de 2012. 

El incendio forestal originado en el municipio de Andilla (provincia de Valencia) se 

originó el 29 de Junio de 2012 a las 16:33 horas en la comarca del Alto Palencia, 

estando controlado el día 6 de Julio de 2012 a las 10:40 de la mañana y declarándose 

extinguido el 17 de Julio de 2012. 

El incendio se inicia con una temperatura de 39ºC  y una humedad relativa del 10%, 

conforme pasan las horas y llega la noche la temperatura cae hasta los 20ºC y la 

humedad relativa aumenta hasta el 50%, volviéndose al día siguiente a repetir dichas 

condiciones climatológicas. En relación al viento, a la hora del inicio se apreciaban 

viento de sur-oeste con rachas de 25 km/h y a lo largo de esa misma noche cambia su 

dirección hacia el Norte y baja su intensidad hasta los 10 km/h. Será en la madrugada 

del día 30 y durante lo largo de dicho día donde entra un fuerte viento de poniente con 

rachas superiores a los 30 km/h.  

Ello conduce a que al mediodía del día 30 de Junio de 2012,  el incendio se adentre y 

comience a afectar a territorio de la provincia de Castellón a través de los municipios 

de Canales y Teresa, continuando su camino rápidamente y con mucha virulencia 

hacia los municipios de Bejis, Viver, Jérica y Altura. 

Debido a la a la virulencia y rapidez con la que las llamas avanzan y a la proximidad 

con las viviendas de diversos municipios, durante la tarde del 30 y la mañana del 1 de 

Julio de 2012,  se evacuaron de sus viviendas a 60 personas del  municipio de 

Sacañet , a 280 personas del municipio de Teresa, a 400 personas del municipio de 

Bejís y a 70 personas de Viver. Además, en los pueblos de Sacañet y Teresa se 

dieron constantes cortes de luz durante los 6 días que duró el incendio. (Martin, 2012) 
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A lo largo del día 01/06/2012 la zona que arde se ve condicionada por una tormenta, 

pero que descarga poco agua y deja cambios continuos y racheados  en la dirección 

del viento, por lo que hace evolucionar al incendio de forma desfavorable haciendo 

que las llamas se dispersen hacia todas las direcciones. Ello conllevo a que se 

tuvieran que cortar las carreteras; CV-235, CV-241 Y CV-25. 

Durante los días siguientes se mantiene climatológicamente hablando la normalidad, 

con temperaturas elevadas que rondan los 35ºC, una humedad relativa entre 10-30% 

y  con rachas de viento cambiantes pero no elevadas, sin superar los 25 km/h, pero la 

expansión que se había producido hasta el momento y la sequedad de la vegetación 

hicieron que no fuera hasta el día 6 de Julio de 2012 donde se definiera el incendio  

como controlado, llegando a tener en los momentos más virulentos del incendio un 

perímetro de 40 quilómetros con dos frentes principales, uno al Oeste, que afectaba 

directamente a los municipios de Canales y Teresa, y otro al Este, afectando a los 

municipios de Jérica y Altura. 

Como se aprecia en la tabla 4, de las 28.070 hectáreas que tienen en total los 

municipios afectados, 19.940ha repartidas entre dichos municipios quedaron 

arrasadas, afectando a 6647 ha de matorral bajo y matorral alto (hasta los 1,2 metros 

de altura) y a 13.293ha de pinos y demás arbolada. Produciéndose  los daños más 

genéricos en los montes de dichos municipios afectados, en los caminos de acceso a 

los núcleos de población y al pasto del que se sirven los ganaderos de la zona. 

Los daños específicos que produjeron las correspondientes ayudas económicas para 

las infraestructuras que en la tabla 4 se muestran, fueron por los siguientes motivos:  

Jérica: Debido al hundimiento y rotura de mobiliario urbano y aceras. 

 Sacañet: Caída de señalización de tráfico y postes eléctricos, además del derrumbe 

de un muro en el casco urbano. 

Teresa: Daños en las vías de acceso y aceras de la población. 

Altura: Daños en el mobiliario urbano, señalización del tráfico y en el servicio de 

abastecimiento de agua. 

Bejís: Rotura de varios tramos de línea telefónica y hundimiento de aceras por el paso 

de los medios de extinción, también rotura del vallado del polideportivo a consecuencia 

de la necesidad de acceso de helicópteros en dicha zona. 

Los gastos de emergencia son a consecuencia de la movilización de medios del 

consorcio de bomberos de la provincia de Valencia, Castellón y Teruel. Cabe ahondar 

en este aspecto que el consorcio de bomberos de la provincia de Alicante al igual que 

muchos medios del consorcio de bomberos de las provincia de Valencia y Castellón no 

pudieron participar en la extinción de dicho incendio a consecuencia de que ya 

estaban destinados al incendio que se iniciaba en el municipio de Cortes de Pallás el 

día 28/06/2012,y  que no sería extinguido hasta el 08/07/2012, por lo que en todo 

momento que duró el incendio de Andilla, había otro de forma simultánea a menos de 

100 km de distancia. Además, en ambos incendios se tuvieron que movilizar tanto a 

unidades de apoyo como a medios extraordinarios, en el incendio que analizamos, 

intervinieron cientos de voluntarios de Cruz Roja, 3 secciones de la UME así como una 
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multitud de medios aéreos y terrestres dispuestos por la Dirección General de 

Desarrollo Rural y Política Forestal, haciendo entre todos los medios un total de 16 

medios aéreos, 17 dotaciones de bomberos de Castellón, 16 autobombas, 20 brigadas 

terrestres (más de 350 brigadistas),3 secciones de la UME, multitud de bomberos y 

voluntarios de Teruel, 12 patrulla de la Guardia Civil así como decenas de voluntarios 

de la Cruz Roja. 

El operativo así como la movilización y posterior organización de estos medios la llevo 

a cabo el Director del PMA desde las 18:00 horas del 30 de Junio de 2012, ya que fue 

en ese instante donde se estableció que el Puesto de Mando Avanzado (PMA) se 

instalara en el municipio de Bejís. Fue ese mismo día cuando  la Generalitat 

Valenciana declaró el nivel 2 de emergencia según el Plan Especial ante Incendios 

Forestales (PEIF), realizándose en los momentos posteriores la petición al Ministerio 

del Interior para que solicitara al Ministerio de Defensa la movilización de la UME, 

concedida esta sin ningún tipo de apreciación. 

El incendio forestal originado en Andilla ha provocado un desembolse económico de 

597.159,45 euros, pero la realidad es que en todo incendio forestal siempre hay una 

cifra negra en relación al valor económico perdido, dentro de esta cifra negra se 

integran fenómenos como la pérdida de turismo, el valor patrimonial y arqueológico y/o 

la repoblación del monte afectado, entre otros, por lo que los alcaldes de los 

municipios, como el entonces alcalde de Andilla, Jesús Ruiz, estimaron pérdidas 

millonarias, tal es el caso, que el 16 de Julio de 2018 el Gobierno Español a través del 

entonces jefe del MAPAMA, Miguel Arias Cañete, pidió ayudas al Fondo de 

Solidaridad de la Unión Europea por valor de 140,4 millones de euros para rehacerse 

de la catástrofe sufrida ante los incendios de Andilla y Cortes de Pallás, siendo estas 

en su gran mayoría denegadas y sólo otorgando a dichos municipios el 41% de lo 

solicitado (Vanguardia, 2012).  

10.2.2. Causa y caso judicial del incendio forestal de Andilla en 2012. 

Todo comienza cuando la Guardia Civil encuentra a escasos metros de donde se tiene 

la primera noticia sobre la existencia del incendio, la finca de un individuo. Al entrar 

con el permiso del propietario para realizar labores de prevención contra las llamas, 

encuentran una plancha de grandes dimensiones que se sostenía sobre unos ladrillos 

y donde había en su parte superior restos de haber realizado una quema de rastrojos. 

Ante los claros indicios, la Guardia Civil en la tarde del 1 de Julio de 2017 detiene  al 

hombre de 57 años propietario de dicha finca como presunto culpable del incendio.  A 

dicho hombre se le pasa el día 2 de Julio de 2012 a disposición judicial imputándole  

ser el presunto autor del tipo básico del delito de incendio forestal, tipificado en el 

artículo 352 del Código Penal, con la atenuación prevista en la disposición común, 

tipificada en el artículo 358 CP, ya que presuntamente ha realizado el acto «por 

imprudencia grave». 

El 2 de Julio de 2012, el hombre pasa a disposición judicial ante el Juzgado número 6 

de Llíria y declara su inocencia ante los cargos que se le imputan, ya que sí que 

admite haber quemado él palés y puertas el día 28/06/2012 pero habiéndose 

percatado de apagarlo bien y niega que haya realizado ningún fuego el día 

29/06/2012. Por lo que al finalizar la declaración, el Juez del Juzgado número 6 de 
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Llíria  decide dejarlo en libertad provisional y el Juzgado de instrucción competente 

empieza a instruir dicha causa. 

Tras las correspondientes labores de instrucción con la finalidad de esclarecer la 

causa que produjo la ignición en el monte de Andilla el día 29/06/2012, la Fiscalía 

Provincial de Valencia  a fecha 17/06/2014, solicita al Juzgado número 6 de Llíria el 

sobreseimiento provisional del hombre acusado de un delito de incendio forestal 

imprudente por los siguientes motivos: 

-La mujer del imputado corrobora los hechos, es decir, afirma que durante el día que 

se inició el incendio forestal su marido en ningún momento prendió fuego. 

-Declaraciones de vecinos cercanos a la finca admiten no haber visto en la finca del 

investigado ni fuego ni humo en los momentos anteriores al incendio forestal. 

- El registro de llamadas al número de emergencia 112 aclara que los diversos vecinos 

(entre ellos el hombre imputado) alertaron de la emergencia de forma simultánea. 

- El informe pericial tanto de la Guardia Civil como el de la Generalitat muestran la 

existencia de 120 metros de separación entre la parcela donde finaliza la finca del 

hombre imputado hasta la existencia de masa forestal, ya que entre medio de ambos 

se encuentra un campo abandonado con escasa vegetación. 

- El informe pericial de la Generalitat  concluye que la ignición se produjo como causa 

de una combustión lenta sin humo ni llama,  producida esta en el subsuelo tras 

muchas horas de duración. 

Con estos datos, la Fiscalía Provincial de Valencia estima conveniente solicitar el 

sobreseimiento provisional del caso por la ausencia de pruebas incriminatorias al 

hombre imputado, debido a que entiende que como en innumerables ocasiones ha 

reflejado la jurisprudencia, para que exista la imprudencia grave descrita en el artículo 

358 CP, es necesario vulnerar las más elementales normas de cuidado y que no se 

hayan adoptado las precauciones necesarias, por lo que no se le puede exigir a dicho 

hombre que estuviera vigilando los alrededores de donde realizó su quema durante 

más de 18 horas para comprobar si advertía  un rebrote de su fuego. Además, la no 

existencia de ningún testigo que lo acuse y la distancia de la parcela con la zona 

forestal, llevan a descartar tanto la acción dolosa del imputado como la posibilidad de 

que no realizara las precauciones necesarias. 

Con todo ello y sin ninguna prueba real que lo incrimine, el Juzgado número 6 de Llíria 

decide conceder el sobreseimiento provisional, quedando archivada la causa pero no 

definitivamente, ya que cabe recordar que el sobreseimiento provisional a diferencia 

del sobreseimiento libre, es susceptible de abrirse de nuevo el procedimiento en caso 

que surjan nuevos indicios. 
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11 – CONCLUSIONES. 

Tras el estudio, análisis y recopilación de la información que hemos expuesto en el 

presente trabajo, extraigo las siguientes conclusiones: 

 1 – El cambio climático tiene una relación clara y directa con el aumento en los 

últimos años de los incendios y más concretamente con los Grandes Incendios 

forestales. 

2 – Es necesario invertir más en actos de prevención, en campañas de sensibilización 

para el ciudadano, así como elaborar para cada municipio del territorio español que 

este dentro de la Zona con Alto Riesgo de Incendio forestal (ZARI), un plan de 

prevención ante incendios forestales, ya que es incompresible que en la actualidad de 

todos los municipios que están dentro de dicha zona, sólo el 20% lo tenga regulado. 

3 -  Un aumento de las penas no conlleva una reducción en los incendios con origen 

humano, en cambio, sí que lo reducen estrategias legislativas como no permitir la 

recalificación del suelo de zona forestal tras un incendio forestal (véanse artículo 355 

del C.P,  el artículo 50 de la Ley 43/2003 de Montes o el art. 59 de la Ley 3/1993 

Forestal Valenciana). 

4 – Cada año se resuelven más sucesos de delitos por incendio forestal, por lo que 

aumenta  considerablemente el número de casos judiciales y de sentencias 

condenatorias, reflejando que cada vez es más difícil quedar impune tras cometer un 

delito de incendio forestal. 

5 – Aunque más del 75% de los incendios forestales en España tengan su origen en el 

ser humano, menos del 5% (sin contar los que lo provocan a consecuencia de que 

sufren un trastorno del control de los impulsos u otro tipo de retraso o discapacidad) 

son provocados de forma intencionada. Siendo la causa principal los incendios 

imprudentes (más del 35% del total), principalmente por la quema de rastrojos y pasto. 

6 – A pesar de que los medios de extinción están muy bien equipados y tienen una 

efectividad altísima (superior al 95% de los casos), el problema reside en que casi el 

otro 5% de los sucesos son Grandes Incendios Forestales (GIF), y ello no depende 

tanto de si el incendio ha sido provocado por el ser humano o no, sino en la 

inadecuada elección de repoblación de los montes, las edificaciones en zonas 

forestales (las llamadas Interfaz Urbano-Forestal), la ausencia de actividad de 

mantenimiento de la mayoría de los terrenos forestales, el abandono de estos, el 

cambio climático etc. 

7 – En relación al delito de incendio forestal se han producido debates doctrinales 

acerca de si cabía la omisión, sobre la adecuación de dichas penas tan elevadas, 

también en relación a qué tipo de peligro se trataba o sobre cuál debía ser el bien 

jurídico protegido, todos ellos y como se ha ido argumentando a lo largo del trabajo 

han sido resueltos, excepto en los supuestos donde arden infraestructuras ubicadas 

en el monte (independientemente que se destinen para su uso), ya que nos 

encontramos ante sentencias dispares.  

8 – Aunque hay posibilidad de que un incendio forestal provoque alguna consecuencia 

positiva, la realidad es que ante un incendio forestal, siempre se producirá alguna 
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consecuencia negativa para uno de estos grupos o fenómenos; La fauna, la 

vegetación, la climatología, las personas y sus obsequios, le economía, el suelo, el 

cambio climático y la Tierra en su conjunto. 

9 – Tras el análisis de multitud de sentencias relacionadas con el delito de incendio 

forestal, apreciamos que aunque se haya producido un aumento del número de 

sentencias condenatorias y que las penas para dicho delito son elevadas, las penas 

oscilan en su gran mayoría entre los 18 meses y los 4 años de prisión, superando en 

muy contadas ocasiones los 5 años de prisión. 
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