






RIESGOS A INCENDIOS

Para cualquiera de las actividades económicas, es fundamental planear en lo posible, riesgos a 

contingencias tales como los incendios. Las condicionantes para que se presenten estos fenómenos son 

que se registren altas temperaturas y que haya sequía meteorológica. En la península de Yucatán, un alto 

porcentaje de especies que conforman la vegetación son caducifolias, y por lo tanto, pueden estar 

sujetas en la época de sequía a ser combustible del fuego. Si el paisaje se encuentra con gran cantidad de 

troncos, ramas y hojarasca secos, entonces se cuenta con una considerable biomasa como combustible 

potencial. La práctica ancestral de recolección de leña, en realidad ayuda a evitar este tipo de accidentes 

y, sin embargo, es insuficiente; de cualquier manera, en la época de calor y sequía hay alto riesgo de que 

se queme la vegetación. Las zonas que cuentan con alto porcentaje de lluvia invernal son las que tienen 

menor riesgo de incendio comparadas con las que tienen muy bajo porcentaje.

En condiciones de cambio climático, seguramente se presentarían mayores riesgos a incendios. De 

acuerdo con los posibles escenarios, la temperatura aumentaría en general en todo el territorio y de 

forma diferencial. Por otro lado, los escenarios de precipitación y de porcentaje de lluvia invernal, marcan 

una gran incertidumbre en cuanto a que el periodo de sequía fuera más prolongado, con lo que 

aumentaría la posibilidad de incendio. Para aplicar en este aspecto los posibles escenarios, se hace la 

propuesta que se localice la zona de interés y se delimite el intervalo de incertidumbre en que se tenga el 

aumento de temperatura en relación con el porcentaje de lluvia invernal.

Seguramente en los ejemplos anteriores se requerirían evaluar otras variables climáticas que los 

especialistas en estos temas pueden establecer. En los estudios de impacto, vulnerabilidad y adaptación, 

los escenarios de cambio climático regionales —como los aquí presentados— se tienen que 

complementar considerando los requerimientos específicos de los expertos en los sectores y regiones 

bajo estudio. Por otra parte, para analizar las condiciones de vulnerabilidad y adaptación actuales y 

futuras, se necesitaría involucrar a científicos sociales que puedan establecer con mayor claridad los 

rangos de tolerancia de la población posiblemente afectada.

Aun con esas limitaciones, consideramos que los escenarios de cambio climático aquí presentados 

pueden ser el disparador y base de los nuevos estudios de cambio climático para la península de Yucatán.
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