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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

Desde tiempos inmemoriales, el fuego ha tenido un rol determinante en el desarrollo y evolución de 

la humanidad, siendo elemental en procesos de alimentación, protección, calor, iluminación y 

evolución del cerebro humano.  

 

Y así como el ser humano ha evolucionado en torno a este elemento, igualmente existen en el 

mundo sistemas boscosos que se han adaptado al factor fuego incorporándolo dentro de su dinámica 

ecológica, convirtiéndose en un agente primordial para su regulación, equilibrio y estabilidad de sus 

procesos. Sin embargo, ningún ecosistema forestal, está diseñado para soportar la gran carga de 

incendios provocados por la acción humana año tras año. 

 

Debido principalmente al clima predominante, gran parte de los bosques presentes en Chile no están 

preparados para sufrir incendios forestales, ya que no poseen en su dinámica natural de desarrollo el 

componente fuego. Es por esto que gran cantidad de vegetación se ve afectada, originándose 

procesos de degradación y fragmentación acelerada de los sistemas boscosos además de  migración 

de fauna por ausencia de un hábitat acorde a sus necesidades. Asimismo, al ocurrir un incendio 

forestal, se liberan gases a la atmósfera, tales como dióxido de carbono, monóxido de carbono, 

metano, entre otros, ocasionando un aumento del efecto invernadero, contribuyendo negativamente 

en el cambio climático que experimenta el planeta. 

 

Lamentablemente, en la actualidad, el uso irresponsable del fuego es el agente activador de las 

grandes emergencias forestales, convirtiéndose en un grave problema medioambiental a nivel 

mundial, del cual Chile no está exento. Durante el último quinquenio se ha registrado un total de 

32.522 incendios forestales a lo largo de todo el país, afectando 886.495 hectáreas, cifras que han 

significado elevados daños y cuantiosas pérdidas económicas para el estado, la propiedad privada y 

las personas. 

 

En particular, la Región Metropolitana se ve perjudicada considerablemente cada temporada por 

estos siniestros, registrando el último quinquenio  un total de 1.946 incendios forestales, con 86.656 

hectáreas afectadas, todos estos a causa de la acción humana. Específicamente, la comuna de 

Lampa tiene el segundo mayor porcentaje de ocurrencia de la Región, presentando 

aproximadamente  el 10% de la ocurrencia regional y el 7% del daño. 

 

Lo anteriormente expuesto se ve acrecentado por manifestaciones climáticas que están ocurriendo 

en todo el mundo y particularmente en nuestra región. Fenómenos como “La Niña”- que trae 

consigo temperaturas estivales más elevadas, disminución de la humedad relativa y bajas 

precipitaciones- predispone al material vegetal más fino a la ignición rápida y errática y prolonga la 

época de calor, por consiguiente la temporada de incendios, registrándose cada vez más incendios 

de magnitud. 

 

El bosque esclerófilo, presente sólo en pequeñas zonas de Chile central, es el sistema boscoso que 

predomina en la Región Metropolitana, compuesto por especies nativas como  Quillay (Quillaja 
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saponaria), Boldo (Peumus boldus), Litre (Lithrea caustica), Espino (Acacia caven), Algarrobo 

(Prosopis chilensis), Guayacán (Porlieria chilensis), entre otros, el cual cumple un rol ecológico de 

gran importancia para la región, ya que actúa como barrera natural a la desertificación y concentra 

un alto porcentaje de especies endémicas. Estos contienen más del 39% de las especies de 

mamíferos, 47% de las especies endémicas y el 65% de las especies amenazadas del país. 

 

En relación a las causas asociadas, los incendios forestales ocurridos en Chile son en su mayoría 

provocados por el ser humano y sus actividades. Estas tienen directa relación con la negligencia, 

accidentabilidad, o bien, intencionalidad. Actualmente, en la Región Metropolitana un 93% de los 

incendios ocurridos son originados por negligencia y/o accidentabilidad y un 7% asociado a 

intencionalidad.  

 

Para asegurar la protección del territorio contra los incendios forestales, la Corporación Nacional 

Forestal, CONAF, realiza una serie de acciones asignadas por el Decreto Supremo 733/1982 del 

Ministerio del Interior. Las acciones de protección abarcan prevención, detección y combate de 

incendios forestales. Particularmente para el caso de la prevención, las acciones pueden ser 

complementadas y reforzadas por la comunidad a través de su participación, asegurando su 

autoprotección, especialmente en actividades destinadas a evitar que ocurra una emergencia forestal 

y si ocurre, que el daño sea el menor posible, ya que no sólo son un problema del “bosque”, sino 

también de la población que interactúa y/o vive en los alrededores de estos, sabiendo que en un 

incendio forestal pueden resultar dañados praderas, pastizales, plantaciones, casas, animales y 

muchas veces se pierden vidas humanas, afectándolos económica y socialmente y disminuyendo su 

calidad de vida considerablemente. 

 

Dada esta realidad,  es esencial la realización de actividades de prevención de incendios forestales, 

como educación, sensibilización, manejo de vegetación, regulación preventiva, entre otros, asociado 

a la creación de alianzas estratégicas con los diversos actores del territorio involucrados, y de esta 

forma, lograr un cambio cultural en el uso del fuego de la ciudadanía. 

 

En virtud de lo anterior, la Corporación Nacional Forestal, a través de su Departamento de 

Protección Contra Incendios Forestales, presenta el documento “Plan de Protección Contra 

Incendios Forestales para la comuna de Lampa” y de esta forma  otorgar un apoyo técnico a la toma 

de decisiones e implementación de medidas preventivas con el fin de contribuir en la disminución 

de incendios forestales y resguardar los bienes sociales, económicos y ecológicos de los habitantes 

de la comuna de Lampa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general  

 

Elaborar un Plan de Protección Contra Incendios Forestales para la comuna de Lampa, con el fin de 

contribuir en la disminución de estos y resguardar los bienes sociales, económicos y ecológicos del 

territorio.  

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

• Realizar una caracterización de la comuna de Lampa. 

• Elaborar un análisis de prioridades de protección contra incendios forestales para la 

comuna de Lampa. 

• Preparar un plan operativo para la ejecución de actividades destinadas a la prevención, 

de incendios forestales, utilizando eficientemente los recursos humanos y materiales en 

la comuna y su entorno inmediato. 
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3.  ANTECEDENTES DE LA COMUNA 

3.1 Localización geográfica 

 

La comuna de Lampa se encuentra dentro de la provincia de Chacabuco hacia el norte de la Región 

Metropolitana. Cuenta con una superficie de 449,4 km
2
 y se sitúa entre la vertiente oriental de la 

Cordillera de la Costa y la vertiente sur de los cerros de Chacabuco, limitada al norte por los Altos 

de Polpaico, separándose así de la comuna de Til-Til; al sur por el Estero de Colina que le sirve de 

límite con la comuna de Quilicura, además de limitar con la comuna de Pudahuel; al este limita con 

la comuna de Colina y al oeste con la comuna de Curacaví (PLADECO, 2017) 

 

 

Figura 1. Ubicación comuna de Lampa 

 

3.2 Datos biofísicos 

 

3.2.1 Datos climáticos 

  

Las principales características climáticas que presenta la Región Metropolitana corresponden al tipo 

mediterráneo, de estación seca larga y con un invierno lluvioso, cuya  temperatura media anual es 

de 13,9°C, en tanto que el mes más cálido corresponde al mes de enero, alcanzando una temperatura 

de 22.1°C, y el mes más frío corresponde al mes de julio con 7,7°C (BCN, 2019).   
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Las precipitaciones disminuyen desde la costa hacia la depresión intermedia, para aumentar 

nuevamente en la cordillera de los Andes; generándose líneas bioclimáticas generales de la región y 

de la zona central de Chile. Las  variaciones permiten destacar condiciones bastantes precarias 

alcanzando promedios anuales de 356,2 mm., presentando irregularidad (BCN, 2019).   

 

Dentro de este marco climático se encuentra el segmento norte de la Región Metropolitana, en 

donde está inserta la comuna de Lampa. Aquí  existen variaciones  que implican más aridez y 

mayores fluctuaciones térmicas, que reflejan la penetración del clima de estepa, fenómeno que se 

debe a la presencia de la cordillera costera relativamente alta que actúa como pantalla, dificultando 

la penetración de las condiciones climáticas marítimas, lo que hace que la humedad relativa 

decrezca progresivamente. (BCN, 2019).   

 

Específicamente, la comuna se divide en dos sectores homogéneos para un análisis de escenario 

climático particular, usando la posición de cada sector en las formas de relieve y la altitud, 

encontrándose para Lampa las unidades de cerros y valle central.  En este último escenario es 

posible encontrar una temperatura media estival (DIC-ENE-FEB) de 20,4°C y una temperatura 

media invernal (JUN-JUL-AGO) de 9,3°C, siendo aproximadamente 1,5°C más de lo que se 

registra en el escenario de cerros (MMA, 2016) 

 

En el caso de las precipitaciones, el registro para la precipitación normal anual en el escenario de 

valle central es de 337 mm., alrededor de 100 mm. menos de lo que se registra en la unidad de 

cerros (MMA, 2016). 

 

3.2.2 Datos fitogeográficos  

 

Desde 1997 Lampa está regulado por el Plan Regulador Intercomunal de Santiago (PRMS), dada la 

modificación que incorporó a la Provincia de Chacabuco (MOP, 2018) 

 

Los problemas más evidentes, y que están asociados al uso del suelo, corresponden al proceso de 

ocupación industrial sin consideración de factores tales como la profundidad de la napa subterránea, 

tipo de suelo o dirección del viento, lo que ha devenido en un cierto desmedro de la actividad 

agrícola, hasta hace poco tiempo característica de la comuna (PLADECO, 2017).  

 

En la misma senda, se constata un gran crecimiento de proyectos inmobiliarios, que han provocado 

la pérdida de suelos productivos, afectando de esta forma a las personas que se dedican a la 

actividad agrícola, incapaces de competir con la actividad inmobiliaria (PLADECO, 2017).   

 

Sin embargo, de acuerdo al instrumento de planificación antes mencionado, existen áreas protegidas 

bajo la forma de “áreas excluidas al desarrollo urbano” que cumplen con el propósito de garantizar 

la supervivencia de ambientes, especies de flora y fauna y mejorar así la calidad de vida de los 

habitantes de la comuna (MOP, 2018) 

Dentro de estas áreas destaca la existencia de 2 sitios prioritarios para la conservación de la 

biodiversidad, reconocidos como tal en la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la 

Región Metropolitana de Santiago (MOP, 2018): 
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• El Roble: Sitio que se caracteriza por presentar amplias y variadas zonas de vegetación 

no intervenida, importantes para la preservación de la flora y fauna de la Cordillera de la 

Costa. 

• Humedal de Batuco: Este sitio se ubica principalmente en la parte nor-poniente de la 

Región, en una extensión de 14.788 ha. Administrativamente, el sitio comprende la parte 

centro oriente de la comuna de Lampa, el extremo sur de la comuna de TilTil y el 

extremo norte de la comuna de Quilicura. Todo el sitio ha sido definido como una zona 

prohibida de caza. Es el humedal natural más importante de la Región Metropolitana de 

Santiago, caracterizado como un área de alta concentración de avifauna acuática 

residente y migratoria, habitando en el sitio cerca de 70 especies de aves, lo que 

representa un 20% de su riqueza en Chile. Muchas especies anidan allí, figurando entre 

ellas algunas en peligro de extinción. En cuanto a flora, destaca la presencia de la 

especie Amaranthus looseri, perteneciente a las angioespermas dicotiledóneas, endémica 

del humedal de Batuco. El sitio se encuentra amenazado constantemente por diversas 

actividades, como rellenos, extracción de aguas subterráneas, extracción de suelos y 

construcción de diques y drenes, que disminuyen su área de inundación. La 

conservación de este sitio es prioritaria para la protección de la fauna de la Región. 

 

En este contexto de la Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad en la Región 

Metropolitana de Santiago, cabe señalar como relevante que los sitios prioritarios Nº 2 “El Roble” y 

Nº 6 “Humedal de Batuco”, son sitios que tienen un carácter indicativo y que en ambos hay 

diferentes regulaciones o normativas que lo protegen (GORE-MMA, 2013). 

 

En la comuna también destaca como zona de  interés de biodiversidad el sector conocido como 

Altos de Chicauma, debido a la existencia de especies, ecosistemas y hábitat de gran singularidad y 

elevado valor ecológico global, de importancia a nivel nacional, especialmente la presencia de 

robles, que se conjuga con las características climáticas y geomorfológicas propias de esta área 

(MOP, 2018). 

 

En relación con los instrumentos de protección legal, el sitio se encuentra regulado por el Plan 

Regulador Metropolitano Santiago como área de preservación ecológica (MOP, 2018). 

 

Dentro de la información disponible sobre coberturas vegetacionales, se encuentra el Catastro de 

Uso de Suelo y Vegetación de CONAF (2013). Según este documento oficial,  la comuna posee un 

total de 26.442,1 hectáreas de vegetación natural, entre praderas y matorrales, bosques y humedales 

(Tabla 1) 

 

Tabla 1. Superficie por uso de suelo,  comuna de Lampa 

Superficie por uso Hectáreas 

Áreas Urbanas e Industriales 4.908,1 ha 

Terrenos Agrícolas 13.101,6 ha 

Praderas y Matorrales 12.399,9 ha 

Bosques 13.182,5 ha 

Humedales 859,7 ha 
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Superficie por uso Hectáreas 

Áreas sin Vegetación 405,1 ha 

Nieves y Glaciares 0,0 ha 

Cuerpos de Agua 46,0 ha 

Áreas No Reconocidas 0,0 ha 

TOTAL 44.902,9 ha 

Fuente: Catastro de Uso de Suelo y Vegetación de CONAF (2013) 

 

Como se observa en la figura 2, las áreas urbanas e industriales  y terrenos agrícolas representan 

aproximadamente el 40% de la superficie de la comuna, ubicándose en sectores planos, asociados a 

valle central; mientras que hacia los sectores con más pendiente, se distribuyen el bosque y las 

praderas y matorrales de la comuna (Cuadro 2), representando el 56% de la superficie de la comuna. 

 

Tabla 2. Cobertura Vegetacional Natural, comuna de Lampa 

Cobertura Vegetacional Natural Hectáreas 

Praderas y Matorrales 12.400 ha 

Praderas Anuales 1.722,9 ha 

Matorral Semidenso 845,1 ha 

Matorral Denso 313,5 ha 

Matorral Abierto 1.837,5 ha 

Matorral Muy Abierto 706,1 ha 

Matorral Arborescente Denso 88,0 ha 

Matorral Arborescente Semidenso 238,0 ha 

Matorral Arborescente Abierto 339,9 ha 

Matorral Arborescente Muy Abierto 59,3 ha 

Matorral con Suculentas Denso 72,4 ha 

Matorral con Suculentas Semidenso 806,9 ha 

Matorral con Suculentas Abierto 1.910,0 ha 

Matorral con Suculentas Muy Abierto 3.460,4 ha 

Plantaciones 11,0 ha 

Plantación Adulta 11,0 ha 

Bosque Nativo Renoval 13.171,5 ha 

Renoval Semidenso 3.186,2 ha 

Renoval Denso 2.344,6 ha 

Renoval Abierto 4.564,6 ha 

Renoval Muy Abierto 3.076,1 ha 

Fuente: Catastro de Uso de Suelo y Vegetación de CONAF (2013) 
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Figura 2. Uso de suelo, Comuna de Lampa 

 
 

3.2.3 Datos geomorfológicos  

 

Geomorfológicamente, la comuna de Lampa corresponde a la vertiente oriental de la 

Cordillera de la Costa, donde sobresalen los alvéolos de excavación de Lipangue y Chicauma, a los 

que se asocian importantes sistemas de conos aluviales,  coluviales y glacis. Se destaca la gradación 

morfológica desde sistemas de conos aluviales a  glacis en las partes distales, como el denominado 

Noviciado.  El sector de fondo de la depresión, corresponde a una cuenca sedimentaria cursada por 

los sistemas hidrológicos del estero Lampa y del río Colina y sus formas cuaternarias asociadas de 

conos de deyección y glacis (Castro, 2005). 

 

Según Tricart (1965), en Araya - Vergara (1985), la forma del alvéolo es parecida a la de un circo y, 

en parte a la de un anfiteatro, pero se desarrolla en relieves más abruptos que el segundo y es de un 

mayor tamaño que el primero. Las paredes están interrumpidas por pequeños valles y en forma 

eventual, por cárcavas de erosión. Los materiales de estas vertientes se encuentran en el fondo de la 

excavación en forma de deyecciones y en la baja vertiente, como lechos torrenciales. 

 

En cuanto a los suelos existe heterogeneidad respecto a los tipos presentes por los diferentes 

orígenes relacionados a su posición entre el borde occidental de la cordillera de la Costa, de donde 

se recibe aporte de material coluvial, las terrazas del estero Lampa y el glacis de ahogamiento del 

río Colina (Castro, 2005). 

Por este motivo, se observan en la comuna dos situaciones diferentes: una correspondiente al sector 
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occidental, donde predominan los suelos franco arcillosos y franco arenosos, bien drenados y, el 

sector oriental, donde las pendientes son casi planas, los suelos franco arcillosos a arcillo limosos 

con un  drenaje imperfecto a muy pobre (Castro, 2005). 

 

Sobre  la hidrología de la comuna esta se localiza dentro del sistema hídrico del río Maipo, 

subsistema del río Mapocho.  Se puede mencionar que  sólo algunos esteros nacen al interior de los 

límites comunales, asociados al relieve de la cordillera de la Costa,  teniendo carácter ocasional a 

estacional, correspondiendo el sistema hídrico, en su mayoría, a secciones intermedias de afluentes 

provenientes del norte y noreste, los cuales nacen en los cordones que limitan la Provincia de 

Chacabuco con la V Región (Valle del Rio Aconcagua) (Jiménez, 2014). 

 

3.3 Antecedentes demográficos y socioeconómicos 

 

3.3.1 Descripción de Población  

 

En la comuna de Lampa habitan 102.034 personas, siendo una de las comunas con mayor 

crecimiento si se comparan las cifras con el censo anterior, donde aproximadamente el 80%  de los 

habitantes se encuentran en zonas urbanas, y con un sector rural aún vigente con 21.273 habitantes 

(INE, 2017). 

 

Se puede evidenciar el explosivo crecimiento poblacional de la comuna desde 2002 a la fecha 

(Tabla 3), producto de la gran migración desde otras comunas, extranjeros y los proyectos 

inmobiliarios estatales y privados que ha encontrado en Lampa un nicho importante, debido a la 

gran cantidad de terreno que aún se encuentra sin habitar. Además, otro aspecto importante a 

considerar es que, a diferencia del país, la pirámide poblacional demuestra que los habitantes se 

concentran en la población infantil, joven y adulta (Corporación Municipal de Lampa, 2017). 

 

Tabla 3. Crecimiento poblacional 2002-2017,  comuna de Lampa 

Edad 2002 2017 

0 a 14 12.387 26.737 

15 a 29 9.545 23.987 

30 a 44 10.344 25.643 

45 a 64 5.590 19.716 

65 y más 2.362 5.951 

Total 40.228 102.034 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2002 y 2017, Instituto Nacional de Estadísticas (INE)  

Esto genera que lo urbano y lo rural sigan encontrándose en gran parte del territorio, generando un 

debate al interior de la comuna, donde hay gente que busca mantener las tradiciones y otros que 

buscan mejorar la calidad de vida mediante la incorporación de nuevos servicios. Esto último se ve 

potenciado por el explosivo arribo de nuevos habitantes a la comuna, generando una presión para 

absorber la demanda de servicios y sobretodo, ejerciendo una presión tanto sobre las oportunidades 

como en los espacios, donde los nuevos pobladores buscan una calidad de vida que poco a poco se 
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va estableciendo como una base para los habitantes (Mun. Lampa, 2017). 

 

Según el Plan de Desarrollo Comunal (2017), se ha diagnosticado una sensación de pobreza crónica 

y falta de oportunidades en la comuna, donde es común la falta de visión para el futuro y abandono 

de la institucionalidad, lo que condice con lo expuesto por La Secretaría Regional Ministerial de 

Desarrollo Social de la Región Metropolitana de Santiago, quien en 2014, clasifica a la comuna de 

acuerdo a su Índice de Prioridad Social (IPS) en el segmento de “alta prioridad”, presentando las 

peores condiciones socioeconómicas relativas medibles del conjunto de comunas de la región. 

 

Relacionado con lo expuesto anteriormente, la Ficha de Protección Social (FPS) indica que los 

hogares en situación de pobreza representan un 18.6%, por sobre el promedio de la Región 

Metropolitana (10.6% de hogares pobres); y los hogares en situación de indigencia representan un 

2.9%, versus el 2.4% de la región. El ingreso autónomo promedio familiar en la comuna es de 

$387.665, siendo $10.729 el monto promedio por concepto de subsidios estatales (Proyecto Único 

para Ejecución del programa Mujeres Jefas de Hogar y Mujeres Asociatividad y Emprendimiento, 

2015) 

 

En lo referente a la educación, en la comuna un 31,0% de la matrícula escolar corresponde a 

establecimientos municipales mientras que el 69,0% restante pertenece a particulares 

subvencionados. Los resultados promedio obtenidos por los alumnos que estudian en la comuna, en 

las pruebas SIMCE 2012, son menores a los observados en promedio en la región y el país, aunque 

la diferencia entre comuna y país no es estadísticamente significativa en la prueba de Inglés de III 

Medio. (MDS, 2014). 

 

Según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN), hasta el año 2011 

(Tabla 4)  en la comuna, el 20,5% de la población tenía educación media completa y el 3,2% 

educación superior completa, además el 77,3% de la población presenta baja calificación para el 

trabajo, lo que redunda en bajas posibilidades de empleo o niveles de remuneración bajo, en las 

actuales condiciones de mercado, marcando una instancia negativa para los habitantes de Lampa. 

 

Tabla 4. Nivel Educacional de la Población 2006-2011 

Nivel Educacional 2006 2009 2011 
% Según Territorio (2011) 

Comuna Región País 

Sin Educación 1.493 1.297 1.221 2,6 2 3 

Básica Incompleta 8.939 7.489 11.940 25,8 10,4 14,5 

Básica Completa 6.079 5.178 10.465 22,6 9,1 10,7 

Media Incompleta 8.932 5.178 10.142 21,9 20,3 20,4 

Media Completa 8.987 13.872 9.485 20,5 29,8 28,2 

Superior Incompleta 1.464 2.422 1.644 3,5 12,2 10,5 

Superior Completa 1.392 3.313 1.480 3,2 16,3 12,8 

Total general 37.286 42.760 46.377 100 100 100 

Fuente: Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN).  
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3.3.2 Principales actividades económicas de la comuna 

 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas (2017), la comuna creció cerca de un 100% durante la 

última década, siendo una de las de mayor crecimiento demográfico a nivel nacional. La principal 

actividad económica comunal es la agricultura, sin embargo, a partir de mediados de la década de 

los ’90 con el desarrollo demográfico, a través de numerosos proyector inmobiliarios habitacionales 

e instalación de actividades productivas, se ha modificado la relación urbano-rural de suelos. 

 

En la tabla 5, se aprecia el tipo de ocupación de las personas dentro de la comuna, el grupo con 

mayor cantidad de personas es el de trabajadores no calificados, seguido de operadores de 

instalaciones y máquinas y montadores, esto visibiliza que la gran mayoría de los pobladores no 

tienen una educación formal completa. 

 

Tabla 5. Tipo de ocupación, comuna de Lampa 

Ocupación 
Cantidad de 

Personas 

Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios y pesqueros 1.740 

Empleados de oficina 14.426 

Funcionarios públicos y personal directivo de la administración pública y 

empresas 838 

Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios 17.197 

Operadores de instalaciones y máquinas y montadores 19.241 

Otros no identificados 600 

Profesionales científicos e intelectuales 6.030 

Técnicos y profesionales de nivel medio 11.585 

Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados 17.991 

Trabajadores no calificados 30.846 

Total general 120.494 

Fuente: BCN, 2015 

Respecto al tipo de industria que se encuentra en la comuna se pueden apreciar en la tabla 6, 

diferentes tipos de actividades económicas que se desarrollan, solo en el año 2014 se generaron 

alrededor de $2.863.264.475.435.  

 

Tabla 6. Tipo de Actividad Económica, comuna de Lampa 

Tipo de Actividad económica Producción en 2014 

Actividades artísticas, de entretenimiento y recreativas $         312.721.809 

Actividades de alojamiento y de servicio de comidas $     13.748.676.460 

Actividades de atención de la salud humana y de asistencia social $       1.367.058.444 

Actividades de los hogares como empleadores; actividades no diferenciadas 

de los hogares como productores de bienes y servicios para uso propio $         111.358.328 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo $       6.728.606.935 

Actividades financieras y de seguros $     57.924.826.179 

Actividades inmobiliarias $     36.058.319.539 
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Tipo de Actividad económica Producción en 2014 

Actividades profesionales, científicas y técnicas $     21.054.270.231 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca $     77.915.561.058 

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos 

automotores y motocicletas $   843.937.277.552 

Construcción $   356.787.187.486 

Enseñanza $         526.375.938 

Explotación de minas y canteras $       2.776.541.759 

Industrias manufactureras $1.320.263.647.854 

Información y comunicaciones $       4.957.671.398 

Otras actividades de servicios $       1.905.231.980 

Suministro de agua; evacuación de aguas residuales, gestión de desechos y 

descontaminación $     12.958.905.025 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado $       2.793.752.613 

Transporte y almacenamiento $   101.136.484.847 

Total general $2.863.264.475.435 

Fuente: BCN, 2015 

3.4 Historial de los incendios forestales en la comuna 

 

3.4.1 Análisis de ocurrencia de incendios forestales en los últimos 10 años. 

 

De acuerdo a la información registrada por CONAF en su sistema SIDCO, la comuna de Lampa se 

sitúa en el segundo lugar de las comunas críticas en incendios forestales en la región, con un total 

de 321 incendios en el último decenio y un promedio de 32 incendios por temporada, presentando 

aproximadamente  el 10% de la ocurrencia regional.  

 

Considerando el período entre las temporadas 2008-2009 y 2012-2013, se observa en la figura 1, 

que el comportamiento de los incendios forestales en la comuna de Lampa es irregular, 

presentándose además un importante alza en la ocurrencia en la temporada 2010, que coincide con 

el aumento de la ocurrencia a nivel regional en dicha temporada.  

 
Figura 3. Número de incendios por temporada decenio 2008-2018, comuna de Lampa 

Fuente: SIDCO CONAF 
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El brusco incremento en la tasa de ocurrencia registrada en 2010 (280% de variación con respecto al 

periodo anterior) pudo ser desencadenada por una serie de factores que debieran ser importantes de 

considerar en la comuna, como por ejemplo: aumento de las temperaturas promedio, disminución 

de las precipitaciones, que aumentan la vulnerabilidad de los combustibles vegetales; educación 

respecto a los incendios forestales, entre otros. 

 

Desde la temporada 2014-2015 hasta la temporada 2017-2018, se distingue un crecimiento 

constante sobre la ocurrencia en la comuna, correspondiéndose con alteraciones a nivel climático y 

a expansión urbana e industrial en la comuna, aumentando así el índice de peligro y riesgo. 

 

En la figura 4, es posible apreciar el patrón de distribución de los incendios dentro de la comuna. 

Un simple análisis visual permite comprobar que un porcentaje importante de los siniestros 

forestales suceden en los caminos, en específico existe una mayor densidad de ocurrencia en el  

cruce Cacique Colin y Camino Lampa-Batuco, además de  la ocurrencia en las zonas de interfaz en 

localidades urbanas, existiendo una alta concentración de incendios en estos sectores, sobre todo en 

la localidad de Lampa y Sol de Septiembre. 

 

Figura 4. Ocurrencia de Incendios Forestales durante el último decenio, comuna de Lampa. 
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3.4.2 Análisis de superficie afectada en los últimos 10 años. 

 

En general, el daño causado por incendios forestales medido en superficie afectada, históricamente 

se podría considerar baja, no superando las 120 hectáreas en promedio, sin embargo, se observan 

oscilaciones que responden principalmente a las condiciones meteorológicas que determinan el 

estado de los combustibles y que no, necesariamente, se correlacionan con los niveles de 

ocurrencia. Por ejemplo, en la temporada 2009-2010 ocurrieron 15 incendios, pero es el período con 

mayor superficie quemada con 1.750,11 hectáreas dañadas, como muestra la figura 5, en cambio la 

temporada con mayor ocurrencia (2010-2011) no es el período con mayor superficie quemada.  

 

En total, considerando los registros 2008-2018, en la comuna de Lampa han sido consumidas 

8.210,355 ha.  

 

Con respecto a los combustibles afectados en la comuna, el tipo más afectado corresponde a 

pastizales, con un 63%, en segundo lugar el tipo matorral, con un 22% y en tercer lugar el arbolado, 

con un 14% (figura 6), lo que vienen dado por la cercanía a sectores de interfaz, donde predominan 

los sectores asociados a vegetación nativa, matorrales y pastizales, este último es debido al 

recambio de vegetación que por incendios forestales, construcción, parcelaciones entre otras causas, 

han modificado el tipo de vegetación de origen.  

 

Fuente: SIDCO CONAF 

Figura 5. Superficie afectada en incendios forestales decenio 2008-2018, comuna de Lampa 
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Fuente: SIDCO CONAF 

 

Dentro de los incendios analizados se encuentran los llamados incendios de magnitud  que son 

todos  aquellos que exceden el rango establecido por CONAF de 200 hectáreas afectadas. Este tipo 

de incendios generalmente está asociado a situaciones más complejas, que muchas veces requieren 

la declaración de algún tipo de alerta y, por consiguiente, el uso de una mayor cantidad de recursos 

asociados a la extinción de éstos.  

 

A continuación (Tabla 7) se presentan los incendios de magnitud de la comuna, en los últimos 10 

años junto con su superficie. 

 

Tabla 7. Incendios de magnitud comuna de Lampa, período 2008 a 2018. 

Temporada Nombre Superficie total (ha) 

2009-2010 Cerro El Fuerte 280 

2009-2010 Medialuna Lampa 300 

2009-2010 Miraflores 280 

2009-2010 Chicauma 800 

2015-2016 Larapinta 514 

2016-2017 Batuco 322,815 

2016-2017 Lo Fontecilla 621 

2016-2017 Chicauma 1993 

2016-2017 Lo Echevers 203 

2016-2017 Lo Vargas 550 

2016-2017 El Resplandor 269,5 

Fuente: SIDCO CONAF 

Figura 6. Combustibles afectados en incendios forestales decenio 2008-2018, comuna de Lampa 
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Al comparar los datos registrados en los incendios de magnitud con el número total de estos, se 

concluye que si bien el número de incendios de magnitud es bajo (el 3% del total), tienen gran 

incidencia en la superficie afectada, destruyendo una superficie de 6.133,315 hectáreas, alcanzando 

un 74% del total de la superficie dañada en el último decenio. 

 

3.4.3 Análisis de la causalidad de incendios forestales de los últimos 10 años. 

 

Analizando las estadísticas llevadas por CONAF R.M., en su sistema de registro sobre causalidad se 

desprende que en la comuna el 70% de los incendios registrados tienen como causa atribuible el 

tránsito de personas, seguido por un 11% por quemas de desechos y un 7% por incendios 

intencionales. Como se observa en la figura 7, en todas estas causas existe participación directa de 

la acción del ser humano.  

 

Dentro de los incendios analizados se encuentran los llamados incendios de magnitud  que 

son todos  aquellos que exceden el rango establecido por CONAF de 200 hectáreas 

afectadas.  

 

En la comuna de Lampa se han registrado once (11)  incendios forestales de magnitud en el 

último decenio (Cuadro 1) siendo la causa de estos el uso del fuego por transeúntes, por lo 

que nuevamente se torna primordial educar y concientizar a la población en torno a la 

prevención de incendios forestales. 

 

Cuadro 1. Incendios de magnitud comuna de Lampa, período 2008 a 2018. 

Temporada Nombre Causa específica 

2009-2010 Cerro El Fuerte Uso de fuego por transeúntes 

2009-2010 Medialuna Lampa Uso de fuego por transeúntes 

2% 1% 2% 0% 1% 1% 

1% 

7% 0% 

4% 

11% 

70% 

Accidentes eléctricos

Actividades extinción incendios forestales   incendios

estructurales u otros
Actividades recreativas

Confección y/o extracción productos secundarios del

bosque
Faenas agrícolas y pecuarias

Faenas forestales

Incendios de causa desconocida

Incendios intencionales

Operaciones en vías férreas

Otras actividades

Quema de desechos

Tránsito de personas  vehículos o aeronaves

Figura 7. Causas específicas de incendios forestales decenio 2008-2018, comuna de Lampa 

Fuente: SIDCO CONAF 
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Temporada Nombre Causa específica 

2009-2010 Miraflores Uso de fuego por transeúntes 

2009-2010 Chicauma Uso de fuego por transeúntes 

2015-2016 Larapinta Pirómano 

2016-2017 Batuco Soldadura y montaje de estructuras varias 

2016-2017 Lo Fontecilla Uso de fuego por transeúntes 

2016-2017 Chicauma Uso de fuego por transeúntes 

2016-2017 Lo Echevers 

Quema de basuras  desechos vegetales u 

otros no clasificados 

2016-2017 Lo Vargas Uso de fuego por transeúntes 

2016-2017 El Resplandor Soldadura y montaje de estructuras varias 

Fuente: SIDCO CONAF 

Al comparar los datos registrados en los incendios de magnitud con el número total de estos, se 

concluye que si bien el número de incendios de magnitud es bajo (el 3% del total), tienen gran 

incidencia en la superficie afectada, destruyendo una superficie de 6.133,315 hectáreas, alcanzando 

un 74% del total de la superficie dañada en el último decenio. 

 

3.5 Quemas controladas y superficie tratada 

 

 3.5.1 Análisis del uso del fuego como quemas controladas en la región.  

 

Las quemas en la región son uno de los métodos más utilizados por las personas para la reducción 

de material vegetal que no cuenta con acceso a la reutilización e incorporación de material vegetal 

al suelo, teniendo como único método el empleo del fuego para poder despejar terreno de manera 

eficiente y de bajo costo, también el uso racional del fuego se presenta como herramienta para la 

erradicación de plagas y/o enfermedades de fácil propagación. 

 

Esta práctica antiguamente no presentaba ningún tipo ordenamiento al respecto, desde el año 1980 

con el Decreto Supremo N° 276 se normaron los plazos, las condiciones y elementos a quemar de 

forma legal, por lo que anteriormente la frecuencia de incendios a raíz de las quemas descontroladas 

eran muy comunes, a partir de los años sucesivos del cumplimiento de este decreto la ocurrencia de 

incendios forestales  por quemas son mínimos. 

 

En la región existen 18 oficinas receptoras, las cuales se encargan de brindar un acceso más fácil y 

expedito para las personas que quieran realizar los trámites que permiten obtener un aviso de 

quema, este último se otorga a los propietarios o personas autorizadas desde el 1 de octubre hasta el 

14 de marzo, con excepción del mes de enero. 

 

De las oficinas se presenta que en el último decenio la provincia del Maipo es la que acumula la 

mayor cantidad de avisos emitidos (Figura 8) por las oficinas en cuestión, seguido de Melipilla y 

Cordillera. 

 



 

18 

 

CHACABUCO 
5% 

CORDILLERA 
11% 

MAIPO 
37% 

MELIPILLA 
29% 

SANTIAGO 
0% 

TALAGANTE 
18% 

Respecto a la superficie y el tipo de quema que se ha llevado a cabo en la región (Tabla 8) se nota 

una disminución sostenida en el tiempo respecto a la superficie, si bien el año 2018 se llevaron a 

cabo quemas por una superficie de 1.221,46 hectáreas lo cual es una cifra no menor. En su mayoría 

las quemas de la región son de carácter agrícola dado que se poseen grandes extensiones de campos 

y prados en las provincias tanto del Maipo como de Melipilla, las quemas de carácter forestal son 

reducidas dado la menor superficie de bosque comparado a la agricultura 

 

Tabla 8. Superficie quemada por tipo de quema 2008-2018, Región Metropolitana 

Temporada 
Tipo de quema (Ha) 

Total general 
Agrícola Forestal Forestal/Agrícola 

2008 3.825,35 161,93 552,59 4.539,87 

2009 6.542,5 79,79 38,45 6.660,74 

2010 3.036,23 66,8 1.730,82 4.833,85 

2011 4.079,34 187,35 161,47 4.428,16 

2012 3.084,31 105 7,71 3.197,02 

2013 2.951,81 87,26 56,5 3.095,57 

2014 2.505,84 33,56 22,02 2.561,42 

2015 2.126,5 108,92 19,65 2.255,07 

2016 2.351,82 67,1 136,95 2.555,87 

2017 1.437,36 45,84 7,2 1.490,4 

2018 1.164,02 40,24 17,2 1.221,46 

Total general 33.105,08 983,79 2750,56 36839,43 

Fuente: CONAF1, 2019 

Cada predio que quiere realizar una quema controlada debe inscribirse como se mencionó 

anteriormente, para poder realizar la solicitud del aviso primeramente debe pre inscribirse, donde en 

este proceso se entregan los antecedentes de la propiedad y del propietario, para luego ser calificado 

Figura 8. Proporción de avisos emitidos por provincia entre los años 2008-2018 

 

Fuente: CONAF1, 2019 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prohibicion 1 1 1

Baja 1264 2112 2048 2178 1826 1809 1621 1555 1430 1489 1487

Alta 75 134 161 167 151 151 130 155 95 171 152

por personal de la corporación respecto a su riesgo por incendios forestales, se resumen en tres 

categorías, las cuales son: 

Calificación de predios 

 Alto Riesgo de incendios forestales: Predio a menos de 1 Km de empresas y/o plantaciones 

forestales mayores a 20 ha; predios a menos de 3 Km de SNASPE; predios ubicados en 

interfaz; presencia de poblados a menos de 1 Km; presencia de oleoductos, gaseoductos, 

aeropuertos; presencia de caminos principales; presencia de tendidos eléctricos y/o su 

entorno circundante tenga una alta importancia estratégica, ambiental, económica o social. 

 Bajo Riesgo de incendios forestales: Predios que no cumplen los criterios señalados en el 

punto anterior. 

 Prohibición permanente: Predio que por alguna norma legal expresa o condición no puede 

utilizar el fuego en forma de quema controlada. Ejemplo, prohibición por condición en el 

Plan de Manejo o por Norma de Adhesión, cambio de uso del suelo (industrial, urbano u 

otro que no sea agrícola o forestal). 

 

La siguiente figura (9) indica la calificación de predios de los últimos 10 años, donde el grueso son 

predios de bajo riesgo y sin mayor limitante para poder realizar una quema controlada más que el 

calendario de quemas que este en vigencia. En cambio para los predios de alto riesgo solo se 

permite quemar en los meses de octubre – noviembre – diciembre.     

 

Figura 9. Cantidad calificación de predios Región Metropolitana, 2008-2018 

 

Fuente: CONAF1, 2019 
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Durante los últimos 10 años se han registrado un total de 82 predios, siendo en su amplia mayoría 

de bajo riesgo, con la excepción de 4 sitios cuyas condiciones los sitúan en un alto riesgo (Figura 

10). 

 

Respecto a la superficie que ha sido sujeta al empleo del fuego esta en total es de 49,54 hectáreas, el 

tipo de predio que se encuentra en Lampa en su mayoría es agrícola, por lo que el grueso de las 

quemas son en ese tipo de superficie. 

 

Se tienen un total de 5 situaciones en la comuna donde a raíz de la quema legal de desechos 

vegetales se han provocado incendios forestales, si bien es una cifra menor  estos alcanzaron una 

superficie de 8.9 hectáreas.  

 

Figura 10. Calificación de predios, comuna de Lampa 2008-2018 

 

 

 

 

 

Fuente: CONAF1, 2019. 
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3.5.2 Instrumentos nacionales, regionales y locales que regulan el uso del fuego dentro de la 

comuna. 

 

Debido a las consecuencias que puede generar el uso irresponsable del fuego, ya sea el riesgo de 

incendios forestales, la contaminación del aire, entre otros, es que la práctica de quema de residuos 

vegetacionales se encuentra regulada para resguardar a la población y disminuir los impactos que de 

esto se pueda originar. 

En virtud de lo anterior, CONAF está facultado para establecer  medidas de utilización del fuego en 

forma segura y sólo como quema controlada a través del Decreto Supremo 276/1980, del Ministerio 

de Agricultura, modificado por el decreto N°34 haciéndolo extensivo a todo el territorio nacional. 

 

Según el D.S. 276/1980, se entiende por ‘Quema Controlada’ a la acción de usar el fuego para 

eliminar vegetación en forma dirigida, circunscrita o limitada a un área previamente determinada, 

conforme a normas técnicas preestablecidas, con el fin de mantener el fuego bajo control. Para esto, 

los interesados en ejecutar una quema controlada deberán, en primer lugar, inscribir su predio y al 

propietario en los registros de CONAF y luego avisar de su intención de quema  a una oficina 

receptora, donde se entregará un comprobante de su aviso de quema, el que señalará días, horas y 

medidas imprescindibles de ejecutar antes y durante la actividad, las que serán fiscalizadas por un 

profesional de la Corporación. Una vez que tenga el comprobante en su poder e implemente las 

medidas, el interesado podrá realizarla en las fechas y horas señaladas según calendarización. 

 

En la Región Metropolitana, el calendario de quemas controladas se ve influido por  dos Decretos: 

Decreto Supremo N°100/90 y Decreto Supremo N°31/2016 “Plan de prevención y 

descontaminación atmosférica” 

 

El D.S. N°100/90 prohíbe el uso del fuego para la quema de cualquier material vegetal en terrenos 

rurales,  sea este vivo o muerto. Además se prohíbe la quema de neumáticos u otros elementos 

contaminantes para prevenir o evitar las heladas, transcurriendo esta  prohibición desde el 15 de 

marzo hasta el 31 de agosto de cada año. 

 

Por su parte, el D.S. N°31/2016 es un instrumento de gestión ambiental que aspira a recuperar la 

calidad del aire en la ciudad y disminuir la contaminación a través de medidas y  acciones 

específicas, como la reducción de las fuentes contaminantes.  Para el Ministerio de Agricultura se 

abordan las quemas agrícolas y forestales donde se amplía progresivamente el periodo de 

prohibición que actualmente rige sólo en el mes de septiembre pero posteriormente tomara mayor 

cantidad de meses. A continuación (Cuadro 2) se presenta la progresión de la entrada en vigencia de 

este Decreto. 

 

Cuadro 2. Períodos entrada en vigencia D.S. N°31/2016 

Periodo Entrada en vigencia 
Meses donde se amplía la 

prohibición 

Año de 

vigencia 

15 de marzo al 30 

de septiembre 

Desde la entrada de vigencia 

del decreto 
Septiembre 2017 
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Periodo Entrada en vigencia 
Meses donde se amplía la 

prohibición 

Año de 

vigencia 

1 de marzo al 31 de 

octubre 

A contar de 5 años desde la 

entrada en vigencia del 

decreto 

Septiembre 

Octubre 
2022 

1 de enero al 31 de 

diciembre 

(Prohibición total) 

A contar de 9 años desde la 

entrada en vigencia del 

decreto 

Febrero – Marzo – 

Septiembre – Octubre – 

Noviembre - Diciembre 

2026 

Fuente: Ministerio del Medio Ambiente 

Existen también criterios de restricción temporal para el uso del fuego, los que se originan por 

condiciones específicas del ambiente, de combate de incendios forestales o de tránsito de personas.   

 

El primero de ellos es el criterio de condiciones meteorológicas, el cual prohíbe el uso del fuego en 

las siguientes  ocasiones: cuando existe un índice de probabilidad de incendios extremo, desde las 

16:00 horas del día anterior; cuando hay reportes del fenómeno meteorológico local ‘Viento del 

Este’ (o Raco), el cual se percibe ocasionalmente en la salida del Cajón del Maipo hacia el Valle de 

Santiago, desde Pirque, Puente Alto y Las Vizcachas por el poniente hasta las localidades de El 

Canelo y El Manzano por el oriente; y en condiciones de viento superior a 30 Km /hora. Dado que 

las condiciones ambientales nombradas anteriormente se observan mayormente en período estival, 

en el mes de Enero se prohíbe el uso del fuego en toda la región. 

 

Dentro del criterio de condición meteorológica, se encuentra también  la circunstancia de ‘Botón 

Rojo’, que es un nuevo sistema de alerta que se instauró en CONAF desde el año 2018 y tiene como 

objetivo levantar la alerta en el territorio cuando las condiciones de temperatura, velocidad del 

viento, la humedad del combustible y la disponibilidad de materia vegetal, sean propensas para la 

ignición, entregando a un nivel detallado las áreas de más conflictos o más propensas a la 

ocurrencia de incendios forestales, en el sentido de evitar que se produzcan fuentes de calor. 

 

El segundo criterio  es el de alta ocurrencia de incendios forestales o incendios de magnitud 

(mayor a 200 ha), el que activa la restricción para el uso del fuego, toda vez que la Central de 

Coordinación Regional de Incendios Forestales emita una solicitud de alerta amarilla o roja y esta 

sea aceptada por la Oficina Nacional de Emergencias, según plan ACCEFOR. 

 

El tercer y último criterio tiene relación con fines de semana, festividades y/o festivos. Días como 

el 8, 24, 25 y 31 de diciembre, 1 de enero y en todos los feriados legales y domingos durante el año, 

más festividades a evaluación, se prohíbe el uso del fuego debido a la alta concurrencia de personas 

y la alta probabilidad de que pueda acontecer una emergencia forestal. 

 

4 PRESENTACIÓN DE RIESGO POR INCENDIO FORESTAL EN LA COMUNA 

4.1. Metodología de determinación de prioridad de protección 

 

Se requiere determinar dentro de la comuna áreas con distintos niveles de prioridad de protección 

frente a incendios forestales y así, asignar correctamente las actividades de prevención necesarias 
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para reducir la ocurrencia y propagación de estas emergencias. 

 

Para realizar una priorización adecuada, la metodología a aplicar es la propuesta por Julio (1992), la 

cual realiza tres análisis generales sobre el riesgo, peligro y daño potencial y sus respectivas 

variables componentes (Figura 11) mediante la asignación de puntajes normalizados que 

representan la importancia relativa de cada una de las variables dentro de cada análisis y en la 

integración final (suma de las variables). Dichos puntajes normalizados deben tener límites precisos 

en una escala de 0 a 100.  

El primero de los análisis hace referencia a la probabilidad de iniciación de un incendio, el segundo 

a la conflictividad de propagación de los eventuales incendios y el último factor referido a las 

perdidas y/o impactos que podría generar el avance del fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diagrama prioridades de protección y sus análisis 
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Las distintas variables a contemplar en el estudio de prioridades, y sus respectivos puntajes, fueron  

definidas durante la aplicación de encuestas expertos dentro del Departamento de Protección contra 

Incendios Forestales (D.P.C.I.F), basándose en el método Delphi.  Esta técnica está orientada a 

plasmar las distintas las opiniones de los expertos en el tema de incendios forestales o conocedores 

del área de trabajo, con el objetivo de determinar el grado de influencia de cada una de estas 

variables definidas para la determinación de niveles de prioridad ante incendios forestales del área 

de estudio.   

 

A continuación (Cuadro 10) se da a conocer la ponderación de cada una de las variables que se 

desarrolló en la encuesta. 

 

Cuadro 3. Resultados método Delphi para variables de protección. 

VARIABLE 

GENERAL 
% 

VARIABLE 

ESPECÍFICA 
% SUB-VARIABLE % 

ANÁLISIS 

DEL RIESGO 
39 

Ocurrencia Histórica 18 Ocurrencia histórica 18 

Ocurrencia 

Potencial 
21 

Densidad de caminos 7 

Red eléctrica 6 

Flujo de personas 8 

ANÁLISIS 

DEL 

PELIGRO 

29 

Potencial de 

propagación 
6 Velocidad de propagación lineal 6 

Resistencia al 

control 
6 Resistencia al control 6 

Pendiente 9 Pendiente 9 

Exposición 8 Exposición 8 

ANÁLISIS 

DEL DAÑO 32 

Valor Social 13 Interfaz 13 

Valor Ecológico 10 
Tipo de vegetación 5 

Cuencas hidrográficas 5 

Valor Económico 9 
Sector Agrícola 3 

 Infraestructura crítica 6 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.1.1 Determinación del Riesgo  

 

El riesgo considera a los sectores donde han ocurrido incendios forestales en el pasado y determina 

la potencialidad de los sectores para iniciar un siniestro. Debe considerar por lo tanto los factores 

propios de la comuna que propician la ocurrencia de los incendios forestales.  

 

Esta variable se subdivide en dos variables específicas, ocurrencia histórica y ocurrencia potencial.  

 

i. Ocurrencia Histórica  

 

Para determinar la sub-variable ocurrencia histórica se determinaron las áreas con mayor densidad 

de incendios forestales acontecidos en la comuna en el último decenio mediante un análisis de 
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densidad de Kernel. Posterior a esto se realiza una reclasificación según criterio de experto para 

asignar categorías de alto, medio y bajo a los sectores resultantes.  

 

Se evaluó y analizó un universo de datos comprendidos desde la temporada 2008-2009 hasta la 

temporada 2017-2018, obteniendo tres categorías de importancia según la densidad de estos. Para la 

categoría más alta o de densidad mayor se obtuvo una superficie de 14,98  hectáreas 

correspondiente a alto riesgo, 466,59 de densidad media y 22.423,32 para la categoría de menor 

riesgo según ocurrencia histórica (figura 12). 

 

Figura 12. Densidad de ocurrencia histórica de incendios forestales, comuna de Lampa 

 
 

ii. Ocurrencia Potencial  

 

Dentro de la variable ocurrencia potencial se evalúa la sub-variable ‘densidad de caminos’,  la cual 

se calcula utilizando la función de densidad de Kernel, para luego realizar el mismo proceso de 

reclasificación utilizada para la variable “ocurrencia histórica” ya mencionada.  

 

Para la sub-variable ‘red eléctrica’ se utilizó la información de líneas de alta tensión existente en la 

comuna, otorgándole un  buffer de 20 metros para dar una representación espacial a la línea dentro 

del geoprocesamiento. Finalmente  se le asignó categoría alta, media o  baja, dependiendo de la 

tensión.   

 

Para la sub-variable ‘flujo de personas’ se considera el material con que están construidos los  
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caminos, además de una zona buffer de 30 metros desde estos. Aquí se establece una relación 

directa entre flujo de personas que lo transitan y el riesgo producido por tal acción, en donde vías 

elaboradas en pavimento poseen mayor flujo asignándole mayor valor e importancia, ocurriendo lo 

contrario con caminos de ripio y tierra, respectivamente. 

 

Dentro de esta variable,  la categoría más alta obtuvo una superficie de 3.420,19 hectáreas 

correspondiente al mayor riesgo; 17.292,96 ha. para la categoría media y 24.181,26 ha. para la 

categoría más baja según el análisis de la ocurrencia potencial para la comuna (Figura 13). 

 

Figura 13. Ocurrencia potencial de incendios forestales, comuna de Lampa 

 
 

Entonces, del análisis conjunto de ocurrencia histórica y ocurrencia potencial se ha determinado la 

potencialidad de los sectores para iniciar un siniestro, considerando factores propios de la comuna 

que propician la ocurrencia de los incendios forestales. Esto se ve reflejado en la figura 14, donde se 

representa una alta, mediana o baja  probabilidad de que un incendio forestal comience en el 

territorio.  
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Figura 14. Riesgo de incendio forestal, comuna de Lampa 

 
 

4.1.2 Determinación del Peligro  

 

El peligro corresponde al análisis de las condiciones ambientales que determinan el comportamiento 

del fuego en un incendio forestal, abarca variables como pendiente, exposición, potencial de  

propagación y resistencia al control.  

 

i. Pendiente  

 

La sub-variable pendiente se determinó a partir de un modelo digital de elevación  de 12,5 metros 

de tamaño de pixel, utilizando la herramienta ‘slope’ dentro del software de análisis de información 

geográfica, obteniendo una representación de las laderas de la comuna. 

 

Luego, para efectuar el análisis de esta sub-variable, se establecieron 3 rangos, asignando para 

sectores de baja peligrosidad pendientes entre 0 y 30%, media peligrosidad entre 30% y 60% y 60% 

o más de pendiente como alta peligrosidad.   

 

Como se puede observar en la figura 15, los sectores con pendientes clasificados como “bajo” 

abarcan 4.115,27 hectáreas, zonas con pendientes “medias” 9.433,39 y “altas” 31.405,74 hectáreas. 
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Figura 15. Clasificación de pendientes, comuna de Lampa 

 
 

ii. Exposición  

 

La sub-variable exposición se determinó a partir de un modelo digital de elevación, utilizando la 

herramienta ‘aspect’ dentro del software de análisis de información geográfica, la cual realiza el 

tratamiento de información  ubicando el sol  a las doce del día, en donde la exposición norte tiene el 

valor más alto de peligrosidad. 

 

El análisis se realizó según consulta a expertos donde sectores con laderas Norte, Oeste y Nor-Oeste 

corresponden la categoría “Alta” ocupando 15.248,53 hectáreas del territorio, Nor-Este, Este y Sur-

Este a “Media” con 17.212,81 hectáreas y Sur, Sur-Oeste y sectores Planos a “Baja” con 12.492,78 

hectáreas del total de la comuna. El resultado de exposiciones y su reclasificación se pueden 

observar en la siguiente figura. 
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Figura 16. Exposiciones de ladera presentes en la comuna de Lampa 

 
 

iii. Potencial de Propagación  

 

Dentro de la variable potencial de propagación, se evalúa la sub-variable ‘velocidad de propagación 

lineal del fuego’ (VPL),  la cual se calcula  considerando la fórmula del sistema Kitral (Julio, 1992) 

que se expresa con la siguiente formula:  

 

 

 

En donde: 

 

Fmc es el factor modelo de combustible,  

Fch es el factor contenido de humedad, 

Fp es el factor de pendiente y  

Fvv el factor del viento.  

 

Para el cálculo del Fmc se utilizaron los valores base de velocidad de propagación lineal según cada 

modelo de combustible (Sistema Kitral) agrupando las categorías de combustibles y asignándoles 

un valor de propagación según tabla (Julio, 2009).  

 

VPL = (Fmc) × (Fch) × (Fp + Fvv) 
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En el cálculo de Fch y Fvv, se utilizaron los datos meteorológicos promedios por temporada de 

publicados por la Red Agrometeorológica de INIA  (INIA, 2019) de los últimos 5 años, utilizando 

las temperaturas máximas, velocidades máximas de viento y la humedad relativa del aire entre las 

12:00 am y las 18:00 pm para los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero, siendo su 

cálculo, el siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde “x” representa el contenido de humedad en % (CH). Este último se calcula según la 

siguiente formula: 

 

 

 

 

Donde “CH” representa el contenido de humedad de las partículas finas en %, “RH” a la humedad 

relativa del aire en % y “T” a la temperatura del aire en °C.  

 

Para el Fp se determinó el porcentaje de las pendientes para cada superficie, para lo cual se realizó 

el cálculo de los promedios de pendiente por cada uso de tierra, para luego ingresar dicho valor en 

la siguiente formula: 

 

 

 

 

Donde “y” corresponde al valor del factor pendiente, y “x” al porcentaje de inclinación del terreno 

del tramo en evaluación. 

 

Finalmente, como se observa en la figura 17, el resultado para la variable ‘potencial de 

propagación’ indica que para sectores con categorización ‘alta’ existen 12.404,80  hectáreas, 

7.844,82 hectáreas para “medio” y 24.703,65 hectáreas para zonas con “bajo” avance del fuego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹𝑐ℎ =
389,1624 − 14,3𝑥 + 0,2𝑥2

3,559 + 1,6615𝑥 + 2,6239𝑥2
 

𝐶𝐻 = −2,97374 + 0,262(𝑅𝐻) − 0,00982(𝑇) 

𝑌 = 1,00 + 0,023322𝑥 + 0,00013585𝑥2 
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Figura 17. Velocidad de propagación lineal, comuna de Lampa 

 
 

iv. Resistencia al control  

 

La sub-variable resistencia al control se determinó como el esfuerzo requerido para la construcción 

de líneas de contención de propagación del fuego en operaciones de combate determinado por Julio 

(1992) para cada tipo de combustible presente. Esta variable se obtiene de valores asignados a cada 

modelo de combustible. 

 

La clasificación de los datos se estableció según el avance en la construcción de cortafuegos 

asociados a los diferentes tipos vegetacionales (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4. Clasificación para valores de construcción de líneas de control 

Resistencia al control (metros/hora/hombre) Clasificación 

0 N/A Sin Vegetación 

9 - 39 Alta 

40 - 66 Media 

67 - 110 Baja 

Fuente: Julio, G. 1992. 

Según los análisis realizados, las áreas representadas con color rojo  (Figura 18) corresponden a 

zonas con una alta resistencia al control (gran esfuerzo en la construcción de líneas) principalmente 
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sectores con matorral o arbolado nativo denso, extendiéndose a lo largo de  7.892,74 hectáreas. Para 

los sectores de media resistencia se contabilizaron 17.703,57 ha., mientras que para la categoría 

‘baja’  se contabilizaron 13.059,58 ha. 

 

Figura 18. Resistencia al control, comuna de Lampa 

 

 

El análisis conjunto de las sub-variables del peligro, es decir, las condiciones ambientales que 

determinan el comportamiento del fuego en un incendio forestal se ve reflejado en la figura 19, 

donde se representa una alta, mediana o baja  probabilidad de que un incendio forestal se desarrolle. 
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Figura 19. Peligro de incendio forestal, comuna de Lampa 

 
 

4.1.3 Daño potencial  

 

El daño potencial representa las posibles pérdidas que deben considerarse ante un incendio forestal 

en la comuna, este análisis considera tanto la variable ecológica, económica como social.  

 

i. Daño Ecológico  

 

Esta variable se determinó a partir de los análisis de dos sub-variables: tipo de vegetación y cuencas 

hidrográficas. 

 

Para la primera, se asignó mayor importancia al posible daño de  las formaciones boscosas, luego se 

clasificó como daño medio a la vegetación tipo  matorral y por último, se categorizó como ‘bajo’  al 

tipo  pradera,  dentro de la comuna.  

 

En el caso de la sub-variable ‘cuencas hidrográficas’ se establecieron  dos áreas  buffer desde el 

centro del cauce. El primero de 200 metros al que se le asigna categoría de ‘alta’ y el segundo de 

100 metros seguidos del primer buffer, otorgándole categoría media. 

 

Finalmente el daño potencial obtuvo para la categoría ‘alta’ 2.131,98  hectáreas, ‘medio’ 24.866,67 

ha. y ‘bajo’ 12.536,19  hectáreas lo que equivale a un 5,4 %; 62,9% y 31,7% respectivamente. El 
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resultado se muestra a continuación en la figura 20. 

Figura 20. Daño ecológico, comuna de Lampa 

 
 

ii. Daño Económico  

 

Para la variable de daño económico se consideró la sub-variable ‘sectores agrícolas’, que integra el 

impacto que produce en las fuentes de trabajo de los pobladores del lugar si es que se ve afectado 

por un incendio forestal; y por otro lado la sub-variable ‘infraestructura critica’ que corresponde a 

empresas, hidroeléctricas, centros educacionales y en general construcciones que si se ven dañadas 

podrían provocar perjuicio en la economía de la comuna. 

  

Se obtuvo, para la categoría ‘baja’ 13.191,51 hectáreas, ‘medio’ 12.404,80 hectáreas  y ‘alto’ 

13.059,58 hectáreas. El resultado se muestra a continuación en la figura 21. 
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Figura 21. Daño económico, comuna de Lampa 

 

iii. Daño Social  

 

De la variable daño social se derivan las zonas de interfaz, definida como un área donde los 

combustibles forestales se encuentran adyacentes a casas, granjas, construcciones y otras 

dependencias y, que en el caso de ser afectados por una emergencia forestal provocarían daño 

directo en la calidad de vida de las personas y en el desarrollo normal de los pobladores. A cada 

punto de interfaz se le otorgó un área de influencia de 300 metros y alta categoría de daño, 

obteniendo como resultado 13.196, 93 hectáreas de posible daño en zona de interfaz (Figura 22). 
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Figura 22. Interfaz urbano-rural, comuna de Lampa 

 
 

El análisis conjunto de las sub-variables del daño, es decir, la valorización de pérdida si es que el 

territorio sufriera un incendio forestal se ve reflejado en la figura 23, donde se representa un alto, 

mediano o bajo  daño, en el caso de que una emergencia forestal se desarrolle, obteniéndose  

13.449,99 hectáreas para la categoría de daño potencial ‘bajo’. En el caso de la categoría de daño 

potencial ‘medio’ corresponde a  21.481,41 hectáreas, mientras que para  la categoría daño 

potencial ‘alto’ corresponde a 10.012,49 hectáreas. 
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Figura 23. Análisis de daño por incendio forestal, comuna de Lampa 

 
 

4.2. Descripción y análisis de sectores expuestos al riesgo por incendio forestal en la 

comuna 

 

El resultado del proceso anterior, permite visualizar los sectores en los que se vuelve sumamente 

necesario proteger por medio de gestiones o actividades que no solo disminuyan el riesgo, sino 

también, lo gestionen de manera adecuada alineada con la Política y la Estrategia de Gestión de 

Riesgo de Desastres adoptada en el país.  

 

Es importante destacar que estas localidades se encuentran cercanas a la zona urbana de la comuna, 

sin embargo también presentan cualidades características de las zonas rurales del centro del país. 

 

Con respecto a la superficie que representan, la prioridad de protección de categoría ‘bajo’ 

corresponde a  32.699,72 hectáreas, 
 
, la prioridad de protección de categoría’ medio’ corresponde a 

10.437,09 hectáreas y, por último,  la prioridad de protección de categoría ‘alto’ corresponde a 

1.659,30 hectáreas. 

 

En la siguiente figura (24) se ve el detalle por nivel bajo, medio, y alto a priorizar para la protección 

del territorio de la comuna para prevenir una emergencia forestal. 

 

 



 

38 

 

Figura 24. Prioridades de protección, comuna de Lampa. 

 
 

4.3. Descripción de áreas de interfaz urbano-forestal en la comuna. 

 

4.3.1 Criterios de selección de las áreas de interfaz urbano-forestal. 

 

Los criterios de selección corresponden a: 

• Resultados de cálculo de riesgo para la comuna 

• Ocurrencia histórica 

• Criterio experto 

• Incorporación de cómo la comunidad se relaciona con su entorno, al proponer zonas de 

amortiguación respecto a sitios poblados en ambiente rural. 

• Verificación de la información procesada de gabinete en terreno 

 

4.3.2 Descripción de las áreas seleccionadas y su riesgo por incendios forestales. 

 

La comuna posee actualmente 4 localidades urbanas que concentran casi el 70% de la población 

total, de las que destacan Lampa Centro, Batuco Centro, Estación Colina y Valle Grande. El 30% de 

la población restante pertenece a sectores rurales que se encuentran dispersos en el territorio 

(Corporación Municipal De Lampa, 2017) 

 

Los sectores más expuestos al riesgo de incendio forestal son los denominados de interfaz urbano-
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forestal, es decir, aquellos en donde la población y sus viviendas o edificaciones se conectan con 

zonas de vegetación natural donde predominan praderas con pastos largos y secos, orillas de 

caminos con vegetación crecida y/o seca y matorrales arborescentes, además de sitios con actividad 

agrícola. En la comuna de Lampa, estas áreas son numerosas y se distribuyen en distintos sectores 

del territorio, evidenciándose  el claro desarrollo inmobiliario durante los últimos años, sin 

embargo, la providencia por contar con espacios de autoprotección es baja. 

 

Por lo general corresponden a terrenos planos, o que bien se han hecho algunas modificaciones para 

habilitar la construcción de las viviendas, sin embargo,  los terrenos en donde se emplazan algunas 

de estas corresponden a laderas de exposición sur cercanas y/o próximas a quebradas. 

 

La accesibilidad es otro factor que caracteriza y complejiza los sectores expuestos al riesgo. En las 

comunidades no siempre se considera el giro de radio necesario para un vehículo de estas 

magnitudes y en este sentido tenemos comunidades y casas que tienen un acceso complejo como 

caminos muy angostos, en su mayoría de suelo desnudo. 

 

En virtud de lo anterior se  presentan distintas zonas que son prioridades de protección, 

destacándose las siguientes (Cuadro 5) 

 

Cuadro 5. Sectores de alta prioridad  para prevención de incendios forestales, con código identificador  

comuna de Lampa 

Código 

identificador 
Sectores de alta prioridad Superficie (Ha) 

1 Batuco 157,68 

2 Calerías de Batuco 182,34 

3 Camino Lampa Batuco 87,58 

4 Cercanías Humedal de Batuco 45,81 

5 Chorrillo 178,16 

6 Crucero Peralillo con Camino Renca-Lampa 76,66 

7 El Molino 83,02 

8 Faldeo Cerro Quilhuica 304,38 

9 Juan Ortega Beiza con Santa Rosa 77,25 

10 Los Algarrobos de Batuco 33,41 

11 Mirador del Valle 62,19 

12 Rancho San Ramón 48,58 

13 Sector Oeste de Lampa 23,43 

14 Sol de Septiembre 175,88 

Fuente: Elaboración Propia 

La información expuesta en el cuadro 5 se ve plasmada en el territorio en la cartografía de sectores 

de alta prioridad (Figura 25). 
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Figura 25. Sectores de alta prioridad para prevención de incendios forestales, comuna de Lampa 

 
 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN, MITIGACIÓN y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

FORESTALES 

 

5.1 Coordinación de gestiones preventivas con municipalidad. 

 

Se deberán establecer reuniones de coordinación con organismos de la Ilustre Municipalidad de 

Lampa, dónde se indique el plan de protección propuesto y su metodología a ejecutar. 

 

La coordinación deberá ser en conjunto a los siguientes departamentos: 

 

 Dirección de Educación Lampa (DIREDUC) con el objetivo de implementar las distintas 

dinámicas educativas respectivas a educación medio ambiental y prevención de incendios 

forestales, para los distintos niveles de los centros educacionales presentes en la comuna. 

 

 Dirección de Obras Municipales (DOM)  para velar por el cumplimiento de las medidas 

de seguridad que debiesen ser implementadas en las futuras edificaciones a construirse en la 

comuna,  entre ellas, que los accesos a las viviendas sean suficientemente espaciosos para el 

ingreso y maniobra de un carro bomba de bomberos, y lo suficientemente seguros para una 

evacuación en caso de producirse una emergencia. 
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 Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO), bajo el argumento del  compromiso 

con el bienestar de la comunidad que tiene este departamento,  se requiere de su 

colaboración con respecto a la coordinación y gestión en cuanto a la respuesta a 

requerimientos de la comunidad en relación a actividades, charlas o conversatorios dictados 

por CONAF, orientados a la prevención de incendios forestales. 

 

 Consejo de la Sociedad Civil de Lampa (COSOC), se requiere organizar instancias en las 

cuales se logre generar intervenciones educativas y de difusión dentro de las distintas 

organizaciones comunitarias presentes la comuna. Para cumplir con este objetivo, se debe 

interpelar por medio de los miembros de estas organizaciones y lograr generar un contacto 

con la comunidad.  

 

 Secretaría Comunal de Planificación (SECPLA), para que sea eficaz la implementación 

del plan de protección comunal, será necesario realizar  análisis y evaluaciones a la 

situación de desarrollo de la comuna en materia de prevención de incendios forestales, 

posterior a la aplicación del plan de protección de Lampa. 

 

 Departamento de Protección Civil y Emergencias,  Su misión es planificar, articular, 

coordinar, organizar y reestablecer el Sistema de Protección Civil Comunal, como una 

plataforma de gestión de riesgo, manejo en situaciones de emergencias, desastres y 

catástrofes y a su vez, realizar todas las tareas tendientes a la prevención, mitigación, 

rehabilitación y respuesta en situaciones de crisis, como lo es una emergencia forestal. 

 

5.1.1. Identificación de actores y/o instituciones clave  

 

La gestión del riesgo de incendio forestal requiere de la participación de los diversos actores 

sociales que tienen relación con el territorio, e implica generar acuerdos, estrategias y programas 

orientados a la prevención de estos siniestros.  

 

En este contexto, se identificaron diversas partes interesadas como posibles colaboradores en 

temáticas relacionadas a la prevención de incendios forestales en la comuna, detallados en el 

siguiente cuadro: 

 

Cuadro 6. Instituciones y organizaciones claves presentes en la comuna en materia de prevención de 

incendios forestales. 

Nivel Institución/Organización Misión 

 

  

Municipal 

  

  

Ilustre Municipalidad de Lampa  

• Establecer y participar en conjunto a CONAF en 

las actividades enfocadas en la protección de la 

comuna mediante la prevención de incendios 

forestales 

Dirección de Educación Lampa 

Dirección de Obras Municipales 
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Nivel Institución/Organización Misión 

  

  
Dirección de Desarrollo Comunitario • Formar parte de las mesas de trabajo a realizar y 

generar propuestas mediante las cuales, se logre 

implementar mejoras en el plan de protección 

elaborado para la comuna de Lampa. 

Consejo de la Sociedad Civil de 

Lampa 

Secretaría Comunal de Planificación 

Oficina Agrícola 

Comité Ambiental Municipal 

Departamento de Protección Civil y 

Emergencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segunda Compañía Bomba Lampa, 

del Cuerpo de Bomberos de Colina-

Lampa. 
• Efectuar las labores de patrullaje y fiscalización 

según corresponda. 

• Difundir la información relevante respectiva al 

mensaje preventivo  

• Participar en reuniones, charlas y actividades 

que tengan como finalidad educar a la población 

en materia de prevención de incendios forestales 

y uso responsable del fuego 

• Implementar junto a los miembros de la 

organización las labores propuestas para la 

protección de la población 

• Comprometerse con el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar de los habitantes de la 

comuna, mediante el uso adecuado de las 

herramientas existentes para el manejo de la 

vegetación y residuos.  

59° Comisaría Lampa, Carabineros de 

Chile 

Tenencia Batuco, Carabineros de 

Chile 

Tenencia Carretera Lampa, 

Carabineros de Chile 

Radios Comunales 

Comité APR 

Agrupaciones Deportivas 

Clubes de Huasos y Rodeo 

Clubes del Adulto Mayor 

Agrupaciones de Producción 

Agrícola. 

Agrupaciones sociales varias de la 

comuna 

Comité Ambiental Comunal 

 

Educacional 

 

Centros educacionales presentes en la 

comuna reconocidos por MINEDUC. 
• Participar en actividades llevadas a cabo por 

CONAF enfocadas en la prevención de 

incendios forestales mediante la educación, 

como charlas sobre educación medio ambiental, 

visitas de Forestín, entre otras. 

Centros de Padres y Apoderados 
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Nivel Institución/Organización Misión 

  

Vecinal 

  

  

Juntas de Vecinos presentes en los 

sectores más críticos de la comuna. 

• Efectuar las labores propuestas por CONAF 

orientadas a la reducción y manejo del material 

combustible en sectores de riesgo. 

• Asistir a charlas sobre prevención de incendios 

forestales impartidas por personal de CONAF. 

• Configurar un buen tejido social para que la 

comunidad confluya en las buenas prácticas de 

espacios de autoprotección y uso responsable del 

fuego para el manejo de la vegetación. 

• Conocer los teléfonos y el protocolo de 

emergencia a llevar a cabo en caso de un 

incendio forestal.  

Comités de Vivienda 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2. Gestión y coordinación de trabajos en conjunto entre actores clave y CONAF. 

 

La participación de los líderes de cada institución, entidad, o grupo local identificado, así como la 

de la ciudadanía, es necesaria para gestionar y concretar acuerdos, que nos permitan resolver 

problemáticas medioambientales, sociales, y económicas actuales en temáticas de prevención y 

combate de incendios forestales. 

 

Dado que no  existen registros en la Central de Coordinación Regional (CENCOR) de que hayan 

sido desarrolladas mesas de trabajo con anterioridad, se establecen reuniones de seguimiento con 

los actores claves y CONAF, lo que se estipula en el punto 7.1 de este documento. 

 

5.2 Propuestas de medidas de prevención de incendios forestales 

5.2.1 Prevención social 

 

5.2.1.1 Descripción de educación ambiental a implementar 

 

Este trabajo tiene dos líneas de acción principales: educación ambiental formal y educación 

ambiental no formal.  

 

 Educación Formal: El objetivo de esta línea de acción es fomentar en el trabajo docente  la 

inclusión de contenidos relacionados con la prevención de incendios forestales y educación 

ambiental en los distintos instrumentos curriculares correspondientes a los niveles de educación 

básica, de manera permanente, sistemática e interdisciplinaria. 

 

Para esto, personal de CONAF lleva a cabo el Programa de Educación, en el que se entregan 

herramientas de enseñanza a profesores de establecimientos educacionales ubicados en comunas 

con alta ocurrencia de incendios forestales y/o localidades insertas en áreas de interfaz urbano-rural 
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con alto riesgo de incendios forestales, con la finalidad de preparar a los establecimientos en la 

enseñanza y acción en torno a la prevención de los incendios forestales. 

 

Esto se realiza anualmente a través de jornadas de capacitación en Prevención de Incendios 

Forestales y Educación Ambiental, finalizando con la entrega de material que incluye actividades 

que facilitan y contribuyen al trabajo didáctico con los alumnos, además del ingreso a una 

plataforma virtual donde se produce un acompañamiento y seguimiento en la implementación del 

programa por parte de los profesores y educadores capacitados, acceso a material educativo 

audiovisual y acceso a intercambio de experiencias entre profesores. 

 

Para los próximos 5 años se espera la capacitación  de por lo menos quince profesores en la comuna 

de Lampa, en virtud del Convenio de Educación Formal que existe entre la Corporación Nacional 

Forestal y el Ministerio de Educación a nivel nacional. 

 

 Educación No Formal: Se refiere a las prácticas educativas que están estructuradas, son 

intencionadas, sistemáticas y poseen objetivos definidos, sin embargo, tienen un carácter no escolar 

y se ubican al margen del sistema educativo graduado y jerarquizado.  

 

El objetivo de esta línea de acción es difundir y enseñar contenidos vinculados con la prevención de 

incendios forestales y educación ambiental, a través de charlas aisladas o ciclo de 4 charlas, según 

disponibilidad de los establecimientos educacionales, siendo el público objetivo, de preferencia,  

estudiantes de primer y segundo ciclo, para luego atender a estudiantes de educación media, 

apuntando la información y didáctica según nivel. 

 

Se espera abordar anualmente, por lo menos  5 colegios municipales de los 13 existentes en la 

comuna y que se encuentren adscritos al Sistema Nacional de Certificación Ambiental de 

Establecimientos Educaciones (SNCAE) o estén en proceso de adscribirse. 

 

Dentro de la educación no formal en establecimientos educacionales, también se enseñarán 

contenidos vinculados con la prevención de incendios forestales y educación  ambiental a alumnos 

de educación preescolar de al menos 4 jardines infantiles, a través de visita de mascota institucional 

“Forestín”, show de títeres, cuentos, entre otras herramientas didácticas. 

 

Siguiendo en esta línea de acción, pero fuera del sistema escolar, se ejecutarán charlas a 

agricultores, a través de PRODESAL sobre silvicultura preventiva, normativas y alternativas al uso 

del fuego, calendario de quemas, entrega de información y recomendaciones para realizarlas. 

También se espera realizar capacitaciones sobre la normativa asociada al uso del fuego  a 

Carabineros, PDI  y  Bomberos                        

 

Asimismo, se realizarán capacitaciones a funcionarios municipales en temas de prevención de 

incendios forestales, silvicultura preventiva, uso del fuego y normativa y espacios de  

autoprotección.  Igualmente se espera realizar capacitaciones sobre silvicultura preventiva a juntas 

vecinales, con el objetivo de que ellos identifiquen el riesgo de incendios forestales en su entorno 

inmediato y posteriormente ingresen al programa “Comunidad preparada”. 
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5.2.1.2 Descripción de actividades de difusión a realizar  

 

Se considerará la realización de tres  tipos de actividades de difusión: radial, operativos carreteros, 

cara a cara y otras masivas. 

 

  Radial: Considerará realizar una campaña de difusión de medidas preventivas relacionadas a la 

temática de incendios forestales en período de mayor ocurrencia de incendios (estival) y uso 

responsable del fuego en período de invierno.  Para ello, se utilizará a las diversas radioemisoras 

comunales a las que se les hará entrega de cuñas radiales. La frecuencia de esta actividad se 

abordará desde la pretemporada y se verá enfatizada según la contingencia de episodios de 

incendios forestales.  

 

 Cara a cara: Considera la difusión personalizada mediante la entrega de recomendaciones 

preventivas de incendios forestales en los distintos sectores urbano-rural de la comuna que se 

encuentran con alto riesgo de ocurrencia de incendios forestales, reforzando aquellas medidas 

preventivas relacionadas con el espacio de autoprotección de viviendas. Esta labor puede ser 

apoyada por otras instituciones con el fin de otorgarle un carácter más transversal e inclusivo a este 

tipo de actividad. 

  

 Otras masivas: Incluye la participación mediante la instalación de un stand con material alusivo en 

eventos vinculados a ferias medioambientales, festividades religiosas, culturales, entre otras.  

 

5.2.1.3 Descripción de actividades de sensibilización a desarrollar en el territorio 

 

La sensibilización busca concientizar a la población sobre el riesgo de los incendios forestales y las 

medidas para prevenirlos y de esta forma proteger nuestro entorno. Para lograr este objetivo se 

utilizan medios escritos, visuales y orales en diversos puntos de la comuna. 

 

Dentro de los medios visuales se encuentra el material gráfico para redes sociales (figura 25), como 

lo son videos e imágenes sobre los efectos que producen los incendios forestales y qué medidas 

debe tomar la ciudadanía para prevenirlos, los que con el patrocinio de CONAF, podrían ser 

publicitados en las redes sociales de la municipalidad y de otras organizaciones e instituciones de la 

comuna. 

 

Otro de los medios visuales utilizados por la Corporación, son los letreros camineros, los que 

cuentan con un mensaje alusivo a la prevención de incendios forestales y destaca el número 130 de 

CONAF para denuncias. Se espera realizar convenios con la Municipalidad y organismos privados 

para ubicar este medio en sectores de alta prioridad. 

 

Dentro de los medios orales se encuentra la difusión radial en cuñas y con visita a radios y el 

encuentro cara a cara. 

Para el primer punto se hará entrega a las radios locales las cuñas radiales alusivas a la prevención 

de incendios forestales y además otra opción con este medio es coordinar la concurrencia de 

funcionarios de la Corporación para que participe en los espacios radiales autorizados.  
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Para el punto de sensibilización cara a cara se pretende llegar a la población presente en zonas de 

alta prioridad a quienes se les  comunicará directamente el mensaje de prevención de los incendios 

forestales. Ese punto es muy importante, ya que  al ser una comuna con grandes oscilaciones 

térmicas, es decir, temperaturas bajo cero en períodos otoño-invierno  y temperaturas excesivas en 

período estival, se debe extremar la prevención en cuanto al buen uso de los tipos de calefacción y 

entregar información sobre las condiciones propicias que se dan en la comuna para la propagación 

del fuego. Todo esto apoyándose con el medio escrito de trípticos y afiches, los que indican normas 

a seguir, precauciones al aire libre y consejos de evacuación, entre otros. 

 

Figura 26. Material gráfico para redes sociales, campaña 2018-2019  

 
 

 

5.2.2 Prevención comunitaria 

5.2.2.1 Elección de comunidades a trabajar 

El levantamiento de información de identificación de las comunidades de la región se produce a 

través de tres instancias: desde una misma comunidad que identifica situaciones de riesgo a su 

alrededor o que han sido afectadas por emergencias forestales; desde la orientación que indica las  
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prioridades de protección contra incendios forestales expuestas en este documento, e información 

obtenida mediante la experiencia y conocimientos técnicos sobre la región por parte de personal 

técnico. 

 

Según lo antes mencionado, la identificación de localidades con comunidades expuestas al riesgo en 

la región se configura en sectores urbano forestales como Batuco, Calería de Batuco, Sol de 

Septiembre, faldeo del Cerro Quilhuica y Chorrillo. El objetivo de la elección es concentrar los 

esfuerzos de educación, difusión e implementación de programas de  prevención de incendios 

forestales en estas comunidades, sin embargo los resultados que se obtengan también dependen de 

la participación, el compromiso y la responsabilidad con la que participarán las comunidades e 

instituciones en este trabajo. 

 

5.2.2.2 Plan de trabajo a desarrollar junto a comunidades 

 

Para lograr una comunidad informada, alerta y capacitada sobre los riesgos que implica un incendio 

forestal, se torna necesario realizar una gestión prospectiva, vale decir, no generar nuevas 

condiciones de riesgo; y una gestión correctiva, que reduzca los riesgos ya existentes. 

 

Dentro de este marco, es fundamental un levantamiento de información a través de instancias de 

participación y análisis interno y externo de la comunidad sobre sus necesidades y recursos 

existentes para prevenir incendios y, desde esa base, realizar proyectos y actividades que permitan 

abordar lo identificado en el análisis y posteriormente evaluar el progreso de estas. 

 

Para concretar lo expuesto, se realiza un Plan de Trabajo, el cual está definido por las siguientes 

etapas:  

 Talleres Comunitarios: Capacitación a la comunidad sobre diversos conceptos de 

incendios forestales, análisis de situación actual de los recursos de y para la comunidad y 

obtención de insumos para PCPIF 

- Taller 1 "Casa Fortalecida Contra Incendios Forestales"    

- Taller 2 " Espacio de Autoprotección y acciones comunitarias de manejo de 

combustible"  

- Taller 3 “Preparación para Emergencias y acciones de la comunidad” 

- Taller 4 “Procedimientos básicos de detección, aviso y primer ataque comunitario”    

             

 Consejo Comunitario: Conformación de equipo encargado de guiar y motivar a la 

comunidad para llevar a cabo las tareas que se propongan y continuar el trabajo, además de 

las líneas de acción a mediano y largo plazo que se establezcan, así como su seguimiento y 

continuidad en el tiempo 

 Plan Comunitario para la Prevención de Incendios Forestales (PCPIF): El Plan de 

Prevención de Incendios Forestales para la comunidad, está basado en la colaboración de 

los actores participantes y los residentes de la comunidad, quienes forman parte de este 

proceso a través de la asistencia a talleres comunitarios, reuniones y/o haciendo 

comentarios sobre los borradores del Plan, construyendo un instrumento coherente, flexible, 

operativo y estratégico. 
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1. Elaboración borrador Plan Comunitario 

2. Validación del borrador 

3. Elaboración del borrador público 

4. Validación del borrador público 

5. Documento final 

 

 Implementación de acciones comunitarias: Si se cuenta con todos los recursos necesarios 

disponibles, tanto humanos como materiales, más todas las experiencias compartidas, este 

plan debería llevarse a cabo de manera expedita, sin embargo, cuando la intención de 

autores y participantes es que todos los elementos de acción de este documento puedan 

implementarse, las acciones están sujetas a la disponibilidad de fondos, voluntad, y otros 

recursos necesarios de la comunidad y de otros organismos como entidades públicas, 

empresas, Estado, entre otras. 

 

 Seguimiento comunidad: Dentro de un plazo de 5 años, se analiza cada acción 

programada en el plan y su correspondiente avance en la implementación, junto con 

escuchar y apoyar nuevas propuestas por parte de la comunidad, así como, requerimientos 

para mejorar su capacidad de respuesta.  

 

Cuadro 7. Programación plan de trabajo a desarrollar junto a las comunidades. 

Actividad 
Mes De Realización 

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

Talleres comunitarios             

Conformación Consejo Comunitario             

Elaboración del borrador del Plan 

Comunitario 

            

Validación del borrador             

Elaboración del borrador público             

Validación del borrador público             

Documento final             

Implementación de acciones 

comunitarias 

            

 

El seguimiento es el proceso sistemático en virtud del cual se recopila y se analiza información con 

el objeto de comparar los avances logrados en función de los planes formulados y corroborar el 

cumplimento de las normas establecidas. Ayuda a identificar tendencias y patrones, a adaptar las 

estrategias y a fundamentar las decisiones relativas a la gestión del proyecto o programa. 

 

El mecanismo de seguimiento y evaluación debe adecuarse y adaptarse al contexto real durante todo 

el ciclo de vida del programa, ya que estos funcionan en un entorno dinámico, y las actividades de 

seguimiento y evaluación deben adaptarse en consecuencia. 

 

En primer lugar se debe comprobar la conformación del consejo comunitario: Si los integrantes 
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son los  mismos de la conformación inicial, si se han reunido después de la aprobación del PCPIF a 

la fecha y si se han reunido con la comunidad para avanzar en el plan de acción. 

 

Posterior a esto, se debe ejecutar una revisión y actualización del plan de acción,  evaluando la 

gestión o cumplimiento de las acciones, es decir, si se han hecho partícipes todos los actores 

involucrados, qué objetivos no se han cumplido, analizar por qué no se han llevado a cabo y 

proponer posibles soluciones. También, si la comunidad lo considera necesario, incorporar otros 

nuevos activos o valores en situación de riesgo y revelar nuevas inquietudes de la comunidad 

respecto a los incendios forestales en su territorio. 

 

Luego, de las acciones que la comunidad acordó dejar priorizadas en el plan de acción, se describe 

su estado de avance, vale decir, si de acuerdo a su plazo de ejecución (corto, mediano o largo 

plazo) esta se encuentra implementada, en curso, o no ha sido implementada, o qué tareas se han 

acometido y que ayudan y/o incentivan el cumplimiento de las acciones. 

 

Además de hacer un seguimiento de los aspectos internos de la comunidad antes mencionados, se 

debe realizar un análisis comparativo de la ocurrencia de incendios forestales de la temporada 

previa a la intervención en la comunidad en comparación con  la ocurrencia de incendios registrada 

en el o los años posteriores, considerando una distancia de 2 km hacia el exterior de los límites 

establecidos para la comunidad. Se deberán detallar las causas de los incendios registrados y la 

superficie afectada. 

 

Finalmente, siempre tener presente que los objetivos pueden cambiar, al igual que el sistema de 

seguimiento y evaluación, a medida que se perfeccionan los procesos y se afrontan los problemas y 

las inquietudes que van surgiendo. 

 

5.2.3 Prevención mitigatoria 

 

Con el fin de disminuir la ocurrencia de incendios forestales y asegurar la protección del patrimonio 

nacional contra los incendios forestales, CONAF realiza una serie de acciones de prevención, como 

entregar información pertinente que permita asignar recursos para trabajos de manejo o eliminación 

de combustibles considerados de riesgo, siendo un componente esencial e importante en la 

preparación previa de cada temporada de incendios forestales, contribuyendo así, a la preparación y 

disminución de la vulnerabilidad del territorio.  

 

Es por esto que en el presente documento se proponen recomendaciones de sectores a intervenir 

para la ejecución de obras de eliminación de combustible vegetal. 

 

5.2.3.1 Ejecución de obras de eliminación de combustible vegetal a realizar 

 

Según el “Consolidado de sectores a intervenir con cortafuegos preventivos en la comuna de 

Lampa”, el cual fue elaborado por la Sección de Prevención de Incendios Forestales el año 2018 y 

considerando que a la fecha se han realizado algunas labores de mitigación dentro de la comuna, se 

replantea la siguiente propuesta de construcción de cortafuegos: 
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Cuadro 8. Sectores a intervenir y acciones preventivas de manejo de vegetación, en Comuna de Lampa. 

Sector 

Distancia 

cortafuego 

(KM) 

Acciones Preventivas 

Larapinta, Isabel Riquelme, 

La Corvi 
6,5 

Limpia y eliminación de combustible por todo el 

borde de la Interfaz 

Avenida Isabel Riquelme 1,3 
Limpia y eliminación de combustible desde 

Joaquín Undurraga hasta Manuel Montt 

Lo Vargas, Camino Lampa 

Batuco 
3,5 

Limpia y eliminación de combustible por calle Lo 

Vargas desde Condominio Sta. Amalia hasta 

Camino Batuco, además 1km por Camino Batuco 

Camino Renca-Lampa 1,7 

Limpia y eliminación de combustible en borde 

camino desde calle Cruce Peralillo hasta Las 

Parcelas 

Calle Chorrillo Uno 1,7 

Limpia y eliminación de combustible en borde 

camino desde Camino Renca Lampa hasta 

Chorrillo Tres 

Cerro Lipanguito 0,5 

Limpia y eliminación de combustible en la parte 

baja del cerro Lipanquito, Exposiciones NorEste, 

Este y Sur-Este. 

Calle Coquimbo, sector 

Santa Sara, El Tunquelén 
3,8 

Limpia y eliminación de combustible por calle 

Coquimbo, desde calle Quinquelén de Santa Sara 

hasta Camino Batuco 

Fundo Las Calerías de 

Batuco 
4,7 

Limpia y eliminación de combustible por caminos 

vecinales en partes bajas del cerro 

Calle Crucero Peralillo, 

sector Noviciado 
1,7 

Limpia y eliminación de combustible en calle 

Crucero Peralillo desde el Centro de eventos 

Parque Cumelen hasta empresa COVENPI S.A 

Los Espinos, Cacique 

Colín, Sector Estación 

Colina 

2,5 

Limpia y eliminación de combustible en calle Los 

Espinos desde Los Arrayanes hasta calle Cacique 

Colín. Calle Cacique Colín desde Los espinos 

hasta El Taqueral 

Calle Santa Rosa 1,6 

Limpia y eliminación de combustible por calle 

Santa Rosa desde Santa Teresita hasta calle 

Vecinal 

Sector Humedal de Batuco 1,7 
Limpia y eliminación de combustible calle Lo 

Fontecilla, Parcelación Las Brisas 

Calle Camino Chicauma 1,8 

Limpia y eliminación de combustible en calle 

Camino Chicauma desde 321279 E - 6323652 S 

hasta 322240 E - 6324945 S 

Camino Lampa Batuco 1,2 

Limpia y eliminación de combustible en camino 

Lampa Batuco desde 329227 E- 6318559 S hasta 

329369 E - 6319593 S 

Camino Lampa Batuco - 0,4 Limpia y eliminación de combustible en camino 
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Sector 

Distancia 

cortafuego 

(KM) 

Acciones Preventivas 

Av. España Lampa Batuco desde 329369 E - 6319593 S hasta 

Av. España. 

Fuente: Consolidado de sectores a intervenir con cortafuegos preventivos en la comuna de Lampa 2018, 

Corporación Nacional Forestal. 

 

De lo anteriormente expuesto, los sectores con alta prioridad para la intervención con cortafuegos 

son Larapinta, Isabel Riquelme, La Corvi; Camino Lampa Batuco - Av. España y Lo Vargas, 

Camino Lampa Batuco. 

 

Según el documento  “Cortafuegos preventivos y manejo de combustible forestal en la comuna de 

lampa temporada 2018-2019”  emitido por la Municipalidad de Lampa, indican que no se han 

podido realizar trabajos en algunos de los sectores, ya que estos  se encuentran en zonas privadas, o 

en zonas donde no es posible ingresar con máquinas  y no existe personal que pueda realizar labores 

de forma manual.  

 

De todas formas se insta a que la Municipalidad siga con las  intervenciones que ha realizado hasta 

el momento, revise constantemente los contratos y las intervenciones que corresponden a la 

Dirección de Vialidad y que propicie instancias de conversación con empresas de la comuna que 

puedan aportar con la realización de las intervenciones sugeridas. 

 

 Otras acciones de eliminación de combustible vegetal 

 

- Fajas libres de vegetación: Es una faja de terreno donde se elimina totalmente la vegetación 

arbórea y arbustiva existente, conservando la cubierta herbácea para atenuar los procesos 

erosivos, con el propósito de mitigar la propagación del fuego. 

- Corta combustibles: Es una faja de amortiguación adyacente a un rodal de bosque nativo o 

plantación forestal, se construye para reducir la continuidad horizontal y vertical de la 

vegetación, mediante la ejecución de podas y raleos manejando la cubierta herbácea para 

atenuar los procesos erosivos y así retardar la propagación del fuego.  

 

Se recomienda aplicar estos métodos en zonas en las cuales existe una alta densidad de flujo de 

personas, caminos y/o presencia de tendido eléctrico para lo que anualmente la Municipalidad 

debería enviar a la Subsecretaría de Electricidad y Combustible un oficio recordando que las 

empresas contratistas deben realizar despeje de material combustible bajo las líneas de transmisión. 

   

 5.2.4 Prevención punitiva 

 

5.2.4.1 Programa de coordinación con autoridades locales 

 

Se establecerán reuniones con las autoridades municipales y policiales para trabajar en la 

determinación de los sectores en los cuales se ejecutarán las labores anteriormente mencionadas, 
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bajo los criterios de presunta intencionalidad en el inicio de focos incendiarios, distribución de 

quemas ilícitas dentro de la comuna y condiciones climáticas, cuando estas sean propicias para el 

desarrollo de un incendio forestal. Se pretende, por lo menos, una reunión antes de comenzar el 

período de incendios forestales y otra para coordinar las actividades de invierno. 

 

5.2.4.2 Programa de acciones de determinación de causalidad 

 

La Unidad de Análisis y Diagnóstico de CONAF Región Metropolitana, es la encargada de la 

determinación de causas de incendios forestales dentro de cada comuna de la región. 

 

En el caso de desarrollarse un incidente de este ámbito, CONAF dispondrá de esta unidad para 

ejecutar las labores de investigación de causa del siniestro. Por otro lado, y si la fiscalía lo amerita, 

podrían ser enviadas las unidades especializadas de las policías a esta labor. 

 

De ser identificados los o las responsables del delito, CONAF entregará la información necesaria 

para que sean puestos a disposición de los tribunales de justicia. 

 

5.2.4.3 Seguimiento de acciones históricas de acciones punitivas. 

 

Según la Ilustre Municipalidad de Lampa, no existe un historial de acciones punitivas en el ámbito 

de incendios forestales realizadas con anterioridad a la elaboración del Plan de protección comunal 

desarrollado por CONAF. 

 

5.2.5 Plan de vigilancia  

 

Mediante la selección de sectores prioritarios dentro de la comuna, es que el plan de vigilancia 

propuesto en este documento tiene como finalidad que los actores involucrados los identifiquen y se 

generen estrategias para abordar los incendios de manera eficaz y eficiente, por lo cual es necesario 

que el plan sea acotado y realizable, de manera de optimizar los recursos de los diversos 

organismos, que siempre son escasos. 

 

5.2.5.1 Selección de sectores a vigilar  en temporada de incendios forestales 

 

La selección de sectores a vigilar será en base al análisis realizado de la comuna, dispuesto en este 

documento. La vigilancia será específicamente en los sectores indicados en la figura 25 punto 4.3.2 

de este documento, correspondiente a la cartografía de sectores de alta prioridad para prevención de 

incendios forestales, comuna de Lampa. 

5.2.5.2 Responsables de ejecutar labores de vigilancia 

 

La vigilancia de los territorios de la comuna de Lampa realizada por parte de CONAF es mediante 

personal motorizado destinado a la fiscalización de quemas ilegales ( Figura 27) correspondiente al 

D.S 100 y D.S. 31, en meses de invierno enmarcado dentro del plan de descontaminación ambiental 

y del D.S 276 en meses de alta ocurrencia de incendios forestales realizando además de la 

fiscalización y supervisión del cumplimiento de este último decreto, el monitoreo constante de 
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posibles focos de incendios en zonas críticas definidas previamente en base a la ocurrencia 

histórica. 

 

En la comuna existe un proyecto para instalar una torre de observación, la que sería un insumo más 

para el  plan de vigilancia, desde donde se inspeccionaría el territorio para cuando, avistado un 

fuego el observador recopile la información necesaria sobre las características del fuego y del 

terreno y la transmita vía radio a CENCOR.  En la figura 28, se observa su ubicación en el sector de 

Cerro Quilhuica y su rango de visualización preliminar del territorio. 

 

Figura 27. Ruta de fiscalización de quemas controladas en la provincia de Chacabuco 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28. Visualización preliminar del territorio, proyecto torre de vigilancia 

Junto con lo anteriormente nombrado, se propone implementar un sistema de comunicación que 

facilite la entrega de información de distintitos tipos de alerta de riesgo de incendio forestal hacia la 

población que reside principalmente en las zonas de prioridad alta y media a través de la fuente de 

información ‘Botón Rojo’ la cual es una medida implementada durante la última temporada 2018-

2019 de incendios forestales. Esta consta de un boletín situacional con condiciones meteorológicas 

que facilitan la propagación de un incendio. En cambio la segunda fuente corresponde a 

información proporcionada por ONEMI a través del Centro de Alerta Temprana (CAT) mediante 

boletines informativos. La finalidad de este sistema consta de entregar información a los residentes 

para que adopten una conducta vigía durante el periodo de mayor ocurrencia de incendios.  

 

Este sistema se establecerá a través de un canal de comunicación (correo electrónico), mediante el 

cual se entregará la información proporcionada por el Botón Rojo y el CAT de manera escalonada 

entre CONAF (Sección de Prevención), el Municipio (Encargado de Emergencias), las diversas 

organizaciones comunitarias y los habitantes de las áreas de prioridad.  

 

Sobre otros responsables de ejecutar labores de vigilancia se incluye personal de Carabineros, el 

cual realiza patrullajes preventivos aleatorios por diferentes sectores de la comuna y previa 

coordinación con la Corporación Nacional Forestal, se realizarían patrullajes específicos en el 

territorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Según lo recopilado, actualmente la Municipalidad no posee personal disponible para fiscalización, 

por lo que no existe patrullaje en este aspecto, sino que el trabajo de vigilancia es más enfocado a 

seguridad ciudadana. Sin embargo, para poder integrar a la Municipalidad al plan de vigilancia se 

realizarán capacitaciones a personal que trabaje en terreno y tenga contacto con la comunidad, de 

esta forma dentro de sus labores normales pueden avistar emergencias forestales y dar aviso de 

forma correcta y también  pueden bajar información a la población, para que estos comiencen a ser 

partícipes del proceso. 

 

5.2.5.3 Definición de frecuencia de vigilancia 

El personal motorizado de CONAF R.M. en período de incendios visitan la comuna 

aproximadamente día por medio, mientras que  en período otoño- invierno la frecuencia de 

patrullaje es de una o dos veces por semana, principalmente por quemas de desechos agrícolas y/o 

forestales. 

Asimismo, personal CONAF puede apoyar la ejecución de este tipo de labores mencionadas, ya sea 

en época invernal como estival coordinado por el jefe de la sección de prevención y jefaturas del 

Departamento de Protección contra Incendios Forestales (DEPRIF) y su capacidad de cobertura y 

frecuencia está en función de la dotación de personal tanto permanente como transitorio. En muchas 

ocasiones este tipo de funciones son apoyadas por personal perteneciente a brigadas forestales 

activas en periodos de ocurrencia de incendios lo que aumenta la cobertura regional de vigilancia y 

detección. En el caso de la comuna de Lampa, para la temporada 2019-2020 se ubican cuatro 

brigadas, siendo dos de estas de carácter diurno y dos de carácter nocturno, las que según 

disponibilidad y contingencia también ejercen labores de vigilancia. 

 

Como propuesta de frecuencia de vigilancia para las demás las instituciones, se indica que en 

período de incendios forestales esta pueda ser de dos a tres veces por semana desde las 14:30 horas, 

horario en que regularmente comienzan las emergencias forestales, hasta aproximadamente las 

18:30, ya que según análisis  de la central de coordinación regional (CENCOR), desde la temporada 

2002-2003 en adelante,  específicamente para la comuna de Lampa la frecuencia de comienzo de 

incendios forestales se concentra entre las 15 y las 18 hr.  

 

5.2.5.4 Labores de seguimiento del plan de vigilancia 

 

Debido a que la Corporación Nacional Forestal no tiene la capacidad legal para fiscalizar la 

frecuencia de patrullaje de otra entidades del estado como Carabineros, PDI, o inclusive la 

Municipalidad, paz ciudadana, seguridad comunal, entre otros, no corresponde mencionar labores 

de seguimiento en este instrumento “Plan de Protección Comunal”. Sólo se insta a seguir, en la 

medida de lo posible, los acuerdos logrados en reuniones de coordinación inter-institucionales, en 

beneficio de la población de la comuna. 
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5.2.6 Administración del uso del fuego como quemas controladas y quema prescrita  

 

De acuerdo a lo establecido en el D.S. 276/1980, D.S. 100/1990 y D.S 31/2016, el calendario fijado 

por CONAF para el periodo octubre 2018 – septiembre 2019 en la comuna de Lampa  restringe las 

quemas durante todo el mes de enero y luego desde el 15 de marzo  al 30 de septiembre (Cuadro 8). 

 

Para hacer efectivo el uso del fuego en una quema controlada dentro de la comuna de Lampa, para 

eliminar residuos vegetales en terrenos agrícolas, ganaderos, forestales y de aptitud preferentemente 

forestal, se debe contar con un aviso de quema, documento emitido por CONAF, que puede ser 

solicitado en la oficina  receptora instalada en la Dirección de Obras Municipales, domiciliada en 

Baquedano #698 la cual atiende a todos los usuarios de la comuna que deseen realizar una quema 

controlada en esta comuna. 

 

El encargado de uso del fuego de la sección prevención de incendios forestales, cada inicio de 

temporada visitará las oficinas receptoras de la región para entregar material informativo a repartir 

entre los usuarios, revisar procedimientos y recoger cualquier inquietud que tengan los trabajadores 

respecto al funcionamiento de esta.   

 

Toda la información respecto a calendario de quemas, horarios, oficinas receptoras, requisitos para 

inscribir predios entre otros, se publican en la página web de la Corporación, desde donde es posible 

descargar el calendario para su planificación y evaluar otras alternativas al uso del fuego. 

 

Cuadro 9. Calendario de quemas agrícolas y forestales periodo 2018-2019, provincia Chacabuco 

  

La persona interesada en quemar residuos vegetales deberá dar aviso de su intención en la 

oficina receptora más cercana a su predio o en la oficina que CONAF haya establecido. El uso 

del fuego estará restringido a las fechas y horas establecidas por CONAF, las cuales podrán 

variar de acuerdo a las condiciones meteorológicas imperantes y de la situación de ocurrencia 

de incendios forestales. La fecha, hora y otras medidas preventivas para que la quema no 

escape a su control, serán detalladas en el comprobante de aviso. 

  
Prohibido realizar quemas controladas (Decreto Supremo 276/1980,  Planes de 

descontaminación ambiental, Decretos alcaldicios y ordenanzas municipales). 

Provincia Comuna 

2018 2019 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 
Abril - 

Septiembre 

Chacabuco 

Colina  

Lampa    

Tiltil 

4 al 6 3 1° 

Prohibido 

Quemar 

4 al 6 4 al 6 

Prohibido 

Quemar 

11 al 13 8 al 10 6 y 7 11 al 13 11 al 13 

18 al 20 15 al 17 13 al 15 18 al 20 
 

25 al 27 22 al 24 20 al 22 25 al 27 
 

 
29 y 30 27 al 29 

  
MODALIDAD Y RESTRICCIONES AL USO DEL FUEGO   -   REGIÓN METROPOLITANA / 2018 - 

2019 



 

57 

 

NOTAS: 1.-  El mes de Septiembre se prohíbe quemar por D.S. N°31/2016.  El resto de los meses donde se 

puede utilizar el fuego, se regirá por el calendario de quema para cada comuna y en el periodo de 20:00 a 

08:00 hrs.  2.- En enero esta región prohíbe quemar debido a las condiciones ambientales adversas, que 

propician los incendios forestales.  3.- Del 15 de marzo al 31 de agosto está prohibido quemar por D.S. 100.  

4.- Aquellos predios que se encuentren en proceso judicial por Incendios Forestales o infracción al D.S. N° 

276/1980, DL 701/1974, Ley de Bosque nativo 20283/2009 no se le otorgará Aviso de Quema Controlada 

(Artículo 9 D.S. N° 276). 5.- Queda prohibido quemar los domingos y festivos. Además, CONAF tiene la 

facultad de prohibir las quemas en cualquier instante, previo aviso, aunque el calendario de quema esté 

vigente. 

Fuente: CONAF1, 2019 

En ciertas ocasiones y cuando se amerite, CONAF visita los predios cada vez que soliciten un aviso 

de quema, estas razones son principalmente a la superficie de la quema, cercanía a autopistas o 

tendidos eléctricos. 

 

Pasos para realizar una quema controlada: 

 

1. El propietario o poseedor del predio, debe acudir a la oficina receptora a manifestar su 

interés en realizar una quema controlada con al menos un día de anticipación. 

 

2. La quema debe cumplir con al menos, uno de éstos objetivos. 

• Quema de rastrojos 

• Quema de ramas y materiales leñosos en terrenos aptos para cultivos. 

• Requemas para siembras inmediatas. 

• Quema de zarzamoras y otra vegetación cuando se trata de construir y limpiar vías de 

comunicación, canales o cercos divisorios. 

• Quemas de especies vegetales consideradas perjudiciales.  

• Quemas en terrenos de aptitud preferentemente forestal y con el fin de habilitarlos para 

cultivos silvoagropecuarios o con fines de manejo silvícola, siempre que no se infrinja el 

DL 701, artículo 5° de la Ley de bosques y demás disposiciones sobre protección 

pertinentes. 

 

3. Se debe inscribir el predio y al propietario en los registros de CONAF como usuario del 

fuego. Este trámite no tiene costo y se realiza en la oficina receptora de avisos de quemas.  

Los documentos necesarios para inscribir el predio son: 

 

• Rol del predio, nombre y ubicación. 

• Si la persona solicitante es propietaria, se requiere el documento de cédula de 

identidad, certificado de dominio vigente emitido por el conservador de bienes 

raíces  del lugar de ubicación del inmueble o título que acredite la calidad de 

poseedor sobre el predio. En el caso de no contar con esta documentación se puede 

presentar el talón de pago de contribuciones o declaración de impuestos de renta.  

• Si el solicitante es el representante legal, éste debe presentar una escritura que 

acredite su calidad de representante legal.  

• Si el solicitante es un poseedor con calidad de arrendatario, debe presentarse 



 

58 

 

con su cédula de identidad y el contrato de arriendo del predio.  

Se considerarán predios de altos riesgos aquellos ubicados o con presencia de:  

 

• Cerca de un camino principal. 

• Cerca de poblados. 

• Cerca de reservas, parques o áreas de recreación. 

• Cerca de aeropuertos o aeródromos. 

• Presencia de tendido eléctrico.  

• Presencia de pie de monte.  

• Presencia de plantaciones forestales o bosque nativo. 

• Presencia de gasoductos u oleoductos.  

• Presencia de un hospital, colegios gasolineras, vertederos, abastecimiento de agua, etc. 

 

Los predios que han sido calificados por CONAF y que presentan, al menos una condición especial, 

deberán presentar un aviso con plan de quema, el que será fiscalizado por personal técnico de 

CONAF antes de realizar la quema para verificar que se cumplan todas las medidas de seguridad 

necesarias.  

 

Las quemas controladas que se realicen a orilla de camino principal o carretera, deberán contar con 

un certificado de “ejecución de quema a orilla de carreteras” y debe darse aviso en la unidad de 

carabineros más cercana al lugar de la quema.  

 

En el caso de quema prescrita, la que se define  como el “uso dirigido del fuego para el manejo, 

alteración o eliminación de vegetación viva o muerta, circunscrito a un área previamente 

determinada y conforme a prescripciones técnicas que permitan manejar el comportamiento del 

fuego, tanto para lograr los objetivos de la quema (reducción de carga de combustible vegetal, 

modificar continuidad vegetacional, entre otros), como para mitigar el impacto ambiental y evitar 

un incendio forestal” debe analizarse y coordinarse con personal especializado de CONAF, quienes 

evaluarán la pertinencia de esta y programarán la quema si esta es necesaria, en la medida que 

exista personal disponible para su realización. 

 

5.2.7 Ordenanzas municipales y otras regulaciones a establecer para generar discontinuidad de 

vegetación en territorio comunal. 

 

Desde el año 2012 se encuentra en el Congreso Nacional un proyecto de ley para la prevención y 

combate de incendios forestales, por otro lado desde el mismo año, mediante la ley 20.653, se 

aumentaron las sanciones a responsables de provocar un incendio forestal.  

 

Concretamente, en la comuna, existe una  Ordenanza Ambiental la que tiene por objeto educar, 

fiscalizar y regular las acciones, los instrumentos y los deberes y derechos fundamentales 

vinculados con la protección del medio ambiente en la comuna.  El título III de esta indica que se 

prohíbe realizar toda actividad que produzca emanaciones o emisión de gases, humos, polvo, 

vibraciones, ruidos molestos, filtraciones de agua, u olores que molesten a la comunidad y que se 

prohíbe la quema de cualquier tipo de basura y/o desperdicios, ya sea en espacios públicos como 
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privados en áreas urbanas.  

 

Pese a que aquel instrumento regula en alguna medida el uso del fuego, no existe en la actualidad 

algún tipo de ordenanza ligada a establecer una discontinuidad de vegetación en sectores 

prioritarios de la comuna.  Por parte de CONAF se considera necesaria la existencia de algún tipo 

de instrumento específico, aún más con el proceso de transformación y dinámica territorial de 

numerosas localidades de la comuna, en las cuales existe una proliferación de viviendas de 

temporada que se están y han construido en zonas de interfaz con alto riesgo de incendio forestal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60 

 

6. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

6.1. Carta Gantt de actividades  

 

 

AÑO 

Actividad Responsable Participantes J A S O N D E F M A M J 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

S
O

C
IA

L
 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Capacitación profesores 

Sección 

Prevención de I.F 

CONAF R.M. 

CONAF                       

DIREDUC                    

Docentes 

                

 

      

Educación ambiental en 

establecimientos 

educacionales 

Sección 

Prevención de I.F 

CONAF R.M. 

CONAF                                          

DIREDUC          

E. Educacionales 

                        

Charla silvicultura 

preventiva  

Sección 

Prevención de I.F 

CONAF R.M. 

Juntas de Vecinos              

Personal de 

emergencia y 

medioambiente  

municipio                

                

    

    

Charla uso del fuego y 

normativa 

Sección 

Prevención de I.F 

CONAF R.M. 

 

Oficina Agrícola 

PRODESAL  

Carabineros                  

PDI               

Bomberos                                    

Personal de 

emergencia y 

medioambiente  

municipio                

        

  

  

D
IF

U
S

IÓ
N

 y
 S

E
N

S
IB

IL
IZ

A
C

IÓ
N

 Contacto cara a cara 
Sección Prevención de I.F CONAF R.M. 

Otras Instituciones 
                        

Difusión radial 

Sección 

Prevención de I.F 

CONAF R.M. 

CONAF 

Radios comunales 
                        

Difusión Redes 

Sociales 

Sección 

Prevención de I.F 

CONAF R.M. 

CONAF 

Municipalidad  

Organizaciones e 

Instituciones de la 

comuna. 

            

Actividades masivas Sección de prevención de I.F                         
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AÑO 

Actividad Responsable Participantes J A S O N D E F M A M J 
C

O
M

U
N

IT
A

R
IA

 

Comunidad preparada 

Sección 

Prevención de I.F 

CONAF R.M 

CONAF 

DIDECO 

Juntas de Vecinos 

APR 

            

            

M
IT

IG
A

T
O

R
IA

 

Construcción de 

cortafuegos y 

cortacombustibles 

Municipalidad                                                                                       

Dirección de obras municipales 
                        

Levantamiento de 

información de 

vegetación en caminos 

Sección 

Prevención de I.F 

CONAF R.M. 

Municipalidad 

Dirección de 

vialidad MOP 
  

    

                  

Oficiar a Dirección de 

Vialidad del Ministerio 

de Obras Públicas 

Municipalidad 

Dirección de obras 

municipales 

Dirección de 

vialidad MOP 
                        

Oficiar a Subsecretaria 

de electricidad y 

combustible 

Municipalidad 

Dirección de obras 

municipales 

SEC              

Compañías 

eléctricas 

                        

P
U

N
IT

IV
A

 

Reunión de 

coordinación con 

autoridades locales 

CONAF                          

Municipalidad 

CONAF                          

Municipalidad 

Carabineros            

Policía de 

investigaciones 

                        

Patrullaje preventivo 

CONAF                                                                                                         

Carabineros                                                               

Policía de Investigaciones 

                        

Determinación de causa 

de Incendios Forestales 

CONAF (U.A.D.)                                                                                             

Carabineros                                                               

Policía de Investigaciones 
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AÑO 

Actividad Responsable Participantes J A S O N D E F M A M J 
V

IG
IL

A
N

C
IA

 

Canal de comunicación 

de alertas de Incendios 

Forestales 

CONAF                                                                  

Encargado de 

emergencia de 

Municipalidad 

Sección Prevención 

de I.F CONAF R.M 

Encargado de 

emergencia de 

municipio 

Organizaciones 

comunitarias 

                        

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

Reuniones de 

seguimiento con actores 

involucrados 

Encargado de 

Emergencia 

Municipal 

ONEMI                 

Ejército de Chile        

Cuerpo de 

Bomberos  

Municipalidad        

Dirigentes de 

organizaciones 

comunales y 

vecinales         

Carabineros de Chile                          

DIREDUC                       

  

 

 

7. SEGUIMIENTO DEL PLAN DE PROTECCIÓN COMUNAL  

 

7.1 Planificación de reuniones de seguimiento con actores involucrados  

 

Se propone realizar 3 reuniones anuales. La primera reunión en época de invierno, antes de la 

temporada de ocurrencia de incendios forestales, con el fin de establecer la misión/es de la 

temporada y metas a alcanzar. La segunda reunión para evaluar la efectividad del plan de trabajo 

con los actores involucrados y las dificultades que se han presentado en la temporada, con el fin de 

solucionar problema y/o aportar nuevas metodologías a seguir durante el resto de la temporada. La 

tercera y última reunión debe ser al fin de la temporada de incendios, con el fin de evaluar el trabajo 

realizado en conjunto, proponer nuevas actividades a realizar, identificar los inconvenientes que 

surgieron y las falencias del trabajo establecido para llegar a soluciones y mejoras para la próxima 

temporada. Además, en esta reunión CONAF debe presentar estadísticas de ocurrencia de incendios 

forestales hasta la fecha e informar las principales causas que existieron.  

 

Estas reuniones serán realizadas con los actores involucrados en el plan de trabajo y con el 

Departamento de Protección Civil y Emergencias. Se propone que la persona que desempeñe el 

cargo “Encargado de emergencia comunal”, sea el responsable de ejecutar las actividades que se 
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realizarán en conjunto entre los actores claves y además debe verificar los avances y/o 

actualizaciones de este plan de trabajo.  

 

7.2 Tabla de verificación de avances de las gestiones preventivas propuestas 

 

 

Estado de la Actividad 

Observaciones 

 
Actividad Responsable Participantes Ejecutada 

En 

Ejecución 

Sin 

Ejecución 

M
E

D
ID

A
S

 D
E

 P
R

E
V

E
N

C
IÓ

N
 

S
O

C
IA

L
 

E
D

U
C

A
C

IÓ
N

 

Capacitación 

profesores 

Sección Prevención de 

I.F CONAF R.M. 

CONAF                       

DIREDUC                    

Docentes 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Educación 

ambiental en 

establecimientos 

educacionales 

Sección Prevención de 

I.F CONAF R.M. 

CONAF                                          

DIREDUC          

E. Educacionales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Charla silvicultura 

preventiva  

Sección Prevención de 

I.F CONAF R.M. 

Juntas de Vecinos              

Personal de 

emergencia y 

medioambiente  

municipio                

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

Charla uso del 

fuego y normativa 

Sección Prevención de 

I.F CONAF R.M. 

 

Oficina Agrícola 

PRODESAL  

Carabineros                  

PDI               

Bomberos                                    

Personal de 

emergencia y 

medioambiente  

municipio                

   

 

D
IF

U
S

IÓ
N

 y
 S

E
N

S
IB

IL
IZ

A
C

IÓ
N

 

Contacto cara a 

cara 

Sección Prevención de I.F CONAF R.M. 

Otras Instituciones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Difusión radial 
Sección Prevención de 

I.F CONAF R.M. 

CONAF 

Radios comunales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Difusión Redes 

Sociales 

Sección Prevención de 

I.F CONAF R.M. 

CONAF 

Municipalidad  

Organizaciones e 

Instituciones de la 

comuna. 

    

Actividades 

masivas 
Sección de prevención de I.F 
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Estado de la Actividad 

Observaciones 

 
Actividad Responsable Participantes Ejecutada 

En 

Ejecución 

Sin 

Ejecución 

C
O

M
U

N
IT

A
R

IA
 

Comunidad 

preparada 

Sección Prevención de 

I.F CONAF R.M 

CONAF    

DIDECO          

Juntas de Vecinos 

APR 

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

M
IT

IG
A

T
O

R
IA

 

Construcción de 

cortafuegos y 

cortacombustibles 

Municipalidad                                                                                       

Dirección de obras municipales 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Levantamiento de 

información de 

vegetación en 

caminos 

Sección Prevención de 

I.F CONAF R.M. 

Municipalidad 

Dirección de vialidad 

MOP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oficiar a Dirección 

de Vialidad del 

Ministerio de 

Obras Públicas 

Municipalidad  

Dirección de obras 

municipales 

Dirección de vialidad 

MOP 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Oficiar a 

Subsecretaria de 

electricidad y 

combustible  

Municipalidad 

Dirección de obras 

municipales 

SEC              

Compañías eléctricas  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

P
U

N
IT

IV
A

 

Reunión de 

coordinación con 

autoridades locales 

CONAF                          

Municipalidad 

CONAF                          

Municipalidad 

Carabineros            

Policía de 

investigaciones 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Patrullaje 

preventivo 

CONAF                                                                                                         

Carabineros                                                               

Policía de Investigaciones          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Determinación de 

causa de Incendios 

Forestales 

CONAF (U.A.D.)                                                                                             

Carabineros                                                               

Policía de Investigaciones          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

V
IG

IL
A

N
C

IA
 

Canal de 

comunicación de 

alertas de 

Incendios 

Forestales 

CONAF                                                                  

Encargado de 

emergencia de 

Municipalidad   

Sección Prevención 

de I.F CONAF R.M 

Encargado de 

emergencia de 

municipio 

Organizaciones 

comunitarias 
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Estado de la Actividad 

Observaciones 

 
Actividad Responsable Participantes Ejecutada 

En 

Ejecución 

Sin 

Ejecución 

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

Reuniones de 

seguimiento con 

actores 

involucrados 

Encargado de 

Emergencia Municipal 

ONEMI                 

Ejército de Chile        

Cuerpo de Bomberos  

Municipalidad        

Dirigentes de 

organizaciones 

comunales y 

vecinales         

Carabineros de Chile                          

DIREDUC 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

8. CONCLUSIONES  

 

Los incendios forestales han adquirido relevancia creciente debido al enorme impacto en zonas 

cercanas a áreas habitadas y considerando las extremas  condiciones climáticas del último tiempo, 

cambio en el uso del suelo y la cercanía de material vegetal disponible para quemar en sectores de 

asentamientos humanos, continuar concentrando los recursos en el combate del fuego es una 

estrategia poco eficiente.  

 

Es necesario replantear la estrategia y enfocarse en su origen, que en la comuna de Lampa es  

fundamentalmente antrópico, por lo que desarrollar importantes labores preventivas se torna 

indispensable. 

 

De los análisis expuestos en este documento, las prioridades de  protección son un  resultado 

relevante para la toma de decisiones, ya que permite concentrar esfuerzos y abordar la prevención 

de los incendios forestales con los distintos actores claves en la gestión del riesgo en el territorio.   

 

Es por esto que el trabajo en conjunto entre CONAF y los actores clave del territorio es elemental 

para coordinar acciones de prevención que protejan a la población, a través de normas como las 

ordenanzas municipales que  establezcan requisitos para la edificación y la urbanización, buscando 

reducir la vulnerabilidad de quienes habitarán estas áreas; a través de fortalecer los mecanismos de 

prevención social, promoviendo la educación ambiental y sensibilización frente al daño generado 

por los incendios forestales, la organización local y la participación de la ciudadanía; fortaleciendo 

las redes entre cuerpos policiales, municipio y sociedad  y así sostener una vigilancia permanente 

para evitar estos siniestros y avanzar en consolidar un trabajo permanente y sostenido, que 

minimice los riesgos de ocurrencia de este tipo de desastres.  

 
En consecuencia, se espera que  el presente documento  apoye el quehacer de la Municipalidad de 

Lampa  como activo líder  en la protección del medioambiente ante el riesgo de incendio forestal en 

el territorio. 
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