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VIII. DISCUSION DE LOS RESULTADOS

Al examinaren detallelos resultadosobtenidosen el capítuloanterior,observamosqueexiste

un conjuntode circunstanciasquehan condicionadosuscaracterísticas.Estascircunstancias

lashemosclasificado y agrupadoen tres categoríassegúntengansu origen en:

(1) las condiciones de implementaciónque hemos fijado para llevar a cabo la

realizacióndel estudiopiloto,

(2) los elementosque componenel modelocartográficoimplementadoy

(3) las herramientasquehemosutilizado paraobtenerla evaluacióndel riesgo.

En los apartadosque sedesarrollana continuaciónhemosexaminado,en relación con la

fuente de la que proceden,las circunstanciasque han condicionado en cada caso los

resultadosobtenidos y hemosanalizado la forma en la que éstas han contribuido a la

expresiónfinal del riesgopotencial.

VIII.1. En relación con las condicionesde implementación.

Las condicionesde implementacióno planteamientossobrelos que hemosllevadoa caboel

estudiopiloto son los que sin dudahan influido de forma másdirectasobrelos resultados

obtenidos.

La dedicacióndel estudiopiloto a la evaluacióndel riesgoprocedentede erupcionesde tipo

efusivo básicoen Tenerife y, másen concreto,de los efectosquesederivan de la emisión

de lavas en estas erupciones,ha concentradonuestro análisis sobre una sola clase de

fenómenosdel total queconformael amplio abanicode manifestacionesquehantenidolugar

en la isla, si bien es éstala que ha sido másfrecuentea lo largo de su historia eruptiva.

Estacondiciónha determinadola forma en la quehemosllevado a cabola implementación

del modelocartográficodiseñado,restringiendosu uso y el propósitoparael cual puedeser

utilizado. Sin embargo,la aplicaciónde esteenfoqueno significaquela implementacióndel

modelono hayasido completa.
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De hecho,parallevar a cabola evaluacióndel riesgo hemostenido queintegrarigualmente

en el GIS todas las variablesque participanen el riesgo y desarrollarlos procedimientos

necesariosparael funcionamientodel modelo, sólo que no necesitamosintegrartodas las

basesde datos volcanológicasy del medio físico, debido a la relativa simplicidad que

caracterizala simulación de estosfenómenosen comparacióncon otros.

Al haberrepresentadolos tres factoresque intervienenen el riesgo, la estructurade cálculo

quehemosintegradoen el GIS resultaválida paracomprobarla funcionalidaddel modelo
cartográfico.Estaestructurapresentaademásla ventajade queproporcionaunabaseválida

en casode quesedeseeampliar el sistemaen fasesposteriorescon la incorporaciónde otros
modelosfísicosde simulación y basesde datoshastaabarcartodos los fenómenosquetienen

lugar en la isla.

En lo querespectaal métodoquehemosseguidoparallevara cabola evaluación,actualmente

existe una gran variedadde ellos para analizar las posiblesconsecuenciasde un evento

determinado,conel fin de establecerplanesadecuadosde prevencióny gestiónde catástrofes

o, a nivel más general, para definir las pautas por las que se debe regir la planificación

territorial en áreasexpuestasa las mismas.

Los métodosmásampliamenteutilizadoscomprendendesdelos quesebasanen la aplicación

de cálculosnuméricosque intentan reproducir los fenómenosestudiados(p.e. modelosa

escala,modelosanalógicoso simulacionesen ordenador)a los que, utilizando unaseriede
reglas lógicas intentan, a partir de unascondicionesde partida establecidas,explorar la

posible evolución de un evento (p.e. método de los escenarios, técnica Delphi, técnica de

simulacros).Todosestosmétodosson complementarios,por lo quesu potencialsemultiplica

cuandosecombinanunoscon otros (Alexander, 1993).

Así, en nuestrocaso, los modelosfísicos han proporcionadola posibilidadde reproducirel

comportamientodel fenómenoestudiado.Al integrarlosen un contextoen el quese tieneen

cuentael restode lasvariablesquedefinenel riesgo, hemosgeneradouna forma de simular

los efectosquesepuedenderivar de un eventodeterminado,obteniendoinformaciónsobre

las zonasquepuedenverseafectadasy los elementosquepodríanquedarinutilizados.
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La simulación utilizandoordenadoresse ha utilizado ya en otros camposparaproporcionar

la visión generalquesenecesitaal elaborarplanesde prevención(Carrol, 1983; Sullivan &

Newkirk, 1989) y sepuedeutilizar paraestablecerzonasde peligro, contribuyendoal diseño

de planesde evacuacióneficientes.

Sin embargo,las técnicasde simulación numéricarequierenpara su aplicación el que se
conozcanpor anticipadolas condicionesbajo las que sedesarrollael evento.Salvo si la

simulación se ejecutaen el momento que tiene lugar el evento (gestión de crisis), se

desconocencon precisiónlos valoresque adoptaránlos parámetrosque intervienenen el
procesoy, en estecaso,la simulaciónno puedeproporcionarinformaciónsobrelos resultados

a queconducenloscambiosqueseproduzcanen las condicionesdepartidao en la evolución.

El método de los escenarios(Borchardt, 1991) se ocupa precisamentede establecerla

correspondenciao relaciónqueexisteentrelas condicionesde partiday el futuro, utilizando

unas “reglas del juego” que puede adoptardel modelo diseñadopara llevar a cabo la

simulaci6n numérica(modelocartográfico).

La versatilidad obtenidaal incorporar al modelo cartográficola capacidadpara realizar

ensayosde todotipo quecaracterizaal métododelos escenarios,haproporcionadoen nuestro

estudio la basepara que seaposible comparar las circunstanciasque se derivarían de la

ocurrenciade un mismo tipo de eventoen distintaszonasde la isla. De la misma manera,

aunqueno hayamoscontempladoestaposibilidaden nuestroestudio,esta combinaciónde

métodosproporcionala posibilidaddecomparar,paraun mismopuntode emisión,los efectos

derivadosde queseproduzcancambiosen las condicionesde simulación.

Paraqueseaposibledesarrollarun escenario,éstesedebeapoyaren un conjuntode hipótesis

de partidaquedebenobedecera un cierto númerode reglasy ser:

- transparentes,paraqueseafácil apreciarlas

- verosímiles,lo queno significaqueno puedanreflejar un ciertogrado de azar

- coherentesa todos los niveles, tanto en sí mismascomoentreellas

- pertinentesen función del objetivo quesepersigacon su aplicación

- suficientesparacubrir una gran gamade posibilidadessin incurrir en redundancias
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La coherenciaindispensableen la elecciónde las hipótesisdebeademásmantenersea lo largo

del desarrollodel escenarioo escenariosque deseemosestudiar,lo que implica que éstas

siempredebenaplicarseen las mismascondiciones.

En el estudioque hemospresentadoen el capítuloanterior el objetivo fijado ha sido el de
compararlos efectospotencialesque se derivaríande queseprodujeraun mismo tipo de

evento(ennuestrocasola emisión de lavasprocedentesde erupcionesde tipo efusivobásico)

en distintaszonasde la isla.

La coherencianecesariaquedebenmantenerlas hipótesissobrelas que sehan de generarlos

escenariossólo se puedeasegurarsi en el procesode selecciónde las mismasse tienen en

cuenta las característicasdel modelo cartográfico a implementar. Es decir, existe un

mecanismode retroalimentación(feedback) entreambos.Sobreestabase, las hipótesisque

hemosutilizado son las siguientes:

- el o los centrosde emisión sepuedenlocalizaren cualquierpunto queseencuentre

situado dentro de los límites del áreaen la que existe probabilidadde que se

produzcaneventosdel tipo que se va a analizar.

- el eventorepresentadopuedellegar a alcanzarsu máximamagnitud, lo quehemos

traducidoa la hora de realizarla simulación comola posibilidad de que las lavas
puedanllegara alcanzarla líneade costaindependientementedel puntode emisión.

- las característicasreológicasde las lavasy el restode factoresquedeterminanel

áreapor la queéstassedistribuyenpermitenquesecumpla la condiciónanterior.

La primerahipótesisplanteadaseapoyaen los resultadosobtenidosal analizarla distribución

de centrosy estiloseruptivosen la isla (véasecapítulo VI).

En cuantoa la segunday tercerahipótesis,su formulaciónha estadoen gran medidainfluida

por las limitacionesde cálculoquepresentael modelofísico de simulaciónimplementado,las

cualespresentamosen detalleen el siguienteapartado,y son las queaportanun mayorgrado

dc indeterminacióna los resultados.
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Suelecciónsehaapoyadosobreel hechodeque, aunqueen períodohistóricola mayorparte

de las erupcionesno hayaalcanzadolas proximidadesde la líneade costa,estono significa

necesariamentequeno existaposibilidadde quepuedaserésteel casoen el futuro, comose

deducede la distribuciónquepresentanestetipo de depósitosen el registrogeológico.

Sin embargo,la necesidaddeque, paraquesecumplaestacondición,el conjuntode factores

queintervienenen el desarrollodel fenómeno(principalmenteel ratiode emisión,la duración

de la erupción y las característicasreológicasde las lavas) deban ser favorables,ha hecho

necesarioanalizar en cada uno de los casosestudiadosel grado de verosimilitud de los

resultadosobtenidos.

Este análisis, ademásde que ha permitido establecerunos limites a los resultados,es

interesanteporque proporcionainformaciónsobrelo previsibleque resultala situaciónque

se derivade la generacióndel escenario.El hecho de que dos de los casosanalizadosse

hayan reveladocomomenosverosímilesno significa necesariamentequesean imposibleso

impensables,sino que indica la posibilidad de que se produzcan “sorpresas”o azares

(catástrofes)a las quelos sistemasserántantomásvulnerablescuantomenosprevisiblessean

los resultados.

El quesepuedapresentarestetipo de situacionesponede manifiestoqueno hay queatribuir

unaimportanciaexcesivaa las cifrasobtenidasal aplicarel modeloni una precisiónilusoria.

El interés de los resultadosreside, principalmente, en que se ponen en evidencia los

elementosquepuedencondicionary controlarla evolución de un sistemay, sobretodo, en

la posibilidadde compararlas consecuenciasqueseproducenen función de quesepresente

ciertaevolución.Losescenariosproporcionanpor tantoun marcodereflexiónsobreel futuro

quepermitecomprenderlas consecuenciasquesederivande ciertascondicionesde partida.

Otro factor queesnecesarioteneren cuentaala horade ponderarlascifrasqueproporciona
la aplicacióndel modelocartográfico,es la escalade trabajoseleccionadaparallevar a cabo

el estudio.La escalade trabajocondicionadirectamentela resoluciónde las basesde datos

quese van a implementaren el modelocartográficoy, en consecuencia,estaresoluciónse

ha visto reflejadaen los resultadosquesehan obtenidoal aplicarel modelo,
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La escalade trabajoparecehabersido la causaprincipal por la que los escenariosde riesgo

obtenidosidentifican trayectoriasde probabilidadalta sólocuandohay barrerastopográficas

claramentedefinidasy el motivopor el queno aparecentrayectoriasdemáximaprobabilidad.

Esto puedehabersedebidoa quecon la resolucióna la que hemostrabajadoparaadaptarnos

a estaescala(tamañode pixel: 50 metros)el modelo digital no identifica las irregularidades

del relievequemásinfluyen en la canalizaciónde las coladas,por lo queel modelofísico no

disponede información suficienteparaencontrarlas trayectoriaspor las que, con un mayor

grado de probabilidad,secanalizaránlos flujos.

La utilización de un DEM de mayorresoluciónoriginaríados problemas:(1) el incremento

en los tiemposdecálculodel modeloy de las necesidadesde almacenamientoy (2) la ruptura

de la coherenciaespacialque caracterizaal modelo cartográficoal introducir unabasede

datosde resolucióndistinta a la del resto. En consecuencia,para operarcon el escenariode
riesgo resultante,habríaque remuestrearsu tamañode pixel perdiéndoseen este pasola

definición obtenidaoriginalmente.

Por otra parte,el análisisde la informacióndisponiblesobrelas erupcioneshistóricasindica

que la amplitud de las coladaspertenecientesa los intervalos superioresde probabilidaden

los casosanalizadosno sediferenciaen gran medidade las de éstas(por ej. en el Chinyero

las coladasalcanzaron200 m de amplitud y en Garachicolas coladassellegarona extender

por unasuperficie muchomayor), por lo que los resultadosdel modelo no parecenentrar,

en principio, en conflicto con estosdatos.

La influenciade la escalade trabajose ha hechonotar tambiénen las cifras obtenidasen la

estimacióndel riesgopotencial paralos elementosbajo riesgoconsideradosen el cálculo, lo

que reafirma el carácterestimativode los resultados.

La escalade trabajo ha quedadoexpresadaal implementarel modelo cartográficopor el

tamaño de pixel que hemosutilizado para representarlas basesde datos. La resolución

adoptadaimplica que la parcela más pequeñade superficie que podemosobtenercomo

resultadode los cálculosdel modelo esdel orden de 0,25 ha (2500 m2), cantidadquees

importanteteneren cuentaal estimarla precisiónqueproporcionanlos datosobtenidos.
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En resumen,el análisis de la influenciaqueejercecadauna de las trescondicionesfijadas

paraimplementarel modelo sobrelos resultadosobtenidosal generarlos escenariosnos ha

permitido conocerlos límites dentrode los cualessedebellevar a cabosu interpretación.

La selecciónde un tipo de fenómenoconcretosobreel querealizarel análisisy la elección

del método de los escenariospara llevar a cabo el estudio han determinadoel tipo de

aplicación al que va a ser posible destinar el modelo, pero no ejercen por sí mismos

influenciasobrelascaracterísticasquevan a adoptarlos resultados.Lashipótesisquesehan

utilizado al desarrollarlos escenariosy la escalade trabajoson, de hecho,los planteamientos

quehancondicionadolos resultadosobtenidos,por lo que su conocimientoy comprensiónson

fundamentalesa la hora de interpretarlas cifras que proporcionael modelo.

VIII.2. En relacióncon los elementosquecomponenel modelo cartográfico.

Son dos los elementosquecomponenel modelocartográficoimplementadoquehan ejercido

influenciasobre los resultadosde la evaluación:las característicasde las basesde datosque

hemosutilizado en el cálculo y los procedimientosdiseñadosparaextraerla información.

En lo querespectaa las basesde datos,la mayordificultad con la quenoshemosenfrentado

a la hora de evaluar el riesgo potencial es la existenciaen ellas de registrosincompletos,

comopor ejemplola informaciónrelativaal númerode viviendasy dehabitantespor vivienda

en ciertosnúcleosurbanoso la identificaciónde algunascarreteras.Estascircunstanciashan

aparecidoreiteradamenteen los tres casosparalos que hemosllevadoa cabola evaluación.

Estasituacióntienesu origen en la distintaprocedenciade los datos,queha hechoen muchos

casosimposiblela identificaciónde equivalenciasentredatosqueel modeloutiliza de forma

complementariaparaobtenerunainformacióndeterminada(como la localizaciónde núcleos

y estadísticasde población paraobtenerel númerode personasafectadaspor el fenómeno).

La existenciade diversasfuentesde informacióntambiénha planteadoproblemasa la hora

de integrar los datos espaciales.La localización del archipiélagocanario y el régimen

administrativoparticularquelo caracterizamotiva que, dependiendode la fuentede la que
procedanlos datos, el sistemade referenciautilizado seadistinto.
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Así, la cartografíaelaboradapor entesde ámbitoestatal,comoel MapaTopográficoNacional

o el Mapa de Cultivos y Aprovechamientosutilizan comomeridianode referenciapara las

coordenadasgeográficasel de Greenwich,aunqueen otroscasos,comoel Mapa Geológico

serieMAGNA seutiliza el de Madrid. En el casode la cartografíadel Cabildo, los datos

estánreferenciadosa un datumcon su origen en cadauna de las islas.

Paraintegrartodos los datos en el GIS hay queutilizar un marcode referenciacomúny,

aunquela transformaciónde unossistemasde referenciaa otros seconoce,en el procesose

puedeintroducir un ciertoerror de posicionamientoque, aunquemínimo, esdeseableevitar.

Otra característicade las basesde datosutilizadases su gradode actualización.Algunasde

ellas(p.c. los datosvolcanológicos)proporcionandatosdelos queno esnecesarioqueexista

unaactualizaciónreciente.Sin embargo,estosi esdeseableparalos datossocioeconómicos,

ya que los cambiosqueexperimentanson muchomás dinámicos.Lo mismo ocurre con el

DEM, pues cualquiermodificación en la topografía(bien con su origen en la actividad

volcánica o en cualquier otro tipo de fenómeno natural o antrópico) influye sobre los
escenariosquegenerael modelo.

De las basesde datos utilizadases la relativaa los usos de suelo la menosactualizada.La

disponibilidadde imágenesdel sensorLandsat5 TM (con una resoluciónespacialde 30 m

y temporalde 16 días) lo convierteen unaherramientaidóneaparala actualizaciónde estos

datos.Sin embargo,la falta de imágenesparael periodoen el que hemosabordadoel estudio

ha impedido su utilizacióncon estefin.

En cuantoa las basesde datossocioeconómicasutilizadasparacalcularel riesgopotencial,

sólo hemosrecurridoa unamuestrarepresentativadel total que caracterizanla realidadde
la isla aunque,en fasesposterioresdedesarrollo,sedebenincluir nuevosdatos(p.c. turismo,

industria, líneaseléctricas,telefónicas,etc.) o completarlos existentes.

Tantoparaestepropósitocomoparaconseguirel gradode actualizacióndeseabley el marco

comúnde referenciapuedenresultarde gran utilidad los datosgeneradosparael ‘Proyecto

Anaga” del CabildoInsular de Tenerife.
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Sin embargo,es necesarioconsiderarque la escalade trabajo de esteproyectoes 1:5.000,

lo queproporcionaun nivel de detallemuy superioral utilizado en esteestudio,por lo que,

tantoparaincorporarestosdatoscomocualquierotro de elevadaresolución,seránecesario

hacerunaselecciónprevia de la informacióna incorporaral sistema.

Por lo que respectaa la vulnerabilidadde los elementosbajo riesgo, no existe información

precisasobrela forma más correctade adquirir la información sobre la accesibilidady el

tiempo de llegadani sobre cómose combinancon la susceptibilidadde los elementosbajo

riesgo, por lo quehemosexcluidoestasdos variablesdel cálculo.

El principal propósitodeestasvariablesesel de establecerel gradode susceptibilidaddecada

uno delos elementosbajo riesgofrentealos efectosindirectosquesegenerancomoresultado

de la interaccióndel fenómenoconsideradocon el medio. Al no haberlasincluido en el

cálculo,el modelo sólo tieneen cuentaen el cálculo los efectosdirectosdel fenómenosobre

los elementosbajo riesgo.

Paralascoladasdelava, scconsideraque la vulnerabilidadde la poblaciónpor efectodirecto

de las lavasesdel 0%, mientrasquela del resto de los elementosquehan intervenidoen el

cálculo es del 100%. En el caso concretode la población,los resultadosdel estudiohan

puestode manifiestosin embargola importanciaque puedenadquirir también los efectos

indirectosrepresentadospor las otras dos variablesen el casode tenerqueadoptarmedidas

parala evacuaciónde los núcleosurbanos.

Así, aunqueintuitivamentesepuedeinterpretara partirde los resultadosel riesgoprocedente

deefectosindirectos(situacionesde caosen procesosdeevacuación,potencialdepropagación

deincendios,etc.),seríaconvenientedisponerde datosde tipo cuantitativo(aunquesólosean

válidos a nivel indicativo)sobre el riesgoderivado de éstos.

Esta situación hace necesarioprofundizar en el análisis y conocimientode los efectos

indirectos que se pueden derivar en función de las característicasque adoptan ambas

variables,no sóloparalas coladas(quea primeravistapareceplantearel tipo mássimplede

interacción), sino tambiénpara el restode los fenómenosvolcánicos.
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La extensióndel modeloa otros fenómenosrequieretambiénuna mayorinvestigaciónsobre
los efectosdirectosque cadauno de ellos ejerce sobre los elementosbajo riesgo ya que,

exceptoparalas coladas,no existeun estándarde amplia utilización quepermitaatribuir un

porcentajede pérdidasparadeterminadoselementos.Esteesel caso,porejemplo, delos usos

desuelo agrícolasy forestalescuandoseven sometidosa lluvias piroclásticas.

En cuantoa los procedimientosdiseñadospara llevar a cabola implementación,son dos las

observacionesprincipalesquesepuedenhaceren lo quese refiereal condicionamientoque

hanejercido sobrelos resultadosdel estudio.

Comoyahemospresentadoen el capítuloVI, el modelofísicode simulación(entendidocomo

móduloparala generaciónde escenariosde riesgo)que se ha implementadopararealizarel

estudiopiloto considerala topografíacomofactor principal en la distribuciónde lascoladas.

En estetipo de modelosno sepuedeespecificarel ratio de emisión en el punto seleccionado

comoorigen del cálculo ni seconsiderael tiempo que necesitanlos flujos parapropagarse,

por lo quesimplementesemuestranlas trayectoriasmásprobablesqueseguidaun fluido que

circulaselibrementedesdeel puntodeemisión(Macedonio,1996).Tampocotienenen cuenta
lasmodificacionesqueseproducenen la topografíaa lo largode la erupciónni la posibilidad

de que sepuedangenerartubos de lava quepermitan la llegadaele las coladasa puntos

lejanosdel centrode emisión.

A pesarde ello, su aplicaciónno presentaproblemascuandoseconocea priori la longitud

máximaquevana alcanzarlos flujos de lava, peroen casoscomoel quenos haocupado,en

el queel interésresideen conocerla extensiónmáximaque éstospuedenllegar a alcanzar,

es necesariorecurrir a las característicasde los eventosquese han presentadopreviamente

en la zonade estudioparaanalizarla verosimilitud de los resultadosqueproporcionan.

Existen otros modelospara la simulaciónbidimensionalde flujos de Javacomoel de Barca

et al. (1993), queutilizan parala simulaciónuna seriede parámetroscon los quese refleja

el ratio de emisión y las propiedadesreológicasde las lavas.Sin embargo,éstostienencomo

inconvenientequenecesitangrandesestacionesdetrabajopararealizarlos cálculosy tiempos

elevadosparallevar a cabola simulación,por lo que aún estánlejos de seroperativos.
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Otra característicade los procedimientosde cálculo quecondicionalos resultadosobtenidos

en el estudioesla formaen la quesehaevaluadoel riesgopotencialapartir delos elementos

bajo riesgo. Paraobtenerestainformaciónhemosmantenidosiemprela independenciade los

elementos,paraqueseaposibleconocerla procedenciade los valoresobtenidos.La principal

desventajade esteenfoqueresideen el volumende información que segeneracadavez que

se realizaun ensayo,lo quepuedecomplicarla comparaciónde los datos.

Existen dos opcionesprincipales que se puedenplantearpara unificar los resultados.La
primera seserviríade índicesque representasenel valor en conjuntode los elementosbajo

riesgoexistentesen la zonade estudio.Un ejemplode estosíndiceses el nivel de rentao el

productointeriorbruto. La segundaconsistiríaen obtenerel valor monetarioquerepresentan

las pérdidaspotencialesde cadauno de los elementosidentificados.

El principal inconvenienteque introducenambosmétodoses el de la falta de transparencia

de los resultados.En el segundode los casosestasituaciónse ve agravadapor la dificultad

quesuponeasignara cadaelemento,en función de su clasey categoría,el valor económico

querepresenta,sin mencionarel incrementoen la complejidadde los procesosdecálculoque

se deriva de esta opción. Por estos motivos, hemospreferido expresar los resultados

obtenidosdecadaelementode forma independiente.

VIII.3. En relacióncon las herramientasde trabajo.

Los GIS se han seleccionadocomo herramientade trabajo para la implementaciónde la

metodologíapor su capacidadpara manejarde forma eficientemúltiples basesde datosy
realizaroperacionescomplejasde análisisespacialcomo las querequierela evaluacióndel

riesgovolcánico.

Comoresultadode la realizacióndel estudiopiloto, observamosquelos GIS hancontribuido

a que se cumplanlas dos condicionesclave que se plantearonen las hipótesisde trabajo

(véasecapítulo1): (1) han proporcionadoel marcodinámiconecesarioparaqueseaposible

llevar a cabola generaciónde escenariosy (2) la creaciónde un marcode referenciacomún

ha permitido obtenerinformación sobre la distribución y característicasde los fenómenos

objetode estudio,necesariaparaevaluarel riesgoen un contextoespacialcoherente.
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Otra característicade los GIS queha aportadoun elevadogradode dinamismoa la evaluación

del riesgo es la velocidadcon la que se obtienen los resultados.Esta condición depende,

ademásde la eficienciacon la que se hayanimplementadolos procedimientosqueutiliza el

modelo,del tipo de plataforma(hardware)quesirva de basepara la ejecucióndel programa.

En el casode un Pc standard(486 o Pentium)el tiempo necesarioparagenerarlos mapasy

las tablasde resultadosa partir del escenariode riesgoesdelordende un minuto. A estohay

queañadirel tiempoquenecesitael modeloparagenerarel escenario,lo quedependede la

complejidadde la topografía,la distanciaque recorrenlas lavasy el númerode iteraciones

deseadas,aunquetambiénsueleser bastantereducido.

El principal problemaque nos hemosencontradoal implementarel modelo cartográficoes

la falta de conexión completa entre los tres módulos de cálculo que lo componen,

especialmenteen el pasode parámetrosde simulacióndel primero al segundode ellos.

Esta situaciónno ha supuestoningún problemapara la generaciónde los escenariosen el

estudiopiloto, debidoa las restriccionescon las que se ha implementadoel modelo,peroes

deseableque, másadelante,las interfasesentremódulossedesarrollenadecuadamente.

El diseñoactual de herramientasmássofisticadasen el entornoWindows(p.e. la versión2.0

de ILWIS) puedeser la claveparala completaintegraciónde los modelosasí comoparael

diseñode menúsdeusuario,queno ha sidonecesarioimplementaren estafasede desarrollo,
peroqueson imprescindiblessi sepretendeabarcarla ampliagamadeopcionesde simulación

y la integraciónde los distintos tipos de fenómenosvolcánicos.

Otra característicaque ha influido en los resultadosy que procededel softwarequehemos

utilizadocomobasede trabajo (ILWIS) es el modo en el que serealizan lasoperacionesde

análisis espacial.

En el capítulo III hemospresentadolas ventajase inconvenientesquesuponealmacenarlas

basesde datosen modo rástero vectorial en función del tipo de operacionesqueesposible

realizarcon las mismas.El modo rásteres sin dudael queproporcionauna mayorcapacidad

parala realizaciónde las operacionesque requierela evaluacióndel riesgo.
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El almacenamientode la informaciónen esteformato implica que la cuantificaciónquese

lleva a caboparacadauno de los elementosutiliza un procedimientode ‘conteo” de píxeles

afectadospor el fenómeno,que resultaadecuadocuandosetratade estimar superficiespero

queintroduceun nivel de errorparaelementoslinealescomolas carreteras.

Esto significa que, como cadapixel equivaleen nuestrocaso a una superficiede 50 x 50

metros, cuandoel elementoque representael pixel es de tipo areal (por ej. núcleos de

población),el cálculo de la superficiea la que correspondeesdirecto (1 píxel=2.500m2).

Sin embargo,en elementosde tipo lineal un pixel puedesuperar,al menosen unade lasdos

direccionesdel espaciorepresentadas,las dimensionesreales del objeto que representa.

Suponiendoque la trayectoriaen el espacioque representael pixel fuera recta y que el

elementolo atravesasepor completo, la longitud mínima representadaseríade 50 m y la

máximade aproximadamente70,7 m (en diagonal).

Conocerla longitudprecisarepresentadaen cadaunodelos pixelesresultaimposiblea priori,

por lo que, de acuerdocon la hipótesisde máximamagnitud,hemosasignadoa cadauno de

ellos la distanciade 70,7 metros. Esta cantidadha podido dar lugar a que los resultados

obtenidospara las redesviarias se hayan visto incrementadoscon respectoa la realidad, lo

quelos convierteen los menosfiablesde todos. Sin embargo,hemospreferidoincluirlos en

el cálculoporqueapesardel posibleerrorcometido,proporcionanunabuenabasea la escala

de trabajoparacompararla magnitudde los efectosen las distintascarreterasafectadas.

Esteproblemaes el que tieneun caráctermáscomplejode todos los quehemosanalizadoa

lo largode estecapítulo. Su soluciónsepodríaobtenermediantela realizaciónde todoslos

cálculosrelacionadoscon infraestructuraslinealesen modo vectorial utilizando técnicasde
análisistopológico.Sin embargo,la complejidadque conlíevala realizaciónde estetipo de

análisisy el incrementoconsiderableque puedesuponeren los tiemposde cálculo son los

motivosprincipalespor los que no hemoscontempladoestaopción en el estudio.
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IX. RESUMEN Y CONCLUSIONES

El desarrollode una metodologíade trabajo para la evaluacióndel riesgo volcánico ha

constituidoel objetivo fundamentalde esteestudio.Su carácterinnovadorha resididoen el

tipo de aproximacióncon el quehemosabordadoel análisisdel riesgo, buscandola fusión

entrelas metodologíastradicionalesde cálculo y unasherramientasinformáticasde última

generacióndestinadasa la gestiónde datosgeográficosde todo tipo.

La revisiónde los trabajosque guardanalgunarelacióncon el riesgovolcánicohapuestode

manifiestoel predominiode los estudiosdirigidos al análisisde unacomponenteconcretadel

mismo, aunqueson los que se ocupan de investigar todos aquellosaspectosque guardan

alguna relación con la peligrosidad los que sin duda son más frecuentestanto a nivel

internacionalcomonacional(véasecap. II).

Peselos pocos estudiosque se han ocupadode desarrollaruna línea de trabajo en riesgo

volcánicoen susentidomásamplio, seapreciaperfectamentecomo resultadode estarevisión

que la evaluación del riesgo es una tarea que requiere la aplicación de un enfoque

multidisciplinarcapazde integrarlas diferentesperspectivasadoptadasparael análisisde los

factoresde los quedepende.

Estarevisiónhapuestotambiénde manifiestoel elevadonúmerodevariablesqueintervienen

en la estimacióndel riesgo, lo que tradicionalmenteha desembocadoen el desarrollode

procedimientosde trabajo complejos y laboriososque varian de unos estudios a otros

dependiendode los objetivos quesepersigan,por lo quecarecemosde un estándarde uso

generalquepermitacompararlos resultadosobtenidos.

Una forma de evitar esta “dispersión” de métodosy enfoqueses mediantela adopciónde

herramientasqueproporcionenla capacidadde realizarde forma automáticael análisisdel

riesgo,cuyouso estélo bastanteextendidocomoparagarantizarsu utilizacióny quefaciliten

el diseñode unosprocedimientosde cálculo que, con adaptacionesmínimas, permitan su

aplicacióna cualquieráreavolcánica.
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La aplicaciónconéxito delos SistemasdeInformaciónGeográficaen otrasdisciplinas,unida

a su probadacapacidadpara la gestióneficientede múltiples basesde datosy la realización

denumerosasoperacionesde todo tipo, ha sido la razónfundamentalquenosha impulsado

a utilizarlos comobaseparael desarrollode la metodología.

El desarrollo de la metodologíaha estado marcado, por tanto, por los principios que

usualmentesesiguenparadiseñaraplicacionesGIS, caracterizadosporutilizarprocedimientos

“escalonados”(srepwise)en los que, gradualmente,sevandefiniendocon mayordetallecada

unode los componentesquehan de formarpartedel sistema(véasecap. III).

Estafilosofía se ha reflejado en la estructuracióndel trabajo en varias partescon objetivos

diferentes, pero interconectadasy dependientes,las cuales nos han conducido, como

resultado,a alcanzarel objetivoglobal que nos hemosplanteadoal realizarel estudio.

El cuerpo central y clave del estudio lo ha constituido la elaboraciónde un modelo

cartográfico,cuyo diseñohemosabordadoen el capituloIV. En estemodelohemosrecogido

tanto la solución propuestaen el capítulo1 parasuperarlos obstáculosa los queseenfrentan

las metodologíastradicionalescomolos criteriosbásicosa quedebeajustarsela metodología

paraalcanzarun nivel de operatividadaceptable.

El diseñodel modelode acuerdocon estoscriteriosno garantizapor si mismosuefectividad,

por lo que, para comprobarla,lo hemosaplicado a la evaluacióndel riesgo en un áreade

trabajoconcreta(Tenerife,islasCanarias)cuyascaracterísticasla conviertenen un campode

experimentaciónidóneo.

Los procedimientosqueseocupande hacerposiblela evaluacióndel riesgoprocedentede los

diversostipos de fenómenosvolcánicosdifierenbásicamenteen el númeroy tipo de variables

que intervienen en la simulación y en las característicasde los modelos necesariospara

realizarla.

Cadagrupo de procedimientosdestinadosa la evaluacióndel riesgoprocedentede un tipo

determinadode fenómenoseidentifica en terminologíaGIS con un “subsistema”que forma

partedel “sistemaglobal” parael análisisdel riesgo.
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Cuandonos enfrentamosa casoscomoel de Tenerife,con la coexistenciade varios tipos de

fenómenosen el espacioy el tiempo,esunaprácticacomúnen GIS implementaruno solode

los subsistemasque compondrán,en última instancia, la aplicación. En nuestro caso,el

subsistemaelegidoha sido el dedicadoa la evaluacióndel riesgo frente a coladaslávicas,

debidoa la facilidad de implementaciónquepresentafrentea otro tipo de fenómenos(véase

el subcapítulodedicadoa las Condicionesde Implementación).

La implementación“parcial” constituyeun pasológicoimprescindibleantesde desarrollarel

sistemapor completo, ya quepermiteverificar el diseñodel modelo y localizar los puntos

débileso conflictivos queconvienedepuraro mejorarantesde embarcarnosen estalabor.

Paraimplementarel modelode forma correctaes importanteconocerpreviamente,con un
nivel de detalleequiparablea la escalade trabajo seleccionada,la realidadgeológica, física

y social del áreade estudio.El análisisde las característicasmás significativasqueinfluyen

de forma directao indirecta sobreel riesgolo hemosabordadobrevementea lo largo del

capítuloV. Estafasesirvetambiénde ayudaparaconocerel gradoy tipo de elaboraciónque

requierela incorporaciónde los datosqueformaránpartedel sistema.

La implementaciónde las basesde datos necesariaspara la evaluación del riesgo y la

generaciónde los procedimientosde cálculo (véasecap. VI) nos ha permitido realizaruna
serie de ensayos(generaciónde escenariosde riesgo) paracompararlos efectospotenciales

que se derivarían de la ocurrenciade una erupcióncon su origen en distintos puntosde
Tenerife, con el objeto de comprobarla funcionalidad del modelo cartográficodiseñado

(véasecap. VII).

Las condicionesquehemosestablecidoparala implementacióndel modelo han influido de

forma clave sobreel tipo y característicasde los resultadosobtenidos(véaseCapítuloVIII).

El tipo deimplementaciónseleccionado(generacióndeescenariosderiesgoa escalaregional)
ha resaltadola utilidad del modelo en la elaboraciónde planesde prevencióny evacuación

a nivel insular, la búsquedade emplazamientosidóneos para los recursosde apoyo y la

identificaciónde instalacionesaltamentepeligrosaso estratégicassituadasen áreasde riesgo

potencialelevado.
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La dedicacióndel estudioa una aplicaciónespecíficano elimina sin embargola posibilidad

de queen el futuro podamosdesarrollarmóduloscon una función o propósitodiferentedel

actual o aunaescalamayor de la quehemosseleccionadopararealizarel estudiopiloto.

Las característicasde las basesde datosimplementadasy los procedimientosdiseñadospara

realizarel estudiopiloto son lo que, en segundoordende magnitud, han condicionadolos

resultadosobtenidospor la aplicacióndel modelo. El carácterabiertode la metodologíanos

ha permitido seleccionarla forma en la que hemosdecidido expresarlas variablesque

intervienenen el cálculo y adaptarlos procedimientosa suscaracterísticas.

Por último, la versatilidadde la tecnologíaseleccionadapara servir de plataforma en la

implementaciónde la metodologíanos ha permitido obtenerresultadosde forma rápida y

eficaz y mantenerlos márgenesde error dentro de unoslimites tolerables.

Del examen global de los resultados del estudio se pueden extraer las siguientes

CONCLUSIONES sobre la utilidad de la metodologíadiseñaday de los Sistemasde

InformaciónGeográficacomoherramientasdetrabajoparala evaluacióndelriesgovolcánico:

1) La metodologíacumple las condicionesnecesariaspara su aplicacióncon éxito a la

evaluacióndel riesgoincluso en áreascaracterizadaspor la distribucióncomplejade

fenómenosy proporcionalos medios para que ésta sea posible haciendo un uso

eficientede aquellasvariablesque esténdisponiblesparael cálculo.

2) La estructuradel modelocartográficopermiteaplicarlo ala generaciónde escenarios

de riesgoqueidentificanlas áreasmássusceptiblesdeverseafectadaspor el fenómeno

volcánico, lo que tiene importantesimplicaciones desdeel punto de vista de la

ProtecciónCivil, queseincrementansi setieneen cuentala posibilidadquetambién

existede generarinformacióna tiempo real en casode crisis.

3) Los Sistemasde InformaciónGeográfica,handemostradoseruna herramientano sólo

de gran utilidad en la gestión y tratamientoeficientede un gran volumen de datos,

sino tambiéncapacesdeproporcionarlos mediospararealizarlos ensayosquepuedan

resultarnecesariosparael análisisdel riesgovolcánico.



Capítulo IX. Resumen y Conclusiones 211

4) La capacidaddealmacenamientoy gestióndedatosde los GIS podríaseraprovechada

paraincorporaral sistemadatosprocedentesde redesinstrumentalesde seguimiento,

tas cualesproporcionaninformaciónsobrelos niveles “base” de actividadvolcánica

y que pueden servir como medio para estimar el grado de “inminencia” de los

fenómenosvolcánicos.

5) El comportamientosatisfactorioqueha presentadola metodologíaen la evaluacióndel

riesgofrentea coladaslávicasen la isla de Tenerifeproporcionaunabasefirme para

llevara cabola implernentacióntotal del modelo, quesetraduceen la generaciónde

dos líneasde trabajoprincipales:

- el estudiodel riesgoprocedentede los otros fenómenosvolcánicosquepuedentener

lugaren la isla de Tenerife.

- su aplicaciónaotrasáreasvolcánicasactivasconobjetode determinarla posibilidad

de establecerun procedimientode trabajoestándaren riesgo.

6) Existen sin embargovariospuntosclaveen el procesode cálculo del riesgosobrelos

que senecesitaprofundizarparaconseguiruna estimaciónmásprecisadel mismo:

- el estudiode la susceptibilidadde los elementosbajo riesgo frentea los fenómenos

volcánicos(por susefectosdirectose indirectos),la influenciaqueejercecadauna

de las variablesquela definensobreel valor de la vulnerabilidady el procedimiento

quesedebeseguirparaobtenerla.

- la investigaciónsobrelas variablesque influyen en la exposición,la formaen la que

contribuyena la mismay el efectoqueéstasejercensobreel riesgopotencial.

- el desarrollode procedimientosquepermitanintegrar completamentelos modelos

físicosen el entonoGIS y la incorporaciónde cálculosquemejoren su precisión,

aprovechandolos continuosavancesque se producenhoy en día en el campode la

programación.
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GLOSARIO

Algoritmo: Conjunto de procedimientosdefinidosparala solución de un problemaen un número
limitado de pasos. Los algoritmos se implementan en un ordenador utilizando una secuencia
programadade instrucciones.

Aplicación: Tareallevadaa cabo por un sistemainformático.

American Standard Code for Information ExcItange <ASCII): código estándarampliamente

utilizado paraintercambiardatosalfanuméricosen aplicacionesinformáticas.

Atributo: Informaciónno gráficaasociadaa un elementopuntual, lineal o areal representadoen un
GIS. Un atributo es una propiedadde una entidad, generalmenteutilizadaparahacerreferenciaa

cualidadesno espacialesde una entidadespacial.Por ejemplo,un código descriptivoque indique lo

querepresentala entidado cómodeberlaser interpretada.

Basede datos: Colecciónestructuradade información. La basede datosde un GIS incluye datos
sobrela posición y los atributos de los elementosgeográficos.Este término se utiliza tambiénpara

designarbancosde datosy basesde datoscomerciales.

Batch: seriedetareasqueseejecutandeforma sucesivaenun ordenador,sin la intervenciónhumana.

Celda:elementobásicode informaciónen el almacenamientodeentidadesespacialesen modoráster.

Corrección Geométrica:Conjunto de transformacionesrealizadassobrela imagen digital para
eliminar los erroresintroducidos en la recogidade datospor el sensor.

Datosespaciales:Tipo dedatos cuyanaturalezales asociadeforma inherentea unalocalizaciónen

el espacio.Se puedenrepresentarcomo puntos, lineaso superficies.Utilizado en ocasionescomo
sinónimode datosgeométricos.

Datum: (1) cualquiercantidadnuméricao geométricao grupodetalescantidadesquepuedenservir

de referenciao baseparamedir otrascantidades.(2) Dirección,nivel o posicióna partir de la que se
miden convencionalmentelos ángulos,profundidades,velocidadeso distancias.

Diseño:Especificaciónlógica de las funcionesquedebecumplir cadaunadelas panesde un sistema.
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Elemento: unidaddeinformacióngeográficafundamentalcomoun punto,línea,áreao pixel. También

sepuedeconocercomo entidad.

Entidad (geográfica):Cosa(en nuestrocasoobjetodel medio físico o socioeconómico)de la cual se

almacenandatosen un bancoo basededatos. Porej. usosdel suelo, población,etc.

Estructurade datos:Organizaciónlógicadefinidaparalos datossegúnsevan a utilizaren un sistema

parasu gestión; representacióndeun modelodedatosen forma digital. Tambiéndenominadamodelo

lógico de datos. En nuestrocaso,equivaletambiénal término modelocartográfico.

Falso color (composición):ímagenobtenidapor combinaciónde los valoresen rojo, verdey azul
asociadoscon cadapixel de una imagendigital, para las bandasespectralesseleccionadas.

Filtro: En el casodeficherosen modoráster,operaciónmatemáticaquepermiterealzaro atenuarlas

variacionesqueen ellos aparecen.

GIS: véaseSistemade InformaciónGeográfica.

Imagen:Representaciónde unaescenacaptadapor teledetecciónespacial.Estetérmino serestringe

a aquellarepresentaciónde los datosno obtenidapor mediosfotográficos.

Imagendigital: Representaciónde un objeto real medianteunamatriz numéricabidimensionalen la

quecadaelementode la matriz correspondea unapartedel áreadel objeto representado.

Información geográfica:Informaciónquese puedeobtenerde un elementosituadoen la superficie

de la Tierra, particulamentedefenómenosnaturales,culturaleso derecursoshumanos.Casoespecial
de información espacial.

Interactivo: SistemaGIS en el queel operadorpuedeiniciar o modificar la ejecucióndel programa
y recibir informaciónsobreel progresodel trabajo.

Interfase:Nexo que permiteconectarlos subsistemasque componenun sistemao la comunicación

de éstecon los usuarioso los periféricos.

Interpolacién:Estimacióndel valor queadquiereun atributo determinadoen un punto en el queno

disponemosde éste,calculadoa partir demedidasque sehacenen puntossituadosen su proximidad.

Landsat:Seriedesatélitesconstruidosporla NASA paraestudiarlos recursosnaturalesdela Tierra.
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Media móvil ponderada(algoritmo): Valor calculadoparaun punto a partir de la media de los
valoresque adquierenlos puntosque lo rodean,teniendoen cuentacomofactorde pesosu distancia

o importancia.

Menú: Programaque seutiliza para informar al usuario de las opcionesque tiene en una tarea

determinaday solicitar instruccionesal respecto.

Modelización: (1) Representacióndelos atributos de la superficiede la Tierra en unabasededatos

digital; (2) Estudio de determinadosprocesosutilizando algoritmosmatemáticosque se escribenen

programasde ordenador.

Modelo de datos: Abstraccióndel mundorealque incorporasólo aquellaspropiedadesconsideradas

como relevantesparala aplicación o aplicacionesa las que se destina.El modelo de datosdefine

normalmentegruposde entidadesespecíficos,sus propiedadesy la relaciónque existenentrelas

entidades.Un modelodedatosesindependientedel softwareen el queseimplementey las estructuras

de datosque lo caractericen.Tambiénse utiliza el término modelo conceptualde datos.

Modelo digital de elevación(DEM): Modelo cuantitativodela superficieterrestreenformatodigital.

Tambiénse llama Modelo Digital de Terreno:representacióndigital de una superficie.

Modo ráster:Malla regularde celdasquecubrenun área.

Modo v&tor: Codificacióndedatosdetipo lineal y superficialcomounidadesqueexpresanmagnitud,

direccióny conectividad.

Módulo: Piezaseparadae independientede hardwareo softwarequese puedeconectara otraspara

formar un sistema.Tambiénsepuededenominarsubsistema.

Parámetro:Característicamediblede los objetoso quesepuedeobtenerapartir deunacombinación

de medidas.

Pictureelement:Paren el queel primermiembroindica unaceldadeunaimagendigital y el segundo

indica el valor digital quese le ha asignado.

Pixel: Contraccióndel término ingléspictureelement.

Procedimientode cálculoautomático:Utilizaciónde cualquiertipo deautomatizaciónen el proceso

de datos.
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Procesode datos: Aplicación de procedimientosmecánicos,eléctricoso digitalespara transformar

datos.

Resolución espacial:Dimensiónmás pequeñade los elementosobjeto de estudio que puedeser

discriminadau observada.

Sensor(en teledetección):Instrumentoque capta la energíadel espectroelectromagnéticoy lo

conviertea un formatoadecuadopararealizaranálisis.Los pasivosutilizan la energíaprocedentede
los objetossituadosen la superficiede la Tierra. Los activos actúancomofuentede energía.

Simulación:Utilización deun modelomatemáticoparaestudiarel resultadodeunoo variosprocesos.

Sistema:Conjuntoorganizadodecosasrelacionadaso conectadasdetal forma queformanunaunidad.
Las partes que lo componenestánclasificados u organizadosde forma regular y ordenadaque

demuestrael plan lógico que las liga.

Sistema de Información Geográfica: Conjunto de herramientas destinado a la captura,

almacenamiento,comprobación,integración,transformación,análisis y representaciónde datosque
estánespacialmentereferenciados.

Teledetección:Capacidadde obtenerinformaciónde un objeto sin mantenercontactofísico con él.

Se restringea aquellastécnicasque utilizan la radiaciónelectromagnéticairradiadao emitidapor los

objetos.

ThematieMapper (TM): Sensordebarrido multiespectralque incorporanlos satélitesLandsat4 y

5. Captainformaciónen 7 bandasespectrales.

IJ1’M: Sistemade referenciaUniversalTratisverseMercator. Se trata de un sistemaortogonalque

divide los meridianosde la Tierra,entrelos ~4O delatitud Nortey los ~QOde latitud Sur,en unaserie

de husos,cada uno de 6” de amplitud. Cadahuso se subdividea su vez en áreascuadradasde la
misma forma y tamaño.Las coordenadasUTM sedan en metros.
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A. CARACTERISTICAS GENERALESDE JLWIS

A finalesde 1985, ITC (International InstituteforAerospaceSurveyaná Earth Sciences)consiguió

fondos del gobierno holandéspara extendersus actividadesde investigacióna paises en vías de
desarrollo.En lugar de diseminarlosen varios proyectospequeños,ITC decidió concentrarestos

fondosenun únicoproyectodeinvestigaciónqueproporcionabaun caráctermultidisciplinaral estudio

y de esta forma resaltabala aplicabilidadde los resultados.Allard Meijerink dirigió la nueva

investigacióndeITC hacialaobtencióndeun SistemadeInformaciónGeográficaparala identificación
de usosde sueloy la gestiónde recursos.

Durantevarios mesesesteproyectoseconocióconel nombrede “proyectoSumatrat.Con el tiempo,

el sistemaen desarrolloadquirió un nombrepropio: Sistemade Información Integradoparala
Tierra y el Agua (IntegratedLand and Water Information System).En el proceso de diseño y

construcciónsedecidió que ILWIS deberíasercapazde:

- utilizar datosprocedentesde mapasdigitalizados(datosvectoriales)
- utilizar datosprocedentesde sensoresremotos(datosraster)
- incorporaro proporcionarla forma de conexióncon aplicacionesdescritasen publicaciones

o disponiblesen formade programasde ordenador

- correr sobreordenadorespersonalestipo PC o similar

En términosde gestión,estosrequerimientossetradujeronen la necesidadde incorporar:

- un sistemagestorde basesde datosflexible, capazde manejardatosde tipo alfanumérico,

el cual se seleccionóde entrelos sistemascomercialesexistentes.
- unabasede datosvectorialy otra rásterque debíanmantenerseindependientes.

Parasatisfacerestosrequerimientossediseñóy desarrollóun sistemaque integraun variadonúmero

de herramientasparaejecutarprocesosde tratamientode imagen, análisisespacial,gestióndebases

de datos y otroselementoscomunesen casitodos los paquetesGIS.

A.í. Componentesdel software.

ILWIS secomponede los cinco módulosbásicosde los quese constacualquierpaqueteestándarde

GIS (véasecap. III): módulode entrada,almacenamiento,saliday transformacióndedatos y módulo

de interaccióncon el usuario.
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A.í.1. Entradade datos.

ILWIS incorporaun programade conversiónquepermiteimportar y exportardatosdigitalesde tipo

espacialo alfanuméricoen varios formatos. Los datos analógicosse pueden incorporaral sistema

utilizando un programade digitalización especifico,en el que la característicamás destacadaes la

posibilidad dedigitalizar sobrepantallautilizando cualquierfichero rástercomo imagenbase.

A.1.2. Almacenamientoy gestiónde datos.

La eficienciaen el almacenamientoy gestióndelos datosse consiguemediantela utilizaciónde unos

formatosespecíficosqueson interconvertiblesentresí, detal forma queresultaposible combinary
operarsobredatosde distinto tipo.

A.1.3. Salida de datos.

ILWIS proporcionala posibilidadde generarsalidasen varios formatos:

- por pantalla,especialmenteparala visualizacióndelos resultadosde operacionesdecálculo

o la preparacióndeotro tipo de salidas.

- en itardcopy,comoimpresionesenpapel,películafotográfica,transparencias,etc.utilizando
paraello periféricoscomo impresoraso plotters.

- en softcopy,como archivosalmacenadosen disco o diskette,cintasmagnéticaso cualquier

otro medio digital de almacenamientoútil para el intercambiode datos.

A.1.4. Análisisy transformaciónde datos.

De todos los módulos, es éste el proporcionaa ILWIS la calificación de paqueteanalítico. La
herramientamáspotenteque incluye esla dedicadaa realizaroperacionesde análisisespacial,con la

quesepuedenejecutarprocedimientoscomplejosdemodelizaciónenlos queparticipenbasesdedatos
tabularesy espaciales.

A.í.5. Interacción con el usuario.

Parael diseñodeILWIS setuvo en cuentaqueno todos los usuariostienenun conocimientoprofundo

sobreel manejo de ordenadores.Por ello, todas las operacionesse llevan a cabohaciendouso de

menús de fácil interpretación (user-friendly), lo que permite a los usuarios concentrarseen la
aplicaciónque deseandesarrollarsin necesidaddetenerun profundoconocimientodel mismo.
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A.2. Representaciónde datosen ILWIS.

ILWIS almacenalos datos geográficosen forma de mapasy los atributos asociadosa éstos como

tablas.En función del tipo de entidadespacialquerepresentany de la estructuraquese utilice para

almacenaría(modo vectorial o ráster),ILWIS distingueentrelos siguientestipos de mapas:

- mapasde puntos
- mapasde segmentos

- mapasde polígonos
- mapasráster

Para localizar estoselementosen el espacio,se utiliza una proyeccióny un sistemade coordenadas

que en ILWIS, por defecto,es de tipo métrico (p.e. coordenadasUTM). Paramapasrástery tablas

se puedeusartambiénunanotaciónen latitud/longitud, lo queno esposibleparadatosvectoriales.

A.2.1. Mapasde Puntos.

Son mapasde tipo vectorialque contienenpuntosquepuedenhacerreferenciaa:

- característicascualitativasdistintivasdelos elementosqueformanel mapa,comopor ej. los

nombresde estacionesmeteorológicas.

- clasesa las que pertenecenlos elementosque forman el mapa,como por ej. el tipo de

estaciónmeteorológicarepresentadaen el mapa.
- valorescuantitativos,como medidasde la profundidaddeun horizontedel suelo,etc..

Los datospuntuales(comosondeos,estacionesmeteorológicas,etc.) sedescribenutilizando:

- un par de coordenadas(x,y)

- un ¡dentificador(opcional)

- uno o más atributos (opcional)

EstainformaciónsealmacenaenunatablaASCII (con extensión.PNT)en la queal menosdebenestar
representadaslas columnasXI e Y! (las cualesidentifican las coordenadasen las que se sitúa el

punto). El resto de columnasde la tablapuedencorrespondersecon los identificadoreso atributos.

Existe una diversidadde operacionesque se puedenrealizar sobremapasde puntos como, por

ejemplo, análisis de continuidad (correlación espacial), de distribución (patrones espaciales),

interpolacionespor diversosmétodos(mediasmóviles, krigging, gridding...),etc.
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Además, los puntos se utilizan también en algunos procedimientosde ILWIS, como en la

georreferenciaciónde imágenesde satélite, la asignaciónde nombresa polígonoso la creaciónde

anotacionesparalas leyendasde mapas.

A.2.2. Mapasde Segmentos.

Los mapasde segmentosson mapasvectorialesque se utilizan pararepresentarelementosde tipo

lineal comoríos, carreteraso isolineas.La informaciónquecontienenpuedehacerreferenciaa:

- rasgoslineales individuales,en los que cada segmentose identifica utilizando un código

único (por ej. los códigosque identifican a cadacarreteraen un mapa).
- rasgoslineales de grupo, cuandoidentifican elementospertenecientesa una misma clase

(p.e. la categoríaa la quepertenecenlas carreteras).
- rasgoslinealesquerepresentanvalorescuantitativos,comopor ej. las curvasdenivel en un

mapatopográfico.

Un segmentoes una lista de coordenadascon un código de identificación.Los mapasde segmentos
secomponenen ILWIS dedos archivosbinarios(.SEGy .CRD) y un ficheroASCII (.SLG).

En el fichero .SEG sealmacenanel código, puntos inicial y final y númerode puntosintermediosde
que se componecada segmento.El fichero .CRD contienetodos los puntos intermediosde cada

segmento.El fichero .SLG contienela informaciónque estableceel nexo de unión con el mapade
polígonos(si existe)creadoa partir del mapade segmentos.

Ademásde las operacionestípicas de creación,desplieguepor pantallay edición de los mapasde
segmentos,existeotra seriede operacionesquees posibleejecutarparaextraerinformación de los

mismos, como cálculos direccionales,análisis de densidad,transformacióna otros sistemasde

coordenadas,extracciónde códigos,etc.

A.2.3. Mapasdepolígonos.

Un polígonoes unaseriede segmentosligados quedelimitanun área.Las provincias,formaciones
geológicasy otrasunidadescartográficassepuedenalmacenarcomopolígonos.Al igual queparalos

mapasde segmentos,los polígonospuedenhacerreferenciaa tres tipos de elementos:

- elementosarealesindividuales, comopor ejemplo parcelasen un plano catastral.

- clasesde elementosareales,comopor ejemplousosdel suelo.

- elementosarealescuantitativos,comopor ej. la conductividadhidráulicade un acuífero.
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Los mapasde polígonosse construyena partir de las coordenadasx,y de los puntosque forman los

segmentosque definen los limites del áreade cada uno de ellos. Para definir los polígonos es

necesario,ademásdc identificarlos segmentosquemarcanlos limites, definir su topología(expresión
de las relacionesexistentesentrelos elementosgeográficosrepresentadosen el mapa).

Los polígonossealmacenanutilizandodosficherosbinariosdeextensiones.POL y .TOPy un fichero

ASCII .PLG. El fichero .POL contiene,paracadapolígono,su nombre,color, segmentode inicio y
número de segmentos.El fichero .TOP contienela topologíade cadapolígonoy las interrelaciones

entreellos. El fichero .PLG contienela relacióncon el mapadesegmentos.

La mayor parte de las herramientasde análisis espacial de ILWIS se han diseñadopara ejecutar
operacionessobremapasráster,por lo que los mapasde polígonosse utilizan principalmentecomo
pasointermedioparala elaboracióndeestetipo de mapas.

A.2.4. MapasRáster.

Un maparásterse componede dos archivosbinarios: .MPIJ y .MPI. El fichero .MPD almacenade

formasecuencial(líneaa línea)el valor decadapixel quecomponeel mapa.El fichero .MPI contiene

informaciónsobreel tamañodel mapay, en el casode queestégeorreferenciado,sobreel sistemade

coordenadasqueutiliza y el tamañodel pixel (en metros).

Es posiblealmacenarcomo mapasrásterimágenesdesatélite,modelosdigitalesdeterreno,polígonos

o segmentosrasterizados,etc..En ILWIS sedistinguentres tipos de mapasráster:bit, bytey entero,
dependiendodel rango en el que esténcomprendidoslos valoresque adoptanlos pixeles.

En los mapasbit los pixelesadoptanun valor de0 (Falso)ó 1 (Verdadero)y cadapixel sealmacena

utilizando 1 bit. En los byte, los valoresde los pixelessesitúanentreO y 255 y un pixel ocupaun

byte (ochobits). Porúltimo, en los mapasenteroslos valoresdelos pixelesestáncomprendidosentre
-32767y 32767 y cadapixel sealmacenautilizandodos bytes (16 bits).

Para los mapasenteros,ILWIS permiteutilizar unfactor de escalaparaindicar la precisiónde los

valoresrepresentadosen el mapa.Así, un factorde escalade O indica que los valoresdel mapaestán

comprendidosdentrodel rangopredeterminadopor ILWIS , mientrasun factorde 1 utiliza un rango

de -327670a 327670y un factor de-2 representalos valoresen el intervalode -327.67a 327.67.

Existe un rangomuy amplio de operacionesqueresultaposiblellevar a cabo sobrelos mapasráster,

desdelas operacionesclásicasde tratamientodigital de imagen(realce,creaciónde composicionesen

color, clasificaciónsupervisada...)a operacionesde análisisespacial,cálculo dedistancias,etc.
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A.2.5. Datosalfanuméricos.

Los datosdetipo alfanuméricoo atributos asociadosa los datosespacialesserepresentanen ILWIS
haciendouso de tablas.

Las tablasen ILWIS sealmacenanen ficherosASCII con unacabeceraqueindica el nombrede cada

columnay unalíneaparacadaregistrodela tabla.Los atributosdepolígonos,puntos,tablasde color,

histogramas,etc, sealmacenande estaforma. La extensiónde una tablapor defectoes .TBL.

A.3. Operacionesdisponiblesen la versión 1.41.

A continuaciónse presentauna descripciónde las operacionesmás significativasque es posible

ejecutaren la versión 1.41 de ILWIS, queha sido la utilizada parael desarrollode esteestudio.

A.3.1. Operacionesde intercambiode datosdigitales(entrada/salida).

Permiteal usuario intercambiarinformacióngeográfica(en modo vectorial o ráster) y datos de tipo

atributocon sistemasqueutilizan formatosde almacenamientodiferentesal de ILWIS.

Los formatosde ficherosvectorialesentre los que es posible intercambiardatosson, entreotros,

Intergraph-MF,AutoCAD-DXF, Arc/Info, HPGL y Erdas-DIG. En cuanto a los formatos ráster,

ILWIS incluye conversionesde/haciaTIFF, Erdas-LAN,Erdas-GIS,Windowsbitmap,LIP-file, GIF,
PCX, Arc/Info-NAS, ASCII y otros. Porúltimo, tambiénes posibleconvertirdatosde tipo tabular

de/haciaformatosdBase-DBF,Delinjited, Lotus-DIF y dBase-SDF.

A.3.2. Operacionescon mapasvectoriales.

El módulo de manejode datosvectorialespresentaunaserie de opcionescomunesquepermiten al
usuario crear, visualizarpor pantalla,editar (cambio de códigos, color...), actualizary rasterizar
cualquierade los tiposdemapasvectoriales(puntos,segmentosy polígonos).Tambiénexistela opción

de transformaciónde cualquierade estosmapasa modo ráster.Ademásde estetipo de operaciones
comunes,ILWIS proporcionaalgunasespecificasparacadatipo de mapa,de las quemásdestacadas

son las siguientes:

A) Mapasde puntos.

Lasoperacionesprincipalesquesepuedenejecutarsobremapasde puntosson las siguientes:
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- Análisis de patronesespaciales.
- Análisis de correlaciónespacial.

- Conversiónde unaproyeccióny sistemade coordenadasa otros.

B) Mapasde segmentos.

Lasoperacionesprincipalesquesepuedenejecutarsobremapasde segmentossonlas siguientes:

- Análisis del ordende ríos.

- Cálculo de la densidadde segmentos(en metrosx ni2) y del númerode segmentospor

unidadde superficie.
- Copia selectivade códigosde mapasa un nuevo archivo, unión de dos o más mapas.

vectorialesy eliminación de informaciónredundante.
- Edición automáticade segmentosduplicados.

- Conversiónde segmentosde una proyeccióny sistemade coordenadasa otros.

- Transformaciónde coordenadasde mapas por traslación, rotación o combinaciónde

ambas.
- Creaciónde mapasde polígonosa partir de mapasde segmentos.

C) Mapasde polígonos

Comoyahemosvisto previamente,los mapasdepolígonosseutilizan principalmentecomopaso

intermedioparael tratamientode informaciónanalógicaen formato ráster.Por ello, el tipo de

operacionesque se puedenejecutarsobreéstosson principalmentede edición y extracciónde

información(identificacióndelímites de polígonos,de polígonosadyacentes,etc.).

A.3.3. Operacionescon mapasráster.

El módulodemanejodemapasrásterpermiteal usuarioprocesar,analizary visualizar la información

geográficaalmacenadaen formato ráster (mapasdigitalizados y rasterizadosy datos de satélite).El

módulorástertambiénpermiteal usuariogeorreferenciarficherosrástery ligarlos con datosrelativos

a atributosque estánalmacenadosen la basededatos interna de ILWIS. Ademásde las operaciones
de edición desus propiedades,visualización,asignaciónde paletasde color y otrascomunesa otros

sistemas,las principalesherramientasdetratamientode informaciónque incorporason las siguientes:

- Recuperaciónde la informaciónde píxelesindividualesde uno o más mapasrástery de

polígonosy tablasligadosa estosmapas.
- Desplieguede mapasen perspectiva3D con el apoyode modelosde elevacióndigital.
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- Creacióndeparesestereoscópicos.
- Ejecuciónde análisisespacialessobrevarios mapasráster parasuperposiciónde mapas

y algunasotras funcionesde análisisespacial.
- Crucede mapasráster.

- Paso de diversostipo de filtros para extraer información o mejorar espacialmentela

calidadde los mapas.
- Cálculo de distanciasy creaciónde mapasde Thiessenparaobjetos definidos por el

usuario,con la posibilidadde teneren cuentafactoresderesistividad.
- Interpolaciónentrepuntoso isolineas.

- Remuestreode mapas.

- Georreferenciacióny unión de mapas.
- Capacidadesestándarde tratamientode imagende satélite(realce,clasificación...).

A.3.4. Operacionescon tablas.

Estemóduloseutiliza parael manejode datosde atributos,e.d. la información no espacialutilizada

en un Sistemade Información Geográfica. El módulo permite al usuario crear filtros y ejecutar

operacionesestándarde basesde datos.

A.3.5. Operacionesde salida de datos.

El módulo de salida de datos proporcionala posibilidadde plotear o imprimir mapas,gráficos y

tablas.Es posiblecrearleyendasu otro tipo deanotacionessobremapas,tramadosparala impresión

de mapasen blancoy negro.
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B. BASES DE DATOS DE ATRIBUTOS

Tabla Bí. Característicasde los eventoseruptivosde las series111 y IV.

Nombre Centros Clasif. Petrolégíca Historia evolutiva Material

Chinyero

Chahorra

Garachico

Arafo

Fasnia

SieteFuentes

Mña. Grande

Media Montaña

Taoro

Cono 3 Teide

Fisurade los Infantes

Mña. de Las Arenas

Mña. Reventada

Mña. Corrales

El Portillo

E. Mña Reventada

Pico Cabras

Mña. Abejera

Mña. de las Lajas

RoquesBlancos

ManchaRuana- Los Gemelos

Mña. Blanea-Mña.Rajada

SW Fortaleza¿MenasBlancas?

El Sanatorio-Mña.de la Cruz

Mña. Majúa

Mña. Mostaza

Arenas Negras-Mña.

Conosladera5. Pico

Colorada

Viejo

2 BasaltosPx-Plag

2 BasaltosPlag-Anf

1 BasaltosPx-Ol+traquib.Px

2 BasaltosPx-Ol

7 BasaltosPx-Ol

3 BasaltosPx-0l

2 BasaltosOl-Aug

2 BasaltosOl-Aug

3 BasaltosPlag-Anf

1 Traquitas

10 Basaltos

1 Basaltos+ traquib.

3 Traquitasmáficas

3 Traquibasaltos

3 Traquibasaltos

4 Traquitas

1 Traquitas

3 Traquitas

6 Traquitas

2 TraquitasBi-Px

4 TraquitasBi-Px

10 Traquitas

2 Traquibasaltos

1 Traquitas

3 Traquitas

1 BasaltosOl-Aug

9 Basaltos0l-Aug

2 Traquibasaltos

Monogenético-Dorsal

Monogenético-T-PV

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Poligenético-T-PV

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Serie IV

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa—col

dpaeccol

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

coladas

coladas

dpa<col

dpa<col

dpaCcol

dpa<col

dpa<col

coladas

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col
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Nombre

Grupo Chío (+escoriasP.V)

Lavas fase2 Pico Viejo

Grupo Liferfe

Mña. Negra-LosTomillos

Conos1 y 2 Teide

Lavas fase 1 PicoViejo

Volcán de Teno

Grupo5. Lorenzo

Centros
31

3

8

4

1

2

1

12

Clasif. Petrológica

Basaltos Au-Ol + traquib.

Traquitas-fonolitasmáficas

Traquibasaltos

Basaltos+ traquib.

Traquitas+ traquib.

Traquibasaltos+Plag

BasaltosOl-Aug

BasaltosOl-Aug+ Plag.

Historia evolutiva

Mon. DQrsal+T-PV

Poligenético-T~PV

Monogenético-Dorsal

Monogenético-T-PV

Poligenético-T-PV

Poligenético-T-PV

Monogenético-Dorsal

lvi onogenético-Dorsal

SerieIII

La Cabezada

GrupoOrotava

Volcán de Taco

Grupo Santiagodel Teide

Mñas. Vallado y Sahorra

Cerrillal W

Mña. Guamasa-Mña.Roja

Traquib. y fonolitas máficas

GrupoUcanca

Mña. Amarilla o Pelada

Mña. Guaza

Calderadel Rey

1

145

36

2

4

2
5

103

2

2

Traquibasaltos

BasaltosOl-Aug + traquib.

Fonolitasmáfscasa tefritas

BasaltosAug-Ol+ traquib.

BasaltosOl-Aug

BasaltosOl-Aug

BasaltosOl-Aug

Idem.

Basaltos+ traquibasaltos

BasaltosPlag

Traquitas

Traquitas-fonolitas

Monogenético-T-PV

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

M onogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-T-PV

Monogenético-T-PV

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Monogenético-Dorsal

Observaciones:

(1) En la columnahistoriaevolutivasehaincluido tambiénel gradode relaciónquepresentanlos
depósitosde cadaevento representadocon el complejoTeide-PicoViejo (T-PV).

(2) dpa esequivalentededepósitosdeproyecciónaérea,sin haceralusióndirectaal fenómenodel

que proceden,mientrasquecol equivalea coladas.

(4) la relacióndpa< col indica quela cantidaddematerialeslávicoshasido superior(enocasiones

en proporcionesmuy importantes)quela emisióndematerialesdeproyecciónaérea,mientras
que la relación dpa—col indica que no existe una gran diferenciaentre ambos tipos de

depósito. Ambas relacioneshan sido establecidasteniendo en cuenta los depósitosque

actualmenteseobservan,por lo quepuedehabercasosen que la asignacióntengaun margen

de error elevado.

Material

dpa<col

coladas

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa--col

dpa<col

dpa<col

dpaCcol

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa<col

dpa

dpa<col

dpa
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Tabla 132. Resultados del análisis del nómero de vecinosreflexivos para una distribución de puntos regular.

Orden Valor observado
Valor esperadoen situación

de aletoreidadabsoluta

288 209.45

2 138 110.91

3 122 81.92

4 136 67.91

5 HE 59.31

6 104 53.31

Tabla 113. Resultados del análisis de la distancia media al vecino más próximo para una distribución de puntos regular.

Orden Valor observado
Valor esperadoen situación

de aletoreidadabsoluta

4171.17 2072.75

2 4433.80 3109.13

3 4466.33 3886.41

4 4727.86 4533.94

5 6168.73 5105.04

6 6589.22 5610.94

Tabla 84. Resultados del análisis del nómero de vecinos reflexivos para una distribución de puntos aleatoria.

Orden Valor observado
Valor esperadoen situación

de aletoreidadabsoluta

288 285.27

2 l56 151.06

3 ¡12 111.58

4 96 92.49

5 84 80.78

6 72 72.6l
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Tabla 115. Resultados del análisis de la distancia media al vecino más próximo para una distribución de puntos aleatoria.

Orden Valor observado
Valor esperadoen situación

de aletoreidadabsoluta

931.09 926.98

2 1447.99 1390.48

3 1840.68 1738.10

4 2172.55 2027.69

5 2452.93 2281.31

6 2687.02 2509.35

Tabla 116. Estadísticas de población de los nócleos urbanos de Tenerife.

Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (ni2)

13566 ALMACIGA 140 3,29 7500

13567 AZANOS 0 0,00 15000

13568 BANQUITOS (LOS) 0 0,00 17500

13569 BARRANCO GRANDE 1484 3,87 37500

13570 BARRIADA GRAL GARCIA 441 3,49 30000

13571 BARRIO BUENOS AIRES 113 3,49 20000

13572 BARRIO DE CHAMBERI 169 3,49 12500

13573 BARRIO DE LA ALEGRíA 1695 3,49 160000

13574 HENUO 0 0,00 15000

13575 BUFADERO 0 0,00 72500

13576 CAMPITOS (LOS) 302 3,82 10000

13577 CASAS DE ABAJO 0 0,00 12500

13578 CASAS DE AFUR (LAS) 70 3,36 47500

13579 CASAS DE LA CUMBRE 61 4,26 125000

13580 CATALANES 0 0,00 5000

13581 CUEVA BERMEJA 128 3,66 32500

13582 CUMBRILLA (LA) 25 2,08 47500

13583 CHAMORGA 32 3,36 37500

13584 DELICIAS (LAS) 0 0,00 7500

13585 DRAGUILLO (EL) 19 2,00 50000
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (ni2)

13586 HOYA FRíA 0 0,00 12500

13587 IGUESTEDE 5. ANDRES 377 3,84 20000

13588 LOMITO DEL LLANO 0 0,00 20000

13589 LOMO BERMEJO 0 0,00 77500

13590 LOMO DE LA CRUZ 0 0,00 32500

13591 LOMO DE LAS BODEGAS 68 2,56 65000

13592 MARIA JIMENEZ 459 3,75 32500

13593 NARANJOS (LOS) 0 0,00 25000

13594 PALMAS (LAS) 0 0,00 27500

13595 ROQUE DE LAS BODEGAS 0 0,00 175000

13596 ROQUENEGRO 92 3,22 187500

13597 SAN ANDRES 982 3,75 57500

13598 JUAN 0 0,00 5000

13599 STA CRUZ DE TENERIFE 54084 3,49 4822500

13600 SANTA MARIA DEL MAR 455 3,89 12500

13601 SOBRADILLO (EL) 778 4,00 242500

13602 TABLERO (EL) 493 4,06 147500

13603 TABORNO 60 3,08 77500

13604 TAGANANA 426 3,20 115000

13605 VALLE BROSQUE 0 0,00 55000

13606 VALLE CRISPIN 0 0,00 37500

13607 VALLE GRANDE 0 0,00 10000

13608 VALLE SECO 827 3,67 30000

13609 ADEJE 1485 3,64 245000

13610 ARMENIME 465 4,15 47500

13611 CALDERA (LA) 36 3,67 70000

13612 CALETA (LA) 398 3,56 130000

13613 FAÑABE 246 4,01 67500

13614 IFONCHE 19 3,88 127500

13615 MENORES (LOS) 0 0,00 92500

13616 PUERTITO (EL) 20 4,31 87500

13617 RICASA 48 5,00 72500

13618 TAUCHO 108 2,97 170000

13619 TIJOCOALTO 0 0,00 85000

13620 TIJOCOBAJO 346 4,26 320000

13634 ARAFO 1241 3,55 1047500
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (ni2)

13635 MEDIO CAMINO 0 0,00 5000

13636 HIDALGA (LA) 159 3,42 95000

13637 ARICO EL NUEVO 70 3,50 75000

13638 ARICO/LOMO DE ARICO 305 3,33 512500

13639 ARICO VIEJO 383 3,39 60000

13640 BUENO (EL) 0 0,00 30000

13641 CISNERA (LA) 203 3,88 127500

13642 COLMENEROS(LOS) 0 0,00 62500

13643 CHA.JAÑA 0 0,00 137500

13644 DEGOLLADA (LA) 0 0,00 25000

13645 FLORIDA (LA) 0 0,00 80000

13646 FUENTE NUEVA (LA) 0 0,00 60000

13647 GAVILANES (LOS) 70 3,33 7500

13648 ICOR 179 3,22 27500

13649 LOMO OLIVA 0 0,00 7500

13650 MADRE DEL AGUA 0 0,00 75000

13651 PORISDEABONA 1867 2,71 90000

13652 RIO (EL) 256 4,22 42500

13653 SABINITA (LA> 0 0,00 162500

13654 SAN MIGUEL DE TAJAO 132 2,77 47500

13655 ARONA 537 3,82 670000

13656 BUZANADA 448 3,75 187500

13657 CABO BLANCO 841 4,12 242500

13658 CAMELLA (LA) 422 3,81 55000

13659 CRISTIANOS(LOS) 8361 3,05 137500

13660 CHAYOFA 304 2,58 37500

13661 CHO 0 0,00 95000

13662 GALLETAS (LAS) 2286 3,44 35000

13663 SABINITA (LA) 0 0,00 75000

13664 COSTA DEL SILENCIO 2129 2,91 82500

13665 URB. LA FLORIDA 0 0,00 92500

13666 URB. PALMMAR 228 2,22 47500

13667 U.P.DE LAS AMERICAS 3836 2,87 85000

13668 VALLE DE 5. LORENZO 1032 3,81 282500

13695 BUENAVISTA DEL NORTE 1149 4,05 675000

13696 CANTERAS (LAS) 43 3,97 47500
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie(m2)

13697 CARRIZALES (LOS) 31 2,65 90000

13698 MASCA 70 3,04 212500

13699 PALMAR (EL) 187 4,05 175000

13700 PORTELAS (LAS) 117 4,27 105000

13701 TENO 58 3,26 120000

13702 ARAYA 375 3,58 285000

13703 BARRANCO HONDO 638 3,44 172500

13704 CALETILLAS (LAS) 1093 2,96 20000

13705 CANDELARIA 3065 3,27 355000

13706 CUEVECITAS (LAS) 213 3,58 95000

13707 IGUESTE 563 3,44 227500

13708 MALPAIS 120 3,57 152500

13709 CRUZ DEL ROQUE 44 3,18 5000

13710 FASNIA 619 3,10 987500

13711 SABINA ALTA 62 3,03 220000

13712 SOMBRERA(LA) 58 3,55 267500

13713 ZARZA (LA) 201 3,10 52500

13728 CALETA DE INTERIAN 176 3,80 30000

13729 CRUCES(LAS) 126 4,16 -1,OOOe+38

13730 GARACHICO 729 4,16 402500

13731 GENOVES 211 4,34 7500

13732 GUINCHO (EL) 109 3,96 22500

13733 MONTAÑETA (LA) 70 3,71 220000

13734 SAN JUAN DEL REPARO 221 4,40 72500

13735 SAN PEDRODE DAUTE 55 4,34 17500

13748 ABRIGO (LOS) 596 3,46 10000

13749 ARENAS DEL MAR 0 0,00 12500

13750 ATOGO 0 0,00 17500

13751 BLANQUITOS (LOS) 142 3,68 17500

13752 CANTERA (LA) 0 0,00 30000

13753 CASTRO 0 0,00 37500

13754 CRUZ DE TEA 98 4,03 65000

13755 CUERVOS (LOS) 0 0,00 37500

13756 CHARCO DEL PINO 763 3,81 570000

13757 CHIMICHE 355 3,36 200000

13758 DESIERTO (EL) 100 3,33 20000
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Cddigo Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (m’)

13759 DRAGUITO(EL) 0 0,00 347500

13760 GRANADILLADE ABONA 1528 3,79 1117500

13761 HIGUERA (LA) 0 0,00 67500

13762 MARETA (LA) 0 0,00 10000

13763 MEDANO(EL) 2167 3,13 50000

13764 PALOMAS(LAS) 0 0,00 30000

13765 SALTO(EL) 284 3,31 60000

13766 SAN ISIDRO 1908 3,74 70000

13767 SOBRELA FUENTE 0 0,00 7500

13768 VEGAS(LAS) 0 0,00 55000

13769 VELAZQUEZ 0 0,00 7500

13770 VICACARO 0 0,00 17500

13771 COSTA (LA) 0 0,00 5000

13772 GUANCHA(LA) 924 3,92 405000

13773 LLANO DE MENDEZ 12 4,09 10000

13774 SANTACATALINA 173 3,94 42500

13775 TIERRA DE COSTA 19 4,60 15000

13776 ABAMA 0 0,00 52500

13777 ACOJEJA 0 0,00 50000

13778 ALCALA 1503 3,81 112500

13779 ARIPE 0 0,00 175000

13780 CHIGUERGUE 0 0,00 45000

13781 CHIO 656 3,71 235000

13782 CHIRCHE 0 0,00 140000

13783 PUENTES(LAS) 0 0,00 32500

13784 GUíA DE ISORA 1777 3,90 862500

13785 JAAAL (EL) 0 0,00 65000

13786 PLAYA DE SAN JUAN 1223 3,85 125000

13787 TEJINA 0 0,00 305000

13788 VERA DE ERQUE 0 0,00 120000
13789 AGUERCHE 0 0,00 5000

13790 ESCOBONAL(EL) 654 2,57 357500

13791 GÚIMAR 3684 3,65 1357500

13792 LOMODE MENA 152 2,97 230000

13793 MEDIDA (LA) 145 3,22 52500

13794 PALJARA 57 3,34 255000
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (ni2)

13795 PUERTO DE GUIMAR 1282 3,28 115000

¡3796 SOCORRO(EL) 253 3,11 32500

13797 TABLADO (EL) 198 2,41 12500

13817 AMPARO (EL) 387 3,93 60000

13818 BUENPASO 640 4,10 70000

13819 CAÑAS(LAS) 214 3,83 12500

13820 CUEVA DEL VIENTO 1050 4,03 155000

13821 ICOD DE LOS VINOS 2412 3,80 925000

13822 MANCHA(LA) 773 4,08 110000

13823 SAN FELIPE 502 3,90 37500

13824 SANTA BARBARA 727 4,08 10000

13825 VEGA (LA) 308 4,70 282500

13826 BAJAMAR 1787 2,90 170000

13827 BALDíOS (LOS) 596 3,83 7500

13828 BATAN DE ABAJO 0 0,00 22500

13829 BATAN DE ARRIBA 0 0,00 10000

13830 CARBONERAS(LAS) 0 0,00 75000

13831 CUESTA(LA) 7280 3,49 32500

13832 CHINAMADA 0 0,00 10000

13833 GUAMASA 1055 0,00 130000

13834 HIGUERITA (LA) 0 0,00 430000

13835 MERCEDES(LAS) 198 3,27 127500

13836 ORTIGAL (EL) 414 3,76 32500

13837 PUNTADEL HIDALGO 1013 3,53 177500

13838 S.BARTOLOMEGENETO 761 3,86 2500

13839 S.CRISTOBAL DE LA LAGUNA 10439 3,64 3167500

13840 SAN DIEGO 0 0,00 5000

13841 SANMIGUEL DE GENETO 0 0,00 17500

13842 SOLíS 0 0,00 22500

13843 TACO 7023 3,71 120000

13844 TElINA 1814 3,94 380000

13845 VALLE DE GUERRA 1583 3,81 132500

13846 VALLES (LOS) 738 3,66 5000

13859 MATANZADE ACENTEJO 1561 4,19 647500

13875 AGUAMANSA 367 4,12 22500

13877 BEBEDERO(EL) 263 4,38 7500
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (nf)

13878 BENIJOS 362 4,27 50000

13879 CAMINO DE CHASNA EL 253 4,25 10000

13880 CANDíA (LA) 160 4,07 10000

13881 CAÑADAS DEL TEIDE 10 1,00 30000

13882 DEHESA ALTA (LA) 222 4,12 40000

13883 DEHESA BAJA (LA) 36 3,75 37500

13884 DURAZNO (EL) 99 3,64 7500

13885 FLORIDA (LA> 398 4,33 10000

13886 FRONTONES(LOS) 200 4,06 35000

13887 GOMEZ(LOS) 191 4,01 25000

13888 HACIENDAPERDIDA 358 4,30 30000

13889 LUZ (LA) 234 4,07 30000

13890 MARZAGA(LA) 132 3,67 27500

13891 MONTIJOS 75 3,90 5000

13892 OROTAVA (LA) 5013 3,75 1175000

13893 PERDOMA(LA) 1118 4,12 262500

13894 PINO ALTO 83 3,53 2500

13895 PINOLERIS 162 4,59 25000

13896 RECHAZOS <LOS) 89 3,35 25000

13897 RINCON (EL) 88 3,62 245000

13898 SAN ANTONIO 581 4,63 22500

13899 SANJERONIMO 5 3,50 5000

13900 SAN MIGUEL 194 3,40 5000

13901 SAUCE(EL) 125 4,40 10000

13909 ARENAS(LAS) 281 3,82 7500

13910 LAS DEHESAS 0 0,00 15000

13911 DURAZNO (EL) 0 0,00 7500

13912 PUERTODE LA CRUZ 11760 3,37 1317500

13913 PUNTABRAVA 309 3,37 32500

13914 VERA(LA) 941 3,37 107500

13924 AZADILLA (LA) 68 3,37 5000

13925 BREZAL 65 3,37 10000

13926 CARRERA(LA) 272 3,37 32500

13927 CRUZ SANTA 824 4,06 415000

13928 HOYADE FARRAIS 0 0,00 15000

13929 HOYADE PABLO 0 0,00 15000
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (ni2)

ICOD EL ALTO

LONGUERA(LA)

LLANADAS (LAS)

MONTANETA (LA)

PALOBLANCO

PLACERES(LOS)

PUERTODE LA RAMBLA

QUINTOS (LOS)

RAMBLA(LA)

REALEJO ALTO

REALEJO BAJO

SAN AGUSTíN

SANBENITO

SAN VICENTE

TIGAIGA

TOSCAL(EL)

VIÑATICO (EL)

ZAMORAALTA

ZAMORABAJA

ESPERANZA(LA)

LOMO PELADO

LLANODEL MORO

ROSAS(LAS)

SAN ISIDRO

TABAIBA

AGUAS(LAS)

CANARIOS (LOS)

FUENTE DEL BARDO

MEDIANAS DE LA VERA

PORTALINA (LA)

QUEVEDOS(LOS)

RAMBLA(LA)

ROSAS(LAS)

SAN JOSE

5 JUAN DE LA RAMBLA

VERA(LA)

13930

13931

13932

13933

13934

13935

13936

13937

13938

13939

13940

13941

13942

13943

13944

13945

13946

13947

13948

13949

13950

13951

13952

13953

13954

13974

13975

13976

13977

13978

13979

13980

13981

13982

13983

13984

962

1630

176

930

560

o

o

o

o

4139

152

o

o

O

o

746

o

103

161

872

95

176

287

113
127

161

o

o

o

o

o

o

188
365
306

313

4,21

3,13

4,20

4,00

4,20

0,00

0,00

0,00

0,00

3,74

3,74

0,00

0,00

0,00

0,00

3,13

0,00

4,00

4,00

3,67

3,89

3,93

3,54

3,68

2,83

3,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,36

4,38

3,62

4,55

120000

7500

20000

15000

40000

30000

10000

30000

5000

260000

7500

57500

37500

22500

22500

2500

50000

-1 ,OOOe +38

-1 ,OOOe+ 38

1485000

55000

42500

342500

167500

7500

47500

17500

40000

27500

17500

7500

20000

2500

5000

132500

10000
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Cédígo Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (nf)

13985 ALDEABLANCA 118 3,96 225000

13986 FRONTON(EL) 67 4,09 5000

13987 GUINCHO(EL) 0 0,00 2500

13988 ROQUE(EL) 196 4,05 17500

13989 SANMIGUEL 553 4,07 527500

13990 TAMAIDE 285 3,80 50000

13991 ZOCAS(LAS) 223 4,24 185000

14024 CANTILLO (EL) 47 3,50 10000

14025 CORUJERA(LA) 702 3,66 55000

14026 CUESTADE LA VILLA 651 3,40 17500

14027 FARROBILLO 256 3,52 65000

14028 SANTAURSULA 770 3,34 225000

14029 TOSCADE ANA MARIA 158 3,49 80000

14030 VERA(LA) 376 3,66 75000

14031 URB.ACANT. GIGANTES 1798 2,30 15000

14032 ARGUAYO 187 3,60 152500

14033 CASCAJO(EL) 0 0,00 12500

14034 MALPAIS 0 0,00 10000

14035 MANCHAS(LAS) 57 3,84 50000

¡4036 MOLLEDO(EL) 26 4,57 27500

14037 PUERTODE SANTIAGO 2223 3,01 12500

14038 RETAMAR (EL) 21 3,60 50000

14039 SANTIAGO DEL TEIDE 133 3,34 235000

14040 TAMAIMO 521 3,78 27500

14041 VALLE DE ARRIBA 42 4,30 60000

14042 RAVELO 1007 4,05 72500

14043 SAUZAL 1067 3,46 307500

14044 CALETA (LA) 244 4,09 37500

14045 COSTA(LA) 0 0,00 15000

14046 CUEVASNEGRAS(LAS) 0 0,00 20000

14047 DAUTE 0 0,00 10000

14048 ERJOS 50 3,23 72500

14049 JUNCíA (LA) 0 0,00 22500

14050 LOMOMORIN(EL) 0 0,00 10000

14051 SANBERNARDO 314 4,17 32500

14052 SANJOSE 558 3,33 65000
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (ni2)

14053 SILOS (LOS)(CASCO) 504 3,76 577500

14054 TIERRA DEL TRIGO 119 3,34 62500

14055 ADELANTADO 225 4,01 115000

14056 AGUAGARCíA 811 4,06 112500

14057 BCO. DE LAS LAJAS 462 3,94 310000

14058 CAMPODE GOLF 149 3,69 17500

14059 CARIDAD (LA) 455 3,77 35000

14060 CASAS ALTAS (LAS) 196 4,18 15000

1406 1 CIUDAD DEL WAQUE 0 0,00 162500

14062 CUESTA(LA) 0 0,00 12500

14063 GUAYONJE 266 3,87 52500

14064 HUERTAVICHO 0 0,00 72500

14065 JUAN FERNANDEZ 58 3,61 67500

14066 LOMOCOLORADO 334 3,73 47500

14067 MESADEL MAR 607 2,82 25000

14068 MONTANETA (LA) 0 0,00 22500

14069 NARANJEROS(LOS) 219 3,51 397500

14070 PRIS (EL) 193 2,90 15000

14071 PUERTODE LA MADERA 68 3,31 97500

14072 S.JERONIMO PERALES 204 3,51 192500

14073 TACORONTE 1606 3,65 882500

14074 CRUZGRANDE 0 0,00 102500

14075 ERJOS DEL TANQUE 63 3,88 7500

14076 LLANOS (LOS) 171 4,23 125000

14077 RUIGOMEZ 136 4,40 102500

14078 TANQUE(EL) 583 4,16 17500

14086 CANTERAS(LAS) 141 3,66 25000

14087 GOMERO(EL) 0 0,00 15000

14088 INFIERNO (EL) 0 0,00 22500

14089 LOMOPEDROALVAREZ 0 0,00 42500

14090 MOLINA 0 0,00 15000

14092 PADILLA (LA) 0 0,00 72500

14093 PALOMAR(EL) 0 0,00 20000

14094 PEDROALVAREZ 418 3,57 130000

14095 PORTEZUELO(EL) 444 3,67 7500

14096 SAN GONZALO 0 0,00 2500
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Código Nombre N0 Viviendas Ocupantes Superficie (nf)

14097 SAN LUIS 0 0,00 12500

14098 SOCORRO(EL) 271 3,91 7500

14099 TEGUESTE 1253 3,65 255000

14181 ALTOS Y ARROYOS 425 3,98 20000

14182 BAJOSY TAGORO 840 3,66 77500

14184 CRUZ DE PERERA(LA) 0 0,00 15000

14185 FUENTE DEL TANQUE 0 0,00 10000

14186 RESBALA (LA) 276 3,84 5000

14187 VERA-CARRIL (LA) 269 4,18 85000

14188 VICTORIA DE ACENTEJO 649 3,55 437500

14189 ESCALONA 256 3,30 442500

14190 JAMA 78 3,17 97500

14191 TREVEJOS 58 3,40 40000

14192 VILAFLOR 402 3,32 720000

14193 RAMONAL 0 0,00 5000

14194 CHAPATAL-VISTA BELLA 0 0,00 30000

Tabla 117. Redes de comunicación viana de Tenerife.

Código Identificación Código Identificación Código Identificación

31100 TF 1 33142 TF 142 33621 TF 621

31500 TF5 33211 TF211 33622 TF622

32820 C 820 33212 TF 212 33623 TF 623

32821 C 821 33213 TF 213 341111 TF 1111

32822 C 822 33214 TE 214 341113 TE 1113

32823 C 823 33221 TE 221 341121 TF 1121

32824 C $24 33222 TF 222 341122 TF 1122

33111 TE 111 33411 TF 411 341123 TF 1123

33112 TE 112 33412 TF 412 341134 TF 1134

33114 TE 114 33413 TE 413 341138 TF 1138

33121 TE 121 33414 TF 414 341141 TF 1141

33122 TF 122 33511 TF 511 341143 TF 1143

33123 TF 123 33611 TF6II 341145 TF 1145

33131 TF 131 33612 TF 612 341213 TF 1213

33132 TF 132 33613 TF 613 341214 TE 1214

252
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Código Identificación Código Identificación Código Identificación

33614

343118

344112

344113

344115

344119

344122

344131

344132

344133

344142

344144

344147

345111

345112

345113

345114

345121

345123

345125

346115

TE 614

TE 3118

TF 4112

TE 4113

TE 4115

TF 4119

TF 4122

TF 4131

TE 4132

TE 4133

TF 4142

TE 4144

TE 4147

TE 5111

TF 5112

TE 5113

TE 5114

TE 5121

TE 5123

TF 5125

TF 6115

341221

346119

346121

346131

346133

346141

346142

346148

346212

346213

346214

346221

346222

346225

346226

346231

346232

346233

346237

35000

36000

TE 1221

TE 6119

TE 6121

TE 6131

TE 6133

TF 614]

TE 6142

TE 6148

TE 6212

TE 6213

TE 6214

TE 6221

TE 6222

TE 6225

TF 6226

TE 6231

TE 6232

TE 6233

TF 6237

PISTA

SN

Tabla 138. Elementos estratégicos de Tenerife.

Centros de Salud (sin camas)

Arona(2):

Garachico(1):

Icod (1):

La Laguna(2):

La Orotaba(1):

Pto.de la Cruz (3):

Sta. Cruz de Tenerife(11):

226 camas

60

26

694

112

305

2668

La Guancha

Candelaria

Guía de Isora

Gúimar

Los Realejos

Los Silos

Tacoronte

Tejina

33141

341222

341223

341224

341324

341421

341423

341426

341427

341481

342111

342115

342214

342216

342223

342224

342226

342228

342232

343115

343117

TE 141

TF 1222

TE 1223

TE 1224

TE 1324

TE 1421

TE 1423

TE 1426

TE 1427

TE 1481

TE 2111

TE 2115

TE 2214

TE 2216

TE 2223

TE 2224

TE 2226

TE 2228

TE 2232

TE 3115

TE 3117

Hospitales
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Establecimientos colectivos

Adeje(3)

Marazul (1)

Arafo (4)

Cisnera(La) (5)

5. Miguel Tajao (1)

Galletas(Las) (2)

Candelada(5)

Sombrera(La) (1)

Abrigos (Los) (2)

Granadilla(5)

Guíade Isora(2)

Gílimar (9)

PuertitoGilimar (1)

Bajamar(6)

Gracia (3,)

Montañas(Las) (13)

Laguna(La) (30)

Valle Guerra(7)

Benijos (1)

Orotava (La) (7)

Longuera-Toscal(3)

Radazul(3)

Campitos(Los) (6)

Sta. Cruz (198)

Valleseco(2)

Vera (La) (10)

Ravelo(1)

Mesadel Mar (1)

Tegueste(2)

Armeñime (1)

Playade Las Américas(105)

Arico el Nuevo(1)

Gavilanes(Los) (3)

Arona(2)

Costadel Silencio(7)

Igueste(1)

Garachico(2)

Blanquitos(Los) (5)

Médano(El) (14)

Playade 5. Juan(1)

Lomo de Mena(2)

Socorro(El) (3)

Cuesta(La) (14)

Guamasa(1)

Ortigal (El) (2)

5. Lázaro (3)

Valles (Los) (4)

Cañadasdel Teide(Las) (2)

5. Miguel (1)

Montaña-Zamora(2)

5. Isidro (1)

CuevaBermeja(2)

Sobradillo(El) (2)

Alisios (2)

Quinta (La) (1)

Sauzal(El) (1)

Tacoronte(1)

Vilaflor (3)

Caleta(La) (1)

Puertito(El) (1)

Villa de Arico (6)

Icor (24)

Camella(La) (2)

Buenavista(2)

Fasnia(1)

5. Juandel Reparo(2)

Chimiche(3)

Salto (El) (5)

Barrancos(Los) (1)

Medida(La) (3)

Buen Paso(1)

Finca España(3)

Jardina (2)

Pta. del Hidalgo(3)

Taco(5)

VegaLagunera(2)

DehesaAlta (1)

Pto. de la Cruz (121)

Realejos(1)

Tabaiba (2)

Llano del Moro (1)

Tablero(El) (2)

Valle TaIme/jo (1)

Pto. de Santiago(11)

Casco(El) (1)

Tagoro <1)

Callao Salvaje (9)

Ricasa(4)

Arico el Viejo (1)

Ponsde Abona(5)

Cristianos(Los) (39)

Cajetillas(Las) (3)

SabinaAlta (3)

Montañeta(La) (1)

Desierto(El) (2)

Alcalá (1)

Escobonal(El) (1)

Pájara(1)

Icod de los Vinos (3)

Gene/o (9)

Mercedes(Las) (6)

Rodeos(Los) (2)

Tejina (2)

Vega las Mercedes(5)

Durazno(El) (1)

Icod el Alto (1)

Esperanza(La) (6)

Bco. Grande(3)

5. Andrés (8)

Tinca (2)

Cantillo (E>) (1)

Acant. Gigantes(2)

Bco. las Lajas(1)

PedroAlvarez(1)

* Laspoblacionesen

disponemos.

cursivasonaquellasqueno tienencorrespondienteen la informacióncartográficade que

Repetidores/Emisoras (coordenadas de localización: xUTM , yUTM)

375950 , 3151275 364300 , 3148500 352800 , 3132100

Puertos

Los Cristianos Puertode Gijimar Pto. de Abona Sta. Cruz de Tenerife
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Aeropuertos

Aeropuertode Los Rodeos AeropuertoReinaSofía

Estaciones de Servicio (coordenadas de localización: xUTM , yUTM)

357750

321750

334150

330000

347275

341425

339100

366750

366500

372810

375025

370800

3100150

3138950

3140250

,31 10050

3139775

3109200

,31 15200

3148325

3153550

3147050

3149200

3151400

331600

321775

324600

341050

351050

345150

354900

362275

364575

372600

378475

383350

3104100

3128200

3123425

3126400

3142275

3111975

3118400

3150900

3155525

3146600

3150790

3153550

331650

331500

325200

365725

348700

339100

356425

361675

371600

373600

378900

372250

3104150

3139050

3122025

3137500

3142175

,3115200

3146250

3150750

3143500

3148600

3151325

3154400

319075

332500

329300

338450

337125

345250

359975

363300

372375

375150

371100

3139475

3199400

3111950

3139650

3108300

3111975

3146750

3151100

3146375

3148950

3151150

Tabla 119. Fichero tipo de documentación del escenario de riesgo resultante dela aplicación del modelo de lavas.

FLUJOS1

integer

binary

350

350

tenerife

.km

1.0000000

317.425

334.925

• 3122.925

3140.425

.05

.0

.5

• Centrode emision(x,y)=~( 328.8,3130.1)

lmax= 0 Km hc= 2 m iteraciones:10000

file titie

datatype

file type

columns

rOWs

ref. system

ref. units

unit dist.

nun.X

max.X

mm.Y

max. Y

resolution

rmn.value

max.value

comment

comnient
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