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1. ANTECEDENTES.  

1.1. Promotor. 

El promotor de las actuaciones del “Proyecto de Instalación Solar Fotovoltaica de Autoconsumo para la 

Disminución de la Dependencia Energética en la Comunidad de Regantes Andévalo Pedro Arco (Huelva)” 

es la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) con domicilio a efectos de 

notificación en Calle José Abascal 4, 6ª planta, (código postal 28003), en Madrid. 

1.2. Contexto de la actuación. 

Las actuaciones incluidas en el presente proyecto están enmarcadas dentro del Anexo I del Convenio 

firmado el 25 de junio del año 2021 entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y la Sociedad 

Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., en relación con las obras de modernización de regadíos 

del “Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos” incluido en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia. 

El Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos (Inversión C3.I1 del PRTR) cuenta 

con una dotación de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para inversiones 

en modernización de regadíos sostenibles, con el objetivo de fomentar el ahorro del agua y/o la mejora de 

la eficiencia y la sostenibilidad energética en los regadíos españoles. 

Como principio común a todos los proyectos enmarcados en el Componente C3.I1. del PRTR, incluso para 

los que no se encuentren incluidos en el ámbito de la Ley 21/2013, se requiere desde el Órgano Sustantivo 

que se aporte una documentación ambiental con los contenidos indicados en el presente documento. Esta 

documentación contribuirá a fundamentar las posibles exenciones de tramitación y, al mismo tiempo, 

constituirá la base de justificación del principio DNSH (do no significant harm) exigido en el artículo 17 del 

Reglamento de taxonomía (Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del Consejo de 18 de 

junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las Inversiones Sostenibles y por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088), como garantía de que no se causa un perjuicio significativo 

sobre los objetivos ambientales enumerados en el artículo 9 del mencionado reglamento. 
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2. MOTIVACIÓN DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE 

TRAMITACIÓN AMBIENTAL. 

A continuación, se analizan los instrumentos de prevención ambiental existentes en la legislación actual y 

su aplicabilidad o no a la actuación propuesta. 

2.1. Tramitación autonómica. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental de Andalucía (Ley GICA), modificada por el Decreto-ley 26/2021, de 14 de 

diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria 

para la reactivación económica en Andalucía, desarrolla los instrumentos de prevención ambiental, siendo 

esta ley más restrictiva y exigente que la ley estatal. 

El artículo 16 de esta ley establece los instrumentos de prevención y control ambiental, siendo éstos los 

siguientes: 

- La autorización ambiental integrada.  

- La autorización ambiental unificada.  

- La evaluación ambiental de planes y programas.  

- La calificación ambiental.  

- Las autorizaciones de control de la contaminación ambiental.  

o Autorización de emisiones a la atmósfera.  

o Autorización de vertidos a aguas litorales y continentales. 

o Autorización de producción de residuos.  

o Autorización de gestión de residuos 

- La declaración responsable de los efectos ambientales. 

A continuación, se analizan los proyectos sometidos a instrumentos de prevención ambiental según esta 

ley.  

2.1.1. Proyectos sometidos a instrumentos de prevención ambiental. 

El artículo 20 de ley GICA establece el ámbito de aplicación de la autorización ambiental integrada. En 

concreto se dique que “se encuentra sometida a autorización ambiental integrada la explotación de las 

instalaciones públicas y privadas en las que se desarrolle alguna de las actividades incluidas en el Anexo I 

…”.  
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Asimismo, se especifica que “quedan exceptuadas de autorización ambiental integrada las instalaciones o 

parte de las mismas mencionadas en el apartado anterior utilizadas para la investigación, desarrollo y 

experimentación de nuevos productos y procesos y que no se utilicen por más de dos años”. 

El artículo 27 de ley GICA establece lo siguiente:  

1. Se encuentran sometidas a autorización ambiental unificada: 

a) Las actuaciones, tanto públicas como privadas, así señaladas en el Anexo I, salvo las indicadas en el 

apartado 2 del presente artículo. 

b) La modificación sustancial de las actuaciones anteriormente mencionadas. 

c) Actividades sometidas a calificación ambiental que se extiendan a más de un municipio. 

d) Las actuaciones públicas y privadas que, no estando incluidas en los apartados anteriores, puedan 

afectar directa o indirectamente a los espacios de la Red Ecológica Europea Natura 2000, cuando así lo 

decida de forma pública y motivada la Consejería competente en materia de medio ambiente. 

e) Las actuaciones recogidas en el apartado 1.a) del presente artículo y las instalaciones o parte de las 

mismas previstas en el apartado 1.a) del artículo 20 de esta ley, así como sus modificaciones sustanciales, 

que sirvan exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos métodos o productos y que no se 

utilicen por más de dos años, cuando así lo decida de forma pública y motivada la Consejería competente 

en materia de medio ambiente. 

2. Las actuaciones y sus modificaciones indicadas en el apartado anterior, cuya evaluación ambiental sea 

de competencia estatal, no estarán sometidas a autorización ambiental unificada. Esto no exime a su titular 

de la obligación de obtener las autorizaciones, permisos y licencias que sean exigibles de acuerdo con la 

legislación ambiental vigente, que solo se podrán otorgar una vez obtenido el pronunciamiento ambiental 

favorable correspondiente del órgano ambiental estatal. 

Concretamente en el Anexo I de esta ley se encuentran los instrumentos de prevención a los cuales deben 

someterse ciertas actividades. El ámbito de la producción de energía solar se encuentra en la categoría 2 

“instalaciones energéticas”, recogiendo las siguientes actuaciones: 
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CAT. ACTUACIÓN INSTR. 

2.6 

Instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a su 

venta a la red, que: 

a) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 100 ha de 

superficie. 

b) No se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen una superficie de 

más de 10 ha y se desarrollen en Espacios Naturales Protegidos (incluidos los recogidos en la 

Ley 2/1989, de 18 de julio, por la que se aprueba el inventario de Espacios Naturales Protegidos 

de Andalucía y se establecen medidas adicionales para su protección), Red Natura 2000 y 

Áreas protegidas por instrumentos internacionales, según la regulación de la Ley 42/2007, de 

13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

AAU 

2.6 

BIS 

Instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su 

venta a la red, no incluidas en el apartado anterior ni instaladas sobre cubiertas o tejados de 

edificios o en suelos urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha. 

AAU* 

2.7 Instalaciones de las categorías 2.6 y 2.6 BIS en suelo no urbanizable, no incluidas en ellas. CA 

 

Aunque estas tres actuaciones contemplan instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de 

la energía solar como son las plantas solares fotovoltaicas, se especifica que estas instalaciones están 

destinadas a la venta de la energía a la red eléctrica. 

La energía producida en las plantas solares proyectadas y objeto de esta consulta están destinadas 

exclusivamente al autoabastecimiento de la propia Comunidad de Regantes. Por ello, se ha considerado 

que no es necesario someter la actuación a instrumentos de prevención ambiental. 

Esta información fue confirmada en una consulta al Servicio de Prevención Ambiental de la Delegación 

Territorial en Huelva de la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, la cual se 

detalla en el correspondiente anejo del proyecto. 

2.1.2. Consulta previa.  

El 25 de febrero de 2021, se realizó Consulta Previa a la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible en relación a los instrumentos de prevención 

aplicables al presente proyecto, y entendiendo tal y como se ha visto que la actuación no se encuentra 

sometida a instrumentos de prevención ambiental tal y como se recogen actualmente en la legislación. 
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El 9 de marzo de 2021 se recibe respuesta a dicha consulta en la cual se informa que las instalaciones para 

autoconsumo no están sometidas a procedimientos de prevención ambiental (Anexo V). 

Por otra parte, se hace mención en la respuesta a la instalación solar “Matavacas” ubicada dentro de la 

Red Natura 2000. En concreto se informa que si se requiere la ocupación de más de 1 ha de terreno, la 

consiguiente transformación del suelo se encontraría expresamente incluida en el epígrafe 13.7 del Anexo 

I, y estaría sometida a AAU.  

Es por ello, que en el desarrollo del proyecto se ha restringido la superficie ocupada a menos de una 

hectárea, no requiriendo por tanto someterse la actuación a ningún instrumento de prevención ambiental. 

2.1.3. Conclusión. 

No se considera que la actuación esté sometida a los distintos instrumentos de prevención ambiental 

recogidos en la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental de Andalucía, 

modificada por el Decreto-ley 26/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación 

administrativa y mejora de la calidad regulatoria para la reactivación económica en Andalucía.  

Así lo recoge la consulta previa realizada a la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Cabe destacar que en el momento de la consulta 

los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental por la legislación estatal también estaban 

sometidos a la tramitación de AAU.  

No obstante, dado que se trata de un proyecto integrado en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia de España, actúa en este caso como órgano sustantivo el Ministerio 

de Agricultura, Pesca y Alimentación, por lo que resulta necesario analizar las actuaciones desde el 

punto de vista de la ley estatal.  

2.2. Tramitación estatal. 

2.2.1. Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental ordinaria. 

La ley 21/2013 establece en su artículo 7, el ámbito de aplicación de la evaluación de impacto ambiental, 

estando sometido a evaluación de impacto ambiental ordinaria los siguientes proyectos: 

- Los comprendidos en el anexo I, así como los proyectos que, presentándose fraccionados, 

alcancen los umbrales del anexo I mediante la acumulación de las magnitudes o dimensiones de 

cada uno de los proyectos considerados.  

- Los comprendidos en el apartado 2, cuando así lo decida caso por caso el órgano ambiental, en 

el informe de impacto ambiental de acuerdo con los criterios del anexo III.  
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- Cualquier modificación de las características de un proyecto consignado en el anexo I o en el 

anexo II, cuando dicha modificación cumple, por sí sola, los umbrales establecidos en el anexo I.  

- Los proyectos incluidos en el apartado 2, cuando así lo solicite el promotor. 

En relación a los proyectos comprendidos en el Anexo I, la actuación proyectada se encuentra en el grupo 

3 “industria energética”. En este grupo, en relación con la producción de energía solar tan solo se encuentra 

el epígrafe j: “instalaciones para la producción de energía eléctrica a partir de la energía solar destinada a 

su venta a la red, que no se ubiquen en cubiertas o tejados de edificios existentes y que ocupen más de 

100 ha de superficie”. 

La actuación proyectada no está destinada a su venta en red ni ocupa una superficie superior a 100 

hectáreas.  

En relación a las actividades del epígrafe 2, se analizan en el siguiente punto. 

2.2.2. Proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental simplificada. 

La ley 21/2013 también establece en su artículo 7 las actividades sometidas a evaluación de impacto 

ambiental simplificada: 

- Los proyectos comprendidos en el anexo II.  

- Los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, 

directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

- Cualquier modificación de las características de un proyecto del anexo I o del anexo II, distinta de 

las modificaciones descritas en el artículo 7.1.c) ya autorizados, ejecutados o en proceso de 

ejecución, que pueda tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Se entenderá 

que esta modificación puede tener efectos adversos significativos sobre el medio ambiente cuando 

suponga:  

o 1.º Un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera.  

o 2.º Un incremento significativo de los vertidos a cauces públicos o al litoral.  

o 3.º Incremento significativo de la generación de residuos.  

o 4.º Un incremento significativo en la utilización de recursos naturales.  

o 5.º Una afección a Espacios Protegidos Red Natura 2000.  

o 6.º Una afección significativa al patrimonio cultural.  

- Los proyectos que, presentándose fraccionados, alcancen los umbrales del anexo II mediante la 

acumulación de las magnitudes o dimensiones de cada uno de los proyectos considerados.  

- Los proyectos del anexo I que sirven exclusiva o principalmente para desarrollar o ensayar nuevos 

métodos o productos, siempre que la duración del proyecto no sea superior a dos años. 
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En relación a los proyectos comprendidos en el Anexo II, la actuación proyectada se encuentra en el grupo 

4 “industria energética”. En este grupo, en relación con la producción de energía solar tan solo se encuentra 

el epígrafe i: “instalaciones para producción de energía eléctrica a partir de la energía solar, destinada a su 

venta a la red, no incluidas en el Anexo I ni instaladas sobre cubiertas o tejados de edificios o en suelos 

urbanos y que, ocupen una superficie mayor de 10 ha”. 

La actuación proyectada no está destinada a su venta en red ni ocupa una superficie superior a 10 

hectáreas. 

En relación a la posible afección a la Red Natura 2000, se aborda en un apartado posterior.  

2.2.3. Modificaciones de proyectos autorizados. 

A continuación, se analiza si el proyecto planteado podría tener efectos adversos significativos sobre el 

medio ambiente, al considerarse una modificación de la “Resolución de 5 de mayo de 2014, de la Secretaría 

de Estado de Medio Ambiente, por la que se formula declaración de impacto ambiental del proyecto Mejora 

y consolidación de la Comunidad de Regantes de Andévalo Pedro Arco, término municipal de Villanueva 

de los Castillejos (Huelva)”. 

Las actuaciones proyectadas no producirán un incremento significativo de las emisiones a la atmósfera,al 

contrario, permitirá una reducción de estas tal y como se verá a lo largo de la memoria. 

La actuación proyectada no requiere de vertidos a cauces públicos o al litoral.  

La actuación proyectada no supondrá un incremento significativo de la generación de residuos cuando esté 

en marcha. En la fase de obras se generarán inevitablemente residuos. 

La actuación tampoco supondrá un incremento significativo en la utilización de recursos naturales, ya que 

las instalaciones tan solo requerirán de luz solar para su funcionamiento. 

La actuación proyectada no producirá una afección significativa al patrimonio cultural. Se adjunta en el 

anexo V, la resolución de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Cultura y Patrimonio 

Histórico, que informa de la no afección al patrimonio. 

En relación a la posible afección a la Red Natura 2000, se aborda en el siguiente epígrafe.  

2.2.4. Afecciones a la Red Natura 2000. 

Uno de los huertos solares proyectados, se ubica junto al azud de Matavacas, dentro de un espacio de la 

Red Natura 2000, concretamente la Zona Especial de Conservación (ZEC ES6150010) “Andévalo 

Occidental”.  

En este sentido, se debe tener en cuenta la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, en la que se 

establece lo siguiente: 
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Disposición adicional séptima. Evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos 
que puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000. 

1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la gestión 

de un espacio Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, puedan afectar de forma 

apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros planes, 

programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos previstos en la presente ley, a 

una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Para acreditar que un plan, programa o proyecto tiene relación directa con la gestión de un espacio 

Red Natura 2000 o es necesario para su gestión, el promotor podrá señalar el correspondiente 

apartado del plan de gestión en el que conste dicha circunstancia, o bien solicitar informe al 
órgano competente para la gestión de dicho espacio. 

Así mismo, para acreditar que un plan, programa o proyecto no es susceptible de causar efectos 

adversos apreciables sobre un espacio Red Natura 2000, el promotor podrá señalar el 

correspondiente apartado del plan de gestión en el que conste expresamente, como actividad 

permitida, el objeto de dicho plan, programa o proyecto, o bien solicitar informe al órgano 

competente para la gestión de dicho espacio. 

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no será necesario someter el 
plan, programa o proyecto a evaluación ambiental. 

2. En el supuesto de planes, programas y proyectos competencia de la Administración General del 

Estado, a la vista de las conclusiones de la evaluación ambiental sobre los espacios Red Natura 

2000, y supeditado a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Ministerio competente en materia de medio ambiente 

fijará y supervisará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global 

de la Red Natura 2000. Para su definición, se solicitará preceptivamente informe al órgano 
competente de las comunidades autónomas afectadas, que dispondrán de un plazo de treinta 

días hábiles para su evacuación, transcurrido el cual sin que se hubiera recibido el informe, se 

podrán proseguir las actuaciones. 

Tal como se ha mencionado anteriormente, se ha realizado una consulta al órgano competente, obteniendo 

un informe favorable del Jefe del Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería De Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible en Huelva 

en el que se recoge lo siguiente:  
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En el ámbito de las competencias de este Servicio, cabe referir que la instalación se plantea dentro 

de la Zona de Especial Conservación Andévalo Occidental, quedando representada en todo el 

entorno afectado por diversos hábitats de interés comunitario, especialmente el HIC 6310. No 

obstante, y partiendo de la localización de las instalaciones que requieren el suministro, así como 

de la situación de degradación actual de la zona planteada como opción principal de ubicación de 

las instalaciones, se entiende acertado el análisis de alternativas planteado, así como la opción 

elegida, sin que ello suponga un perjuicio a la integridad del espacio protegido ni afectación 

significativa, todo lo más, teniendo en cuenta además, las  medidas “compensatorias” contempladas 

que, no tanto por interpretar un fraccionamiento de un ecosistema perfectamente implantado, sino 

por mantener un adecuado estrato representativo del mismo en el entorno de las instalaciones, 

supone una clara voluntad de integración ambiental y compromiso de mantener y preservar un 

paisaje natural que lo hace merecedor de su integración en el espacio protegido, igualmente 

reconocido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico (Dehesa de San Silvestre) por la 

representatividad de sus sistemas adehesados. 

Se adjunta el informe completo en el Anexo V de este documento. 

En el estudio específico sobre las afecciones a este espacio entregado para la consulta, se incluyen las 

medidas compensatorias establecidas en el informe emitido por el Jefe del Departamento de Actuaciones 

en el Medio Natural. Este condicionado, recogido en el Anexo V del presente documento, se implementa 

en el presente proyecto de forma rigurosa, incluyéndose la partida correspondiente en el presupuesto y las 

condiciones específicas en el pliego del proyecto.  

2.2.5. Conclusiones. 

No se considera que la actuación esté sometida a los instrumentos recogidos en la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental. No obstante, será el órgano sustantivo el que decida sobre la 

realización de una nueva consulta, dado que en el presente proyecto se ha modificado la potencia de la 

planta solar de Matavacas, si bien la superficie de ocupación no varía y se mantiene exactamente igual que 

con respecto a la correspondiente a la consulta realizada, sin variar tampoco la ubicación. 

 

2.3. Otras tramitaciones 

Dado que las plantas se encuentran en zona de policía de diferentes cauces, se ha solicitado autorización 

para obra y ocupación de zona de policía de cada una de las plantas al Servicio de Dominio Público 

Hidráulico y Calidad de las Aguas de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, tal y como se expondrá a continuación.  
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Hay que destacar que los trámites se iniciaron en el año 2017 cuando el diseño de las plantas aún no se 

había concretado y con el paso de la tramitación se han ido ajustando en función de los requerimientos 

realizados por la administración.  

2.3.1. Planta solar Matavacas. 

El 5 de diciembre del pasado año 2017, se solicita autorización para la construcción de este huerto junto 

con el CRPA3. En pro de la agilidad de la tramitación, la administración crea dos expedientes para cada 

una de las plantas y así poder ajustar el procedimiento a las características de cada una de las plantas. 

Esta planta solar se tramitado bajo el número de expediente 26.615-OBC, y actualmente 29.632-OBM. Esto 

es debido a la extensión en el tiempo y cambios que ha ido sufriendo la actuación, de cara a ajustarse a 

los sucesivos requerimientos ambientales. Dado que actualmente se ha llegado a un consenso con la 

administración en relación al diseño definitivo del parque solar y a las medidas ambientales a ejecutar se 

ha creado un nuevo expediente (aunque vinculado al anterior) para facilitar el trámite de la resolución. 

La ubicación inicial de esta planta se modificó a requerimiento de la administración. Tras la construcción 

del azud de Matavacas se calculó que un vaciado de emergencia podría llegar a la cota altimétrica 123, en 

la cual se estableció una línea de expropiación. La ubicación original traspasaba esa línea, por lo que se 

ajustó la ubicación de la planta para retirarse. Asimismo, se han replanteado distintos elementos del interior 

de la instalación para evitar afectar a los pies de encina existentes. 

Un dato a destacar en este expediente es que la tramitación se ha hecho de forma conjunta con el Servicio 

de Gestión del Medio Natural, que también ha ido emitiendo informes a lo largo del procedimiento. Este 

servicio solicitó justificación tanto del emplazamiento, como de la ausencia de alternativas que no 

requirieran la ocupación de la zona propuesta. 

El pasado día 28 de enero de 2021 se aportó un nuevo documento en el cual se estudiaron ubicaciones 

alternativas, resultado la finalmente escogida idónea por su cercanía al punto a abastecer de electricidad y 

por su escaso impacto ambiental. Asimismo, se describieron una serie de medidas preventivas, correctoras 

y compensatorias. En relación a éstas últimas, consiste en la ejecución de un plan de reforestación de 1 

hectárea (superficie equivalente a ala ocupada por la instalación) en el entorno, y que se adjunta como 

anexo II a esta memoria. 

El 16 noviembre de 2021 se requiere una serie de cambios en el plan de reforestación, para dar el visto 

bueno a la actuación. Con fecha de 25 de noviembre de 2021 se entrega la documentación pertinente 

aceptando todos los cambios solicitados. 

Finalmente, el 16 de mayo de 2022 Confederación Hidrológica del Guadiana resuelve de forma 

favorable y autoriza la ejecución de esta planta solar (Anexo V). 
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2.3.2. Planta Solar CRPA3. 

Como se ha dicho en el epígrafe anterior, el 5 de diciembre del pasado año 2017, se solicita autorización 

para la construcción de este huerto junto con la planta de Matavacas, aunque en pro de la agilidad del 

procedimiento la administración decidió crear un expediente para cada planta solar. La planta solar CRPA3, 

se tramitó bajo el número de expediente 29.278-OBM.  

La ubicación inicial de la planta también se modificó, al ser esta primera ubicación una zona en la que se 

llevó a cabo una repoblación forestal de alcornoques. A fin de evitar afectar esta vegetación, y dada las 

reducidas dimensiones de la planta, se decide ubicarla junto a la Balsa CRPA3. 

El 3 de diciembre del pasado año 2020 se emitió la resolución favorable para la ejecución de este parque 

solar (Anexo V). El pasado día 4 de noviembre del año 2021, se concede ampliación del plazo para inicio 

de las obras de dos años (Anexo V). 

 

2.3.3. Plantas solares Dehesilla. 

Esta ha sido la última planta en incorporarse al proyecto, y por tanto en solicitar la autorización. En concreto 

se solicitó con fecha 10 de agosto de 2021 y se ha tramitado bajo el número de expediente 30.134-OBM. 

Se destaca de este expediente que, aunque la instalación solar Dehesilla Flotante no se encuentra en zona 

de policía, se incorpora en la solicitud a fin de informar de su ejecución y cumplir los requerimientos que 

exija la administración. 

En respuesta a la solicitud, se recibió requerimiento de estudio de inundación el día 16 de septiembre de 

2021, el cual se aportó el pasado día 7 de octubre del mismo año 2021. La distribución de las diferentes 

placas solares se modificó para no ocupar las zonas inundables. 

El 15 de febrero de 2022 se ha recibido resolución favorable del expediente, que se adjunta en el 

correspondiente anejo del proyecto (Anexo V). 

 

2.4. Otros trámites de interés. 

A continuación, se detallan otros trámites que se han iniciado a voluntad del promotor a fin de prever 

cualquier trámite adicional que pueda surgir en el trascurso del proyecto.  
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2.4.1. Informe de Afección Patrimonial. 

Aunque se ha consultado la información disponible en la Red de Información Ambiental de Andalucía, en 

relación a los bienes de interés cultural del entorno, sin hallarse ningún elemento susceptible de ser dañado, 

el pasado día 23 de noviembre de 2021, se solicitó al Servicio de Bienes Culturales de la Delegación 

Territorial en Huelva de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico; informe sobre la posible incidencia 

en el patrimonio andaluz que la actuación pudiera causar, y/o la necesidad de realizar una prospección 

arqueológica previa al inicio de las obras. 

El pasado día 22 de marzo de 2022 se recibe respuesta a dicha consulta, certificando la ausencia de 

yacimientos arqueológicos, así como la no necesidad de realizar prospecciones arqueológicas (Anexo V). 

 

2.4.2. Informes de Compatibilidad Urbanística. 

Los municipios afectados por las instalaciones, Sanlúcar del Guadiana y Villanueva de los Castillejos, no 

poseen reglamentos urbanísticos municipales desarrollados y/o documentos consolidados que recojan las 

últimas normas en vigor. Por ello ha resultado muy difícil consultar el planeamiento urbanístico municipal 

de aplicación a las instalaciones, aunque todo apuntaba a la compatibilidad de las actuaciones.  

En cualquier caso, se ha solicitado a cada uno de los ayuntamientos afectados un informe urbanístico que 

certifique la compatibilidad de los usos permitidos del suelo con las actuaciones proyectadas. 

El pasado día 11 de febrero del presente año 2022 el Ayuntamiento de Sanlúcar del Guadiana emite informe 

técnico donde se considera que las instalaciones son compatibles con el planeamiento urbanístico vigente 

en los terrenos en los que se proyecta (Anexo V). 

Por otro lado, el pasado día 1 de abril del presente año 2022 el Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos 

emite informe técnico donde se considera que las instalaciones son compatibles con el planeamiento 

urbanístico vigente en los terrenos en los que se proyecta (Anexo V). 

Ambos informes se adjuntan en el correspondiente anejo del proyecto técnico. 

. 

2.5. Resumen. 

Las actuaciones proyectadas no se encuentran sometidas a ninguno de los procedimientos de prevención 

ambiental recogidos en tanto en la legislación ambiental como en la legislación de la Comunidad Autónoma 

de Andalucía en la cual se ubica el proyecto. 
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Así lo recoge la consulta previa realizada a la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Cabe destacar que en el momento de la consulta 

los proyectos sometidos a evaluación de impacto ambiental por la legislación estatal también estaban 

sometidos a la tramitación de AAU.  

En cualquier caso, ello no exime del resto de autorizaciones sectoriales que les he de aplicación y que se 

han detallado. 

Asimismo, aunque no se requiera un instrumento de prevención ambiental por parte de la administración 

pública, se han estudiado las posibles afecciones para ubicar cada una de las plantas, buscando siempre 

el menor impacto ambiental posible. Se adjuntan como Anexo V al final del presente documento los distintos 

trámites, informes y autorizaciones descritas en este epígrafe. 

En relación a los espacios de la Red Natura 2000, la planta solar de Matavacas se encuentra dentro de una 

ZEC, pero se implementan las medidas ambientales exigidas por el órgano competente. Se adjunta estudio 

de afecciones a espacios de la Red Natura 2000 (Anexo I) e informe favorable del Servicio de Espacios 

Protegidos de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible (Anexo V). 

Se adjuntan los documentos más relevantes de cada uno de las consultas, autorizaciones e informes 

realizadas en el Anexo V del presente documento. 
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3. UBICACIÓN Y OBJETIVO DE LA ACTUACIÓN. 

 

A continuación, se describe el contexto geográfico en el cual se enmarca la actuación, la situación actual 

de la Comunidad de Regantes Andévalo-Pedro Arco, y los objetivos del proyecto. 

3.1. Diagnóstico de la situación actual de la Comunidad de Regantes. 

La Comunidad de Regantes Andévalo-Pedro Arco se extiende por la zona suroriental de la Comarca del 

Andévalo de la provincia de Huelva, a través de tres Municipios, a saber, en orden de superficie: Villanueva 

de los Castillejos, El Granado y Sanlúcar de Guadiana.  

3.1.1. Concesión de aguas. 

Con fecha 4 de diciembre de 2014 mediante Resolución del Director General de Planificación y Gestión del 

Dominio Público Hidráulico se otorgó concesión de aguas públicas a la Comunidad de Regantes Andévalo 

Pedro Arco para una superficie regable de 1.488,5 hectáreas. El aprovechamiento se encuentra inscrito 

con la referencia 2004SCA002734HU (Ref. Local: 16397). Se ha adjuntado dicha resolución en el apartado 

5. Documentación Complementaria, título Concesión de aguas del Anejo 20.- Información y documentación 

relacionada con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del proyecto. 

El volumen máximo anual establecido en dicha Resolución fue modificado mediante Resolución del 22 de 

febrero de 2016 de la Secretaría General de Medio Ambiente y Cambio Climático que estimaba 

parcialmente el Recurso de Alzada interpuesto por la Comunidad de Regantes Andévalo-Pedro Arco, 

otorgándole un volumen máximo anual de 6.040.000 m³/año. 

Con fecha 30 de septiembre de 2015, D. Juan Antonio Millán Jaldón, en representación de la Comunidad 

de Regantes, solicita ante la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Huelva 

modificación de características de la concesión de aguas otorgada, en el sentido de ampliar el volumen 

concedido, y todo ello con la consideración de que se incluyan dos nuevos usos (ganadero y 

doméstico/recreativo).  

Esta solicitud se tramita bajo el número de expediente de referencia 2015MOD000781HU y se resuelve de 

forma favorable, disponiendo actualmente de un volumen anual de 6.876.603 m³/año. Esta concesión 

estará vigente hasta el 9 de diciembre de 2034. 

 



 

 

15 

3.1.2. Volúmenes y uso del agua. 

El volumen de concesión de aguas es de 6.876.603 m3/año. El uso actual del suelo es el cultivo de cítricos 

(92,17%), algarrobos (7,43%) y forrajeras (0,39%). Además del riego de estos cultivos, la Comunidad 

cuenta con una superficie con derecho a riego-Ganadero (46.000 aves, 70 cabezas de porcino y 37 cabezas 

de equino) e Industrial (fábrica de zumos de Cítricos del Andévalo). 

A continuación, se muestra el volumen de agua disponible y los usos asignados:  

Uso Sistema General Reutilización TOTAL (m³/año) 

Agrario 4.798.931 550.000 5.348.931 

Ganadero 4.418  4.418 

Industrial 1.523.254  1.523.254 

TOTAL 6.326.603 550.000 6.876.603 

 

3.1.3. Infraestructuras. 

3.1.3.1. Tomas de agua. 

Los recursos hídricos de la Comunidad de Regantes provienen del Sistema General de Explotación 

Andévalo Chanza Piedras y aguas regenerada. Concretamente, existen dos puntos de toma de agua, uno 

de ellos en el Azud de Matavacas en el término municipal de Sanlúcar del Guadiana, y otro punto de toma 

de aguas reutilizadas en el término municipal de Villanueva de los Castillejos.  

Uso Coordenada X Coordenada Y Término municipal 

Azud de Matavacas (sistema general) 122.747 4.155.469 Sanlúcar del Guadiana 

Toma de aguas regeneradas 122.419 4.153.360 Villanueva de los Castillejos 

 

3.1.3.2. Estaciones de bombeo. 

La Comunidad de regantes dispone de 4 estaciones de bombeo que son las siguientes: 

- Estación de Bombeo Matavacas (estación de bombeo principal), para la elevación de los recursos 

hídricos desde el Azud de Matavacas hasta las Balsas de Regulación.  
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- Estaciones de Bombeo Dehesilla 1 y Dehesilla 2, que elevan los recursos hídricos desde las 

Balsas Dehesilla 1 y 2 hasta las tomas de riego CRAPA 4, CRAPA 5, CRAPA 6, CRAPA 7 y 

CRAPA 8. 

- Estación de Bombeo Recuperadas, bombea el agua depurada desde la planta de tratamiento, 

junto a la Industria hasta la Balsa Dehesilla 1 para su reutilización. 

- Estación de Bombeo CRPA 3, que eleva el agua desde la Balsa CRPA 3 hasta el sector de riego 

del mismo nombre. 

3.1.3.3. Balsas de riego. 

Desde las tomas de agua se bombea hacia balsas de regulación, desde las cuales se distribuye 

el agua a los distintos sectores de riego. En concreto, la Comunidad de Regates cuenta con 4 balsas 

de regulación para sus aguas, todas ellas ubicadas en el término municipal de Villanueva de los Castillejos. 

Todas ellas han sido evaluadas en función del riesgo potencial ocasionado por una hipotética rotura de 

taludes, siendo el resultado su Clasificación como C. A continuación, se muestra tabla con volumen de cada 

una de las balsas y coordenadas en sistema de referencia geodésico ETRS89, huso 30 

Denominación Volumen (m³) Coordenada X Coordenada Y 

Dehesilla 322.901 121.619 4.154.351 

Almacenamiento de aguas recuperadas 97.816 122.404 4.153.354 

CRPA3 664.295 119.623 4.154.086 

Dehesilla 2 110.182 121.736 4.156.523 

 

3.1.3.4. Esquema general de la Comunidad de Regantes. 

A continuación, se muestra la ubicación de la superficie incluida dentro de la concesión de aguas de la 

Comunidad de Regantes, así como sus principales infraestructuras, en cartografía del Instituto de Geografía 

Nacional (IGN). 

Asimismo, se muestra ortofoto actual del Plan Nacional de Ortofoto Aérea de la ubicación de la superficie 

incluida dentro de la concesión de aguas de la Comunidad de Regantes.
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Leyenda: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Comunidad de Regantes Andévalo 

Pedro Arcos y sus infraestructuras.  

Cartografía IGN, escala 1: 50.000. 
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Leyenda: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

Comunidad de Regantes Andévalo 

Pedro Arcos y sus infraestructuras.  

Ortofoto actual PNOA, escala 1: 

50.000. 
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3.2. Ubicación del proyecto. 

Las actuaciones proyectadas (tres huertos solares), se ubican en el ámbito de actuación de la Comunidad 

de Regantes Andévalo-Pedro Arco, en los términos municipales de Sanlúcar de Guadiana y Villanueva de 

los Castillejos, situados en la comarca del Andévalo en la provincia de Huelva.  

Los terrenos que comprenden los emplazamientos seleccionados para la implantación de los parques 

fotovoltaicos son de titularidad privada. 

A continuación, se ofrece información de las parcelas catastrales en las cuales se ubican cada uno de los 

parques solares: 

3.2.1. Planta solar CRPA3. 

Este emplazamiento se localiza en el paraje “Dehesilla”; en el término municipal de Villanueva de los 

Castillejos. A continuación, se muestra ubicación de la planta dentro de la parcela catastral, en ortofoto 

PNOA (máxima actualidad). 

CRPA3 

Referencia 21075A05800003 

 

Polígono 58 

Parcela 3 

Término Villanueva de los Castillejos (Huelva) 

Superficie catastral 251.003 m² 
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Imagen catastral del emplazamiento de CRPA3. Escala: 1:5.000. 

 

3.2.2. Dehesilla. 

Este emplazamiento se localiza en el paraje “Dehesilla”; en el término municipal de Villanueva de los 

Castillejos. A continuación, se muestra ubicación de la planta dentro de la parcela catastral, en ortofoto 

PNOA (máxima actualidad). 

Dehesilla 

Referencia 21075A05800003 

 

Polígono 51 

Parcela 3 

Término Villanueva de los Castillejos (Huelva) 

Superficie catastral 2.870.355 m² 
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Imagen catastral del emplazamiento de Dehesilla flotante. Escala: 1:15.000. 

 

3.2.3. Huerto Solar Matavacas. 

Se localiza este emplazamiento en el término municipal de Sanlúcar de Guadiana, muy cerca del Embalse 

de Matavacas. A continuación, se muestra ubicación de la planta dentro de la parcela catastral, en ortofoto 

PNOA (máxima actualidad). 

 

Matavacas 

Referencia 21064A00800001 

 

Polígono 8 

Parcela 1 

Término Sanlúcar de Guadiana (Huelva) 

Superficie catastral 7.601.527 m² 
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Imagen catastral del emplazamiento de Matavacas. Escala 1:15.000. 

3.3. Objeto del proyecto. 

El objetivo del proyecto es la reducción de la dependencia energética de la Comunidad de Regantes 

Andévalo-Pedro Arco, mediante la ejecución de tres parques solares que abastecerán las necesidades 

energéticas de sus estaciones de bombeo, reduciendo así el impacto ambiental de su actividad y 

contribuyendo a la transición a un modelo energético más limpio y sostenible. 

Asimismo, la implantación de los huertos solares permitirá a la Comunidad de Regantes producir gran parte 

de la energía eléctrica consumida, por lo que este proyecto producirá un ahorro económico importante en 

los costes de producción. 

3.3.1.  Abastecimiento energético. 

Actualmente el abastecimiento energético de los diferentes centros de bombeo se realiza desde la red 

eléctrica general. A continuación, se describen las conexiones a red existentes.   
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- Matavacas. 

El suministro de electricidad a la estación de bombeo de Matavacas se realiza mediante una línea eléctrica 

aérea de 15 kV de tensión y una frecuencia de 50 Hz. El punto de suministro CUPs se identifica con la 

referencia ES0031105050848001AB0F, cuyo titular es la Comunidad de Regantes.  

El centro de transformación existente consta de dos transformadores, con una potencia unitaria de 630 kVA 

y una tensión de salida de 400V. Estos transformadores suministran potencia a las bombas existentes. 

Junto al pozo/cántara de bombas se localiza el Edificio Eléctrico. Dentro de este edificio se ubican los 

transformadores, el cuadro general de baja tensión, el aparellaje necesario para arranque, maniobra y 

protección de motores, variadores de frecuencia a tensión de 400 V, así como los correspondientes 

servicios auxiliares a 400 V. 

 

- Dehesilla 1 y 2 y Aguas Recuperadas. 

La energía eléctrica de las Estaciones de Bombeo Dehesilla 1 y 2 se proporciona a través de un centro de 

transformación CT instalado en un edificio prefabricado, con dos transformadores de 630 kVA de potencia 

y 400 V de tensión.  

Este CT es alimentado por una línea subterránea de media tensión que conecta con la línea aérea de 15 

kW y 50 Hz de frecuencia. Previo a la conversión de área-subterráneo se encuentra un CT que suministra 

energía a las bombas de la E.B. Recuperadas y a la propia Industria. 

El titular del contrato de suministro eléctrico con CUPS número ES0031104751313002DS0F es la mercantil 

Cítricos del Andévalo, S.A., comunera de la C.RR. Desde este punto de suministro se proporciona 

electricidad a la mercantil Cítricos del Andévalo S.A como a las estaciones de bombeo citadas de la 

Comunidad de Regantes. 

 

- Estación de bombeo CRPA3. 

El suministro eléctrico de la Estación de Bombeo CRPA 3 procede de un centro de transformación de 50 

kVA y 400 V de tensión de salida, ubicado junto al bombeo. Este transformador es para uso exclusivo del 

bombeo. 

El arrendatario titular del contrato de suministro eléctrico es la mercantil Hortofrutícola Poli, S.L. con CUPS 

número CHCSIGC1111201400000000000000260528.  
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Hortofrutícola Poli, S.L. explota en régimen de alquiler la finca con derecho a riego de la C.RR. propiedad 

de la mercantil Agrícola Membala, SL. Desde este punto de suministro se proporciona electricidad al 

bombeo CRPA 3. 

 

3.3.2.  Consumo energético actual. 

3.3.2.1. Estación de bombeo Matavacas. 

La estación de bombeo consiste en un pozo/cántara de aspiración de hormigón armado, con unas 

dimensiones interiores de 12 m. de largo por 2,40 m de ancho y 5,70 m de profundidad, para permitir la 

toma de agua del Azud de Matavacas. 

Los equipos de bombeo existentes son bombas verticales. La elevación se realiza mediante la activación 

de las bombas en paralelo. Todas las bombas se encuentran a la intemperie. 

 

Alzado de la cantara de aspiración de la Estación de Bombeo Matavacas. 

 

En la siguiente fotografía se muestran los equipos de bombeo, impulsiones individuales y el colector común 

de impulsión de acero al carbono: 
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Equipos de la Estación de Bombeo Matavacas. 

A continuación, se muestra tabla con las necesidades energéticas de esta estación de bombeo: 

TIPO DE 
BOMBA BOMBA 

POTENCIA 
MOTOR (kW) 

CAUDAL    
m2/h 

SISTEMA 
CONTROL 

EXISTENTE 
TENSIÓN (V) 

Vertical Principal 250 750 Variador 400 

Vertical Principal 250 750 Arrancador 400 

Vertical Principal 250 750 Arrancador 400 

Vertical Auxiliar 132 391 Arrancador 400 

Vertical Auxiliar 132 391 Arrancador 400 

Vertical Jockey 37 96 Variador 400 

 

3.3.2.2.  Estación de bombeo Dehesilla 1. 

La estación de bombeo Dehesilla 1 consta de un edifico con una estructura metálica con 6 pórticos de 12 

m entre pilares, separados cada 5 m.  

El edificio cuenta tres zonas independientes: sala de bombas, sala de cuadros de BT y sala de telecontrol 

de la Comunidad de Regantes. El edifico presenta un cerramiento lateral en la sala de bombas consistente 
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en enrejado metálico y cubierta de panel sándwich. El cerramiento de las otras dos salas consiste en 

bloques de hormigón. 

 

Sala de bombas de la Estación de Bombeo Dehesilla 1. 

A continuación, se muestra tabla con las necesidades energéticas de esta estación de bombeo: 

TIPO DE 
BOMBA 

BOMBA 
POTENCIA 

MOTOR (kW) 
CAUDAL    

m2/h 

SISTEMA 
CONTROL 

EXISTENTE 
TENSIÓN (V) 

Horizontal 
Cámara partida 

Principal 200 880 Variador 400 

Horizontal 
Cámara partida 

Principal 200 880 Arrancador 400 

Horizontal 
Cámara partida 

Auxiliar 110 440 Arrancador 400 

Horizontal 
Cámara partida 

Auxiliar 110 440 Arrancador 400 

Vertical Jockey 30 100 Variador 400 

 

3.3.2.3.  Estación de bombeo Dehesilla 2. 

Consiste en un edificio con estructura metálica y cubierta a un agua, a base de tres pórticos de 7 m de luz 

entre pilares, cada 5 m de separación. 

El edificio cuenta con dos zonas perfectamente diferenciadas: sala de bombas y sala de cuadros eléctricos. 

Los equipos de bombeo son bombas horizontales de cámara partida 
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Estación de Bombeo Dehesilla 2. 

A continuación, se muestra tabla con las necesidades energéticas de esta estación de bombeo: 

TIPO DE 
BOMBA 

BOMBA 
POTENCIA 

MOTOR (kW) 
CAUDAL    

m2/h 

SISTEMA 
CONTROL 

EXISTENTE 
TENSIÓN (V) 

Horizontal 
Cámara partida 

Principal 18,5 75 Arrancador 400 

Horizontal 
Cámara partida 

Principal 20 75 Arrancador 400 

 

3.3.2.4. Estación de bombeo Recuperadas. 

Consta de dos bombas sumergibles instaladas en un pozo donde se recogen las aguas ya tratadas de la 

Industria. 

A continuación, se muestra tabla con las necesidades energéticas de esta estación de bombeo: 

TIPO DE 
BOMBA BOMBA 

POTENCIA 
MOTOR (kW) 

CAUDAL    
m2/h 

SISTEMA 
CONTROL 

EXISTENTE 
TENSIÓN (V) 

Sumergible Principal 15 100 Arrancador 400 

Sumergible Principal 15 100 Arrancador 400 
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3.3.2.5.  Estación de bombeo CRPA3. 

Junto a la balsa de regulación CRPA 3 se localiza una pequeña caseta sin cerramiento lateral y cubierta de 

chapa que alberga el siguiente grupo de bombeo. 

A continuación, se muestra tabla con las necesidades energéticas de esta estación de bombeo: 

TIPO DE 
BOMBA BOMBA 

POTENCIA 
MOTOR (kW) 

CAUDAL    
m2/h 

SISTEMA 
CONTROL 

EXISTENTE 
TENSIÓN (V) 

Horizontal Principal 40 100 Variador 400 

 

3.3.3. Consumo a satisfacer por las instalaciones. 

El proyecto pretende la instalación de tres plantas fotovoltaicas junto a los centros de consumo (estaciones 

de bombeo) de la Comunidad de Regantes, para sustituir parte del consumo de fuentes de energía 

convencional por las renovables. Las unidades que constituyen la actuación son: 

-  Planta solar fotovoltaica de 899 kWp de potencia pico en el Azud de Matavacas para la estación 

de bombeo de la toma de la Comunidad. 

-  Planta solar fotovoltaica 190 kWp de potencia pico en la E.B. CRPA3, para suministro al bombeo 

existente para los comuneros al norte de la conducción principal. 

- - Planta solar fotovoltaica de Dehesilla de 1.633 kWp de potencia pico: compuesta por una 

subplanta solar fotovoltaica flotante de 369 kWp en balsa Dehesilla 1, que suministra energía a las 

estaciones de bombeo de Dehesilla 1, Dehesilla 2 y EDAR, y una segunda subplanta en suelo de 1.264 

kWp junto a la Balsa Dehesilla, con el mismo fin que la anterior. 

La producción total de las plantas es de 2.722 kWp de potencia pico en módulos solares. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES. 

 

Se proyecta la instalación de tres huertos solares para autoabastecimiento de las necesidades energéticas 

de la Comunidad de Regantes Andévalo-Pedro-Arco. Las necesidades energéticas provienen del gasto 

energético que supone el bombeo de agua, desde el punto de captación, situado en el azud de Matavacas 

y de aguas residuales regeneradas de industria cercana, hasta las distintas balsas de almacenamiento y 

regulación, desde las cuales de bombea el agua a los distintos sectores de riego.  

Se opta por la instalación de un huerto solar para cada estación de bombeo ya que esta opción hace que 

no sean necesarias líneas aéreas eléctricas para la evacuación de energía. Como se verá más adelante a 

lo largo del presente EIA este ha sido un factor de peso a tener en cuenta en el diseño de las instalaciones 

al estar ubicadas en un ámbito protegido para las aves. 

A continuación, se resumen las principales características de la actuación. 

4.1. Definición y características del proyecto. 

La instalación está constituida por un conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de 

captar la radiación solar, generando energía eléctrica en forma de corriente continua y adaptarla a las 

características que la hagan utilizable por los consumidores conectados a la red de distribución de corriente 

alterna. El sistema fotovoltaico genera electricidad en paralelo con la electricidad procedente de la red de 

distribución, en el punto de interconexión. El sistema se compone de los siguientes elementos: 

- Módulo fotovoltaico de 540 Wp monocristalino. 

- Para soportar los módulos se proyecta una estructura fija fabricada acero galvanizado en caliente 

en los parques solares de Matavacas, de CRPA 3 y Dehesilla Suelo. 

- la balsa de Dehesilla se instalará un sistema de flotadores fotovoltaicos (Dehesilla Flotante). 

- Inversores de corriente en los parques fotovoltaicos de Matavacas y en Dehesilla, que transforma 

y adapta la corriente continua producida por los módulos en corriente alterna de las mismas 

características que la de la red eléctrica. 

- En la planta de CRPA 3 en lugar de emplear equipos inversores para conseguir la transformación 

de la corriente continua a alterna se emplearán variadores solares de velocidad. 

- Conjunto de protecciones, elementos de seguridad, de maniobra, de medida y auxiliares. 

- Cableado eléctrico para la parte de corriente continua y alterna del sistema. 
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4.1.1. Módulo fotovoltaico. 

Los módulos serán de la marca LONGI y modelo 540 Wp monocristalino o equivalente. El número de 

módulos fotovoltaicos de cada parque fotovoltaico se muestra en la siguiente tabla resumen: 
 

PLANTA Nº MÓDULOS POTENCIA 

Matavacas 1.664 899 kWp 

CRPA 3 352 190 kWp 

Dehesilla 
Subparque Suelo 2.340 1.264 kWp 

Subparque Flotante 684 369 kWp 

 

La potencia pico total instalada es de 2.722 kWp. 

Los módulos fotovoltaicos irán organizados por conjuntos y cada uno de ellos se conectará al 

correspondiente inversor y desde este a los cuadros de protección individual y general. 

4.1.2. Estructura de soporte. 

Para soportar los módulos que configuran los parques solares de Matavacas, de CRPA 3 y del Subparque 

Dehesilla – Suelo, se proyecta una estructura inclinada fija con dos soportes en su sección transversal (bi-

postes). La distancia transversal entre ejes de los soportes es de 1,842 m. La luz entre soportes es de 4,79 

m. 

La disposición de los módulos será de dos módulos en posición vertical. 

Los módulos llevan una inclinación de 30º con respecto a la horizontal y un acimut de 0º para una correcta 

orientación SUR, esta posición. La altura mínima del canto delantero del módulo es de 0,5 m. 

La estructura consta de postes de acero galvanizado en “C” anclados en el terreno mediante barrenado 

previo de 0,18 m de diámetro y posterior vertido de hormigón HA-25, con una profundidad de 1,5 m.  

El diseño de la estructura facilita el montaje, mantenimiento, desmantelamiento y sustitución de paneles. 

Los materiales que constituyen el sistema de fijación de los paneles disminuyen las dilataciones térmicas 

de manera que evitan la transmisión de cargas a la estructura. 

Las estructuras albergarán canaletas para el cableado y componentes para la conexión interna 

equipotencial.  
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4.1.3. Sistema flotante. 

En el caso particular del Subparque Dehesilla-Flotante se ha proyectado una instalación fotovoltaica flotante 

sobre la lámina de agua de la Balsa Dehesilla.  

Se implantará un sistema modular y flexible de elementos que forman una retícula estructurada de unidades 

flotantes.  

Estos flotadores modulares soportan los paneles solares y a su vez, se utilizan como soporte para caminos 

de servicio, explotación y evacuación eléctrica. 

Los flotadores son de HDPE virgen (Polietileno de Alta Densidad) aditivado contra rayos UV y a la 

transformación de poliolefinas mediante aditivos antioxidantes. 

Los propios flotadores tienen un pequeño saliente que proporciona a las placas una inclinación del 5º a la 

vez que se reduce la resistencia con el viento. 

4.1.4. Inversor. 

Los inversores propuestos serán de la marca y modelo Huawei SUN2000-100KTL-M1, o equivalente, de 

100 kW, con tensión de entrada máxima de 1.100 V, una eficiencia acorde a los criterios europeos de 98,6%, 

tensión nominal de salida 400 V, dimensiones 1.035 x 700 x 365 mm y peso de 99 kg.   

Para cubrir la potencia prevista de cada una de las plantas fotovoltaicas será necesario el uso de los 

siguientes inversores: 

Planta Número de Inversores Pnon total 

Matavacas 8 800 kWca 

Dehesillas 
Suelo 10 1.000 kWca 

Flotante 3 300 kWca 

 

4.1.5. Variador solar. 

Particularmente, en la instalación fotovoltaica de la Estación de Bombeo CRPA 3, en lugar de inversores 

de velocidad convencional se van a instalar variadores solares híbridos. 

Estos equipos se instalarán en una caseta independiente, que permita mantener la instalación actual a 

modo de reserva. 
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4.1.6. Variadores de frecuencia. 

Se van a reemplazar varios arrancadores existentes en las estaciones de bombeo por variadores de 

frecuencia a tensión de 400 V, con el objetivo de aprovechar al máximo la energía solar fotovoltaica 

producida y de realizar el ajuste del caudal / elevación por el sistema en cada momento. Gracias al empleo 

de los variadores de velocidad se pueden bombear con una potencia inferior a la potencia nominal de la 

bomba. Se proporciona, la regulación hidráulica idónea y más eficiente energéticamente. 

4.1.7. Mecanismo Antivertido (EMS). 

La solución antivertido se consigue a través de una combinación entre inversor (en nuestro caso previsto 

el Huawei SUN2000-100KTL-M1), y el doble analizador de redes trifásico (LACECAL ITR 2.0), que permite 

monitorizar también los consumos y la generación de su instalación en todo momento y registrarlos de 

forma redundante. Este dispositivo es complementario al sistema de monitorización contemplado en el 

Anexo 11, y se comunicará con el Gateway de la planta eléctrica éste para tomar datos de los consumos y 

generación para controlar que no haya vertidos a la red. 

Este dispositivo incorpora controla el intercambio de energía con la red, y dispone de una salida que 

controlará el disparo de un elemento de corte que desconecte el sistema de generación de la red. 

4.1.8. Instalaciones eléctricas. 

La instalación se compone de dos partes desde el punto de vista eléctrico. Una, la parte correspondiente a 

corriente continua y otra la correspondiente a corriente alterna, ambas en baja tensión. 

La conexión entre módulos e inversores será la correspondiente a corriente continua, mientras que la 

conexión desde la salida de los inversores hasta el punto de conexión de la instalación existente de la 

Comunidad de Regantes propiedad será en corriente alterna. 

4.1.9. Equipos de medida y gestión de la energía. 

Las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo requieren de un equipo de medida que se ajuste a los 

requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico 

aprobado por el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, y a la reglamentación vigente en materia de 

medida y seguridad y calidad industrial, cumpliendo los requisitos necesarios para permitir y garantizar la 

correcta medida y facturación de la energía circulada. 

El equipo de medida o contador se instalarán en la red interior, en el punto más próximo posible al punto 

frontera, siendo en este caso la medida en Baja Tensión a una tensión de 400V (3F+N). 

 



 

 

33 

4.1.10. Sistema de seguridad y vigilancia (anti-entrusismo). 

Dada la ubicación de las plantas solares y para evitar robos y vandalismo, se ha previsto la instalación de 

un sistema completo de seguridad y vigilancia compuesto por un sistema de circuito cerrado de televisión 

y video (CCTP), con cámaras de vigilancia con visión nocturna y distribuidas a lo largo del perímetro 

abarcando cada planta. 

Además, el sistema de Seguridad perimetral contará con en barreras de infrarrojos y detectores de 

movimiento de largo alcance para el perímetro y corto alcance en la zona de acceso. Los sensores estarán 

conectados a un sistema de seguridad gobernado desde la caseta de bombeo, dotado de sirena y alarma 

sonora y con sistema de comunicaciones inalámbricas para que la CRR pueda gestionar los sistemas 

anteriores a distancia, desde PC, o un dispositivo móvil. 

Las cámaras Irán colocadas en columnas de acero galvanizado alrededor del perímetro de acuerdo con la 

ubicación definida en los planos anexos, a una altura mínima de 4,5 metros sobre las mismas. 

Para la instalación del sistema de seguridad, se instalarán durante la fase de ejecución del proyecto tubos 

enterrados a una profundidad mínima de 70 cm, con un diámetro mínimo de 50 cm, por los que se tenderán 

los cables de señal y alimentación de las cámaras. Dicha canalización seguirá el recorrido del perímetro de 

la planta. 

4.1.11. Sistema de control autoconsumo y monitorización. 

Con el presente proyecto se pretende dotar a las nuevas instalaciones de la C.R. de un sistema de control 

y automatización, soportado por los correspondientes medios de control para integrar las nuevas plantas 

fotovoltaicas al sistema de telecontrol existente además de la actualización del mismo. 

El sistema de monitorización y control de la planta será un sistema SCADA/SQL. 

El objetivo del sistema SCADA/SQL será la implantación de un sistema que monitorice los equipos 

instalados en la planta fotovoltaica (contadores de exportación MT, relés de protección, inversores, 

analizadores DC, contadores BT, equipos de control de temperatura en transformadores, cajas de conexión 

de strings, estaciones meteorológicas, UPS, seguidores, RTU, …). 

El SCADA almacenará y registrará los datos suministrados por dichos equipos, permitiendo centralizar en 

un sistema informático con servidor web incorporado la gestión de esta información. 
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4.2. Vallado y Obra civil. 

La obra civil que será necesaria ejecutar para la instalación consistirá, fundamentalmente, en las 

operaciones siguientes: 

- Acondicionamiento del terreno. 

- Cimentación de los postes de la estructura fija. 

- Zanjas para cableado. 

- Vallado perimetral. 

La tipología del cerramiento perimetral de los recintos es igual en todas las plantas. 

Se ejecutará un cierre perimetral mediante valla de cerramiento tipo cinegético de 2,10 m de altura 

soportada por perfiles circulares de acero galvanizado de 50 mm de diámetro, separados a una distancia 

máxima de 5 m, con tornapuntas en esquinas y cambios de dirección. 

El cerramiento contará con dos puertas abatibles de acceso de 6 m de anchura. 

4.3. Residuos y otros elementos derivados de la actuación. 

La información referida a los residuos generados durante el proyecto de ejecución de la obra, se encuentran 

reflejados en el Anejo 15 de gestión de Residuos. Los residuos generados en la obra son los siguientes: 

(en conformidad con la Decisión de la Comisión, de 18 de diciembre de 2014, por la que se modifica la 

Decisión 2000/532/CE, sobre la lista europea de residuos) 

 02 Residuos de la agricultura, horticultura, acuicultura, silvicultura, caza y pesca; residuos de la 

preparación y elaboración de alimentos 

02 01 03 Residuos de tejidos de vegetales. 

 15 Residuos de envases; absorbentes, trapos de limpieza, materiales de filtración y ropas de 

protección no especificados en otra categoría. 

15 01 01 Envases de papel y cartón. 

15 01 02 Envases de plástico. 

15 1 03 Envases de madera. 

 17 Residuos de la construcción y demolición (incluida la tierra excavada). 

 17 05 04 Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
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17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las 

especificadas en el código 17 01 06 (en este código se considera la continencia de sustancias 

peligrosas) 

17 04 05 Hierro y acero. 

17 04 11 Cables distintos de los especificados 17 04 10. 

 Residuos municipales (residuos domésticos y residuos asimilables procedentes de los comercios, 

industrias e instituciones), incluidas las fracciones recogidas selectivamente 

LER 20 03 01 Mezclas de residuos municipales.  

Los residuos de tipo 01 y 17 son resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra 

generados en el transcurso de las obras. Se trata, por tanto, de las tierras y materiales pétreos, no 

contaminados, procedentes de obras de excavación y/o demolición.  

Los residuos de tipo 02 son los residuos vegetales procedentes de los trabajos de desbroce y 

destoconamiento de los restos vegetales y los residuos de tipo 15 son procedentes principalmente del 

embalaje de los módulos fotovoltaicos y suministros utilizados.   

4.3.1. Cuantificación de residuos 

A continuación, se expresan las partidas de proyecto que generan algún tipo de residuo perteneciente al 

listado de la Decisión 2014/ 955/ UE, por lo que se genera una tabla de acuerdo al artículo 4.1.1 del RD 

105/2008 para ofrecer una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los 

residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra: 
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 DENSIDAD 
APARENTE 

CÓDIGO 
LER 

MEDICIÓN 
PROYECTO 

MEDICIÓN 
(Toneladas) 

MEDICIÓN 
(m3) % 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 2,00 T/m3 17 05 04 3.386,25 m3 6.772,50 
3.386,25 

m3 99,073 

Residuos de tejidos de vegetales. 0,25 T/m3 02 01 03 
67,72 m3      (1% 

arena) 
16,93 67,72 

0,124 
Hierro y acero 7,80 T/m3 17 04 05 83,5 T 0,17 (0,2%) 0,02 0,001 
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10 8,90 T/m3 17 04 11  5,11 T 0,51  0,01 0,004 
Envases de madera 0,50 T/m3 15 01 03 - 6,39 12,78 0,047 
Envases de plástico 0,02 T/m3 15 01 02 - 1,53 76,5 0,011 
Envases de papel y cartón 0,30 T/m3 15 01 01 - 33,74 113 0,248 
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos 
distintas de las especificadas en el código 17 01 06. 2,50 T/m3 17 01 07 40,885 m3 2,5 1 0,018 
Mezcla de residuos municipales - 20 03 01  1,75 1 0,013 
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Se describe el destino previsto para todos los residuos estimados en la obra. 

Los destinos de los residuos analizados son los siguientes: 

 17 05 04. Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03, son las tierras y pétreos 

procedentes de la excavación, que serán reutilizadas en las unidades de obra de relleno de 

irregularidades y extendidos en parcelas aledañas.  

Los excedentes de excavación que no hayan podido ser compensados en el movimiento de tierras, 

serán empelados en relleno de zanjas o extendido de parcelas aledañas a las zonas de extracción y 

siempre dentro de la zona de implantación del parque solar. 

 02 01 03 residuos de tejidos vegetales. Son los residuos estimados procedentes de los restos de poda, 

desbroce, destoconamiento etc., serán recogidos y tratados por una empresa autorizada a tal actividad. 

 15 01 01 Residuos de envases; Envases de papel y cartón procedentes especialmente del embalaje 

de módulos fotovoltaicos y otro equipamiento. Serán acopiados en contenedores y retirados por gestor 

autorizado. 

 15 01 02 Residuos de envases; Envases de plástico procedentes especialmente del embalaje de 

módulos fotovoltaicos y otro equipamiento. Serán acopiados en contenedores y retirados por gestor 

autorizado. 

 15 01 03 Residuos de envases; Envases de madera de pallets y auxiliares de embalajes de módulos 

fotovoltaicos y otro equipamiento. Serán acopiados en contenedores y retirados por gestor autorizado. 

 17 04 05 Hierro y acero. Los despuntes de acero de las estructuras colocadas serán retirados por 

gestor autorizado. 

 17 04 11 Cables procedentes de sobrantes específicos en su colocación. Serán acopiados en 

contenedores y retirados por gestor autorizado. 

 17 01 07 Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distintas de las especificadas en 

el código 17 01 06. Serán acopiados y retirados por gestor autorizado. 

 20 03 01 Mezclas de residuos municipales, serán recogidos por el gestor autorizado correspondiente 

y trasladados al vertedero debidamente. 
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4.3.2. Destino de los residuos 

Al margen de las tierras que serán reutilizadas en la propia obra en su totalidad, se define el tratamiento 

que se realizara con el resto de residuos: 

 VALORIZACIÓN ELIMINACIÓN GESTOR 

02 01 03 

R0301 Compostaje.  

CONTENEDORES PILILI, S.L. 

R10 Tratamiento de suelos que 
produzca un beneficio a la agricultura 
o una mejora ecológica a los mismos. 

 

R1001 Valorización de residuos en 
suelos agrícolas y en jardinería.  

17 04 05 

R0404 Preparación para la 
reutilización de residuos de metales y 

compuestos metálicos. 

D1303 Tratamiento 
mecánico (trituración, 
fragmentación, corte, 
compactación, etc.). ANTONIO ESPAÑA E HIJOS, 

S.L. 
R0403 Reciclado de residuos 
metálicos para la obtención de 

chatarra. 
 

17 04 11  
D1301 Clasificación de 

residuos. 
ANTONIO ESPAÑA E HIJOS, 

S.L. 

15 01 03 

R0305 Reciclado de residuos 
orgánicos en la fabricación de nuevos 

productos. 
 

ANTONIO ESPAÑA E HIJOS, 
S.L. 

R0309 Preparación para la 
reutilización de sustancias orgánicas.  

15 01 02 

R0305 Reciclado de residuos 
orgánicos en la fabricación de nuevos 

productos. 
 

SERTEGO SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES S.L.U 

R0307 Reciclado de residuos 
orgánicos para la producción de 

materiales o sustancias. 
 

R0309 Preparación para la 
reutilización de sustancias orgánicas.  

15 01 01 
R0304 Reciclado de residuos de 

papel para la producción de pasta 
para la fabricación de papel. 

 
ANTONIO ESPAÑA E HIJOS, 

S.L. 

17 01 07 R0511 Preparación para la 
reutilización de residuos inorgánicos. 

 SERTEGO SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES S.L.U 

20 03 01  

D15 Almacenamiento en 
espera de cualquiera de las 
operaciones numeradas D1 

a D12. 

SERTEGO SERVICIOS 
MEDIOAMBIENTALES S.L.U 
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4.3.3. Punto limpio 

El punto limpio expuesto y presentado, se expone mediante un cuadrante rojo su situación en los planos 

del anejo 15 de gestión de residuos, se desarrollará su caracterización y dimensionamiento de cara al Plan 

de Gestión de residuos, su estimación provisional queda resumida de la siguiente manera:  

‐ 9 contenedores de 7 m3 (Situados uno en cada instalación fotovoltaica) 

o 3 contenedores de Papel y Cartón. (7 m3) 

o 3 contenedores de plástico. (7 m3) 

o 3 contenedores de madera. (7 m3) 

‐ 4 sacos big-bag 1 m3 y 4 contenedores de 7 m3 (Situados uno en el punto limpio habilitado en la 

instalación fotovoltaica CRPA3) 

o 1 Contenedor de Hierro y acero (1 m3) 

o 1 Contenedor de Cables (1 m3) 

o 1 Contenedor de Áridos (mezclas de hormigón) (1 m3) 

o 1 Contenedor de R.S.U. (1 m3) 

o 4 contenedores para restos de residuos vegetales (7 m3) 

En la ejecución del Plan de Gestión de residuos, se detallará la distribución, ubicación y caracterización del 

punto limpio, haciendo hincapié sobre la planificación adecuada del dimensionamiento y colocación de los 

contenedores, teniendo en cuenta la disponibilidad del gestor, las necesidades de la obra y las 

circunstancias actuales al momento de elaborar el plan. 
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5. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS: EXAMEN MULTICRITERIO. 

5.1. Consideraciones iniciales 

Se plantea la instalación de tres parques solares fotovoltaicos para autoconsumo que proporcionen energía 

a las diferentes estaciones de bombeo de la Comunidad de Regantes. 

Se considera que las plantas solares deben situarse lo más cerca posible de la cada una de las estaciones 

de bombeo, para evitar pérdidas de tensión y optimizar los consumos eléctricos, así como evitar la 

construcción de nuevas líneas eléctricas para la evacuación de la energía. 

Hay que tener en cuenta que en el transporte de energía eléctrica se producen pérdidas, por lo que cuanto 

mas lejos se situe del punto de abastecimiento, será necesaria una planta solar de mayor portencia para 

compensar la pérdida de energía producida en el transporte o un conductor mas potente. Ambas opciones 

se traducen en una mayor ocupación de terreno. 

Asimismo, se ha considerado la realización de un parque solar único que genere la potencia eléctrica 

requerida de forma global y se distribuya hasta los puntos de consumo, aunque la incidencia de las líneas 

eléctricas requeridas podría aumentar el impacto ambiental, así como los costes económicos para su 

ejecución. 

Para el análisis y la valoración de las posibles alternativas de ubicación de las plantas, se ha partido de las 

siguientes premisas: 

- Condiciones ambientales de cada entorno. 

- Puntos de suministro. 

- Evitar nuevos tendidos eléctricos o minimizar la longitud de éstos. 

5.2. Descripción de alternativas. 

A continuación, se estudiarán las diferentes alternativas para la ejecución del proyecto. Estas alternativas 

contemplan la instalación de un parque solar único desde el cual se distribuya la energía a cada uno de los 

puntos de suministros, y la instalación de tres parques solares independientes que abastezcan cada uno 

de los puntos de suministro de manera individual, para lo cual se evaluara los posibles emplazamientos de 

cada una de las plantas solares. Asimismo, se evaluará la alternativa 0, de no ejecución de las instalaciones. 

5.2.1. Alternativa 0. 

Esta alternativa consiste en no actuar, permitiendo de este modo el mantenimiento de la situación actual 

del sistema de abastecimiento. De esta forma, el abastecimiento energético de la Comunidad de Regantes 

se seguiría realizando desde la red eléctrica general. 
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5.2.2. Plantas solares independientes. 

Se contempla como alternativa a la ejecución de un parque solar único, la ejecución de tres plantas solares 

independientes que abastezcan cada uno de los puntos de suministros.  

5.2.2.1. Matavacas. 

Se han estudiado en un radio de dos kilómetros con respecto de la estación de bombeo (punto a suministrar 

de energía), posibles ubicaciones para esta instalación, intentando que la actuación genere el menor 

impacto posible tanto al espacio forestal, la hidrología y la biodiversidad en general.  

Se ha realizado un análisis visual de la cobertura vegetal en la zona de estudio consultando el servicio 

WMS “Ortofotos PNOA máxima actualidad”. Las alternativas que se plantean son aquella ubicaciones que 

a priori parecen tener una menor cobertura vegetal. 

A continuación, se muestra el ámbito de estudio y las distintas ubicaciones estudiadas. 

 

Ámbito de estudio para la ubicación del huerto solar. Ortofoto PNOA. 

Hay que tener en cuenta que de ubicar en las alternativas 1,2,3 o 4 las placas solares, se requeriría la 

instalación de una línea eléctrica para transportar el suministro eléctrico hasta la estación de bombeo que 

se pretende abastacer. Por ello, se estudiará la afección ambiental de éstas junto con las posibles plantas 

solares. 
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5.2.2.2. CRPA3. 

De nuevo, para determinar el empalamiento de esta planta solar, se parte del punto de suministro desde el 

cual se bombea el agua a los diferentes sectores de riego. Dada la distancia desde cada una de las plantas 

hasta el punto de suministro se considera que no será necesario la construcción de una línea eléctrica de 

evacuación. A continuación, se muestra el ámbito de estudio y las distintas ubicaciones estudiadas. 

 

Alternativas planteadas para la planta CRPA3. Ortofoto PNOA. 

 

5.2.2.3. Dehesilla. 

Como se ha dicho, se considera conveniente situar lo más cercano posible de los puntos de suministro 

(cuartos de bombeo) las plantas solares. Para determinar este emplazamiento, existe un factor limitante en 

el espacio disponible para ello, ya que los cuartos de bombeo limitan a la izquierda con las balsas y la 

derecha con un cauce. 
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Ubicación de las balsas Dehesilla 1 y 2, y sus respectivos cuartos de bombeo. 

 

Teniendo en cuenta este condicionante se han planteado las siguientes alternativas: 

- Alternativa 1: instalación de planta solar en el suelo disponible junto a las estaciones de bombeo 

de las balsas. 

- Alternativa 2. instalación de la planta solar al sur de la planta solar en zona de cultivos. 

- Alternativa 3: instalación de la planta solar en dos sub-parques uno en suelo situado junto a la 

estación de bombeo y otro flotante en la balsa de mayor superficie (Dehesilla 1). 
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Alternativas planteadas para el parque solar Dehesilla. 

 

Dada la distancia desde cada una de las plantas hasta el punto de suministro se considera que no será 

necesario la construcción de una línea eléctrica de evacuación. 

 

5.2.3. Parque solar único. 

Esta alternativa contempla la instalación de una planta solar desde la cual se distribuiría la electricidad a 

los distintos puntos de suministro. Como posibles emplazamientos de este parque solar se tomarán los 

puntos finales de suministro, es decir, el entorno de las estaciones de bombeo CRPA3, Dehesilla y 

Matavacas. 

Dado la distancia entre los distintos puntos de suministro será necesario la instalación de una línea de 

evacuación. Se contemplan dos trazados para esta línea eléctrica: uno que conecte directamente los puntos 

de suministro (alternativa 2), y otro cuyo trazado se realice por caminos existentes (alternativa 1). Este 

trazado se mantiene para todas las alternativas de emplazamiento. 

A continuación, se muestra la posible ubicación de las estaciones de bombeo donde podría ubicarse esta 

planta solar, y las alternativas para la línea eléctrica requerida.  
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Opciones de conexión eléctrica. 

 

5.3. Examen multicriterio de las alternativas. 

A continuación, se realiza un examen multicriterio de las distintas alternativas descritas en el apartado 

anterior, incluida la alternativa cero, o de no actuación. En este examen se tendrán en cuenta diversos 

criterios, como el económico y el funcional, incluyéndose además una comparación de los efectos 

medioambientales de cada alternativa, incluyendo la alternativa 0.  

 

5.3.1. Alternativa 0. 

Esta alternativa contempla la no ejecución de las instalaciones proyectadas, manteniendo el actual sistema 

de suministro, procedente de la Red Eléctrica de España. 

Ocupación del suelo. 

Esta alternativa no requiere la ocupación de suelos para la construcción de las plantas solares ni de sus 

correspondientes líneas de evacuación. 
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Topografía. 

Al no contemplar la ejecución de ninguna de las infraestructuras, no se requieren movimientos de tierras ni 

adecuación de suelos, por lo que el relieve y los suelos del entorno de la actuación no se verán afectados. 

Hidrografía. 

Esta alternativa no producirá afecciones a la hidrología. 

Cubierta vegetal. 

De igual forma la cubierta vegetal del entorno no se verá afectada. 

Biodiversidad. 

Esta alternativa no producirá nuevas afecciones a la biodiversidad en su conjunto de forma directa, si bien 

es cierto que el suministro energético por fuentes de producción convencionales, contribuyen a la emisión 

de gases de efecto invernadero, causante del cambio climático que actualmente causa indecencias en la 

flora, la fauna, incluso en la salud humana, de todo el planeta. 

Espacios protegidos. 

Los espacios protegidos del entorno no se verán afectados por nuevas actuaciones. 

Patrimonio cultural. 

Esta alternativa no producirá afecciones al patrimonio cultural o arqueológico. 

Inversión económica. 

Aunque esta alternativa no requiere de la inversión en las nuevas infraestructuras, la no actuación se verá 

reflejada en el no ahorro energético futuro, y, por tanto, en las facturas eléctricas de la comunidad.  

 

5.3.2. Parques solares independientes.  

Esta alternativa contempla la ejecución de tres plantas solares independientes que abastezcan cada uno 

de los puntos de suministros. A continuación, se estudiará las posibilidades de emplazar estas plantas en 

el entorno de cada uno de los puntos de suministro. 
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5.3.2.1. Alternativas Matavacas. 

A continuación, se estudian las alternativas planteadas para el emplazamiento de la planta solar que 

abastecerá la estación de bombeo situada junto al Azud de Matavacas. 

 

Alternativa 1. 

La alternativa 1 se encuentra a una distancia en línea recta de 1,5 kilómetros (aproximadamente) al oeste 

de la estación de bombeo de la Comunidad de Regantes. 

 

Ubicación alternativa 1. 

 

Dentro del espacio disponible y más libre de vegetación, se han delimitado tres posibles ubicaciones de la 

planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de 

1 ha. 

En relación a las líneas de evacuación, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un 

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible. 

A continuación, se muestra la ubicación de estas tres posibles ubicaciones: 
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Posibles ubicaciones de la planta solar en la alternativa 1. 

 

Posibles línea de evacuación de la planta solar en la alternativa 1. 
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Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de suelos para la construcción de la planta solar y su correspondiente 

línea de evacuación.  

Se considera que la superficie a ocupar por la planta solar es de aproximadamente 1 ha, sin que haya 

diferencias significativas entre las distintas opciones planteadas. 

En cuanto a la línea de evacuación, a continuación, se muestras las longitudes aproximadas de cada una 

de ellas: 

- Opción1: 1.574 metros. 

- Opción 2: 1.469 metros. 

- Opción 3: 1.550 metros. 

Topografía. 

Se ha estudiado la topografía y pendientes del emplazamiento de cada una de las opciones planteadas. 

Las pendientes medias en cada una de las alternativas son las siguientes: 

- Alternativa 1: pendiente media 5,75º = 10,07% 

- Alternativa 2: pendiente media 6,40º = 11,21% 

- Alternativa 3: pendiente media 10,21º = 18,01% 

 

Pendientes de las distintas alternativas. 
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Hidrografía. 

Por otro lado, tal y como se puede observar en la cartografía del IGN, en todas las alternativas planteadas 

sería necesario el cruce de 2 arroyos, uno de ellos de una magnitud considerable, para llegar hasta la 

estación de bombeo. 

 

Cruce con arroyos necesarios para conectar las alterntivas con la etstación de bombeo. Cartografía IGN. 

Cubierta vegetal. 

Con respecto a la ubicación de la planta , en esta ubicación se encuentran pies dispersos de encina, por lo 

que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perímetros de las plantas 

solares. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se comprueba que también afecta 

inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalación 

subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.  

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 
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Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies existentes en esta superficie. 

Espacios protegidos. 

En esta alternativa la planta solar y la línea eléctrica se encontrarían dentro de IBA Andévalo Occidental, 

así como de los siguientes planes de protección:  

- Plan de Conservación del Águila Imperial. 

- Plan de Conservación de Aves Necrófagas (buitre negro)  

- Plan de recuperación y Conservación del Lince Ibérico 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será similar para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de evacuación, 

está se incrementará de forma proporcional a su longitud  
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Alternativa 2. 

La alternativa 2 se encuentra a una distancia en línea recta de 1 kilómetro (aproximadamente) al sur de la 

estación de bombeo de la Comunidad de Regantes. 

 

Ubicación alternativa 2. 

 

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetación, se han delimitado tres posibles ubicaciones de la 

planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de 

1 ha. 

En relación a las líneas de evacuación, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un 

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible. 

A continuación, se muestra la ubicación de estas tres posibles ubicaciones: 
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Posibles ubicaciones de la planta solar en la alternativa 2. 

 

Posibles línea de evacuación de la planta solar en la alternativa 2. 
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Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de suelos para la construcción de la planta solar y su correspondiente 

línea de evacuación.  

Se considera que la superficie a ocupar por la planta solar es de aproximadamente 1 ha, sin que haya 

diferencias significativas entre las distintas opciones planteadas. 

En cuanto a la línea de evacuación, a continuación, se muestras las longitudes aproximadas de cada una 

de ellas: 

- Opción1: 957 metros. 

- Opción 2: 961 metros. 

- Opción 3: 1.008 metros. 

Topografía. 

Se ha estudiado la topografía y pendientes de cada una de las alternativas planteadas. Las pendientes 

medias en cada una de las alternativas son las siguientes: 

- Alternativa 1: pendiente media 5,50º = 9,62% 

- Alternativa 2: pendiente media 4,67º = 8,17% 

- Alternativa 3: pendiente media 5,19º = 9,08% 

 
Alternativa de las distintas alternativas. 
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Hidrografía. 

Por otro lado, tal y como se puede observar en la cartografía del IGN, en está alternativa sería necesario el 

cruce de 3 arroyos, uno de ellos de una magnitud considerable, para llegar hasta la estación de bombeo. 

 

Cruce con arroyos necesarios para conectar las alterntivas con la etstación de bombeo. Cartografía IGN. 

Cubierta vegetal. 

Con respecto a la ubicación de la planta, esta ubicación presenta una cubierta vegetal escasa en lo 

referente a pies de encina. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se comprueba que también afecta 

inevitablemente a numerosos ejemplares de encina dada la anchura de la zanja necesaria para la 

instalación subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje. 

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 



 

 

56 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies existentes en esta superficie. 

Espacios protegidos. 

En esta alternativa la planta solar y la línea eléctrica se encontrarían dentro de IBA Andévalo Occidental, 

así como de los siguientes planes de protección:  

- Plan de Conservación del Águila Imperial. 

- Plan de Conservación de Aves Necrófagas (buitre negro)  

- Plan de recuperación y Conservación del Lince Ibérico 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será similar para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de evacuación, 

está se incrementará de forma proporcional a su longitud  

 

Alternativa 3. 

La alternativa 3 se encuentra a una distancia en línea recta de 1 kilómetro (aproximadamente) al norte de 

la estación de bombeo de la Comunidad de Regantes. 
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Ubicación alternativa 3 

 

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetación, se han delimitado tres posibles ubicaciones de la 

planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de 

1 ha. 

En relación a las líneas de evacuación, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un 

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible. 

A continuación, se muestra la ubicación de estas tres posibles ubicaciones: 
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Posibles ubicaciones de la planta solar en la alternativa 3. 

 

Posibles línea de evacuación de la planta solar en la alternativa 3. 
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Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de suelos para la construcción de la planta solar y su correspondiente 

línea de evacuación.  

Se considera que la superficie a ocupar por la planta solar es de aproximadamente 1 ha, sin que haya 

diferencias significativas entre las distintas opciones planteadas. 

En cuanto a la línea de evacuación, a continuación, se muestras las longitudes aproximadas de cada una 

de ellas: 

- Opción1: 1.186 metros. 

- Opción 2: 994 metros. 

- Opción 3: 1.009 metros. 

Topografía. 

Se ha estudiado la topografía y pendientes de cada una de las alternativas planteadas. Las pendientes 

medias en cada una de las alternativas son las siguientes: 

- Alternativa 1: pendiente media 5,69º = 9,96% 

- Alternativa 2: pendiente media 4,09º = 7,15% 

- Alternativa 3: pendiente media 3,33º = 5,81% 

 
Alternativa de las distintas alternativas. 
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Hidrografía. 

En relación a la hidrología, en el caso de la alternativa 3 sería necesario el cruce de un cauce para 

transportar la energía hasta la estación de bombeo. 

 

Cauce afectado por alternativas 3 en cartografía IGN. 

Cubierta vegetal. 

Con respecto a la ubicación de la planta, en esta ubicación también se encuentran pies dispersos de encina, 

por lo que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perímetros de las plantas 

solares. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se comprueba que también afecta 

inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalación 

subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje. 

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 
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Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies existentes en esta superficie. 

Espacios protegidos. 

En esta alternativa la planta solar y la línea eléctrica se encontrarían dentro de IBA Andévalo Occidental, 

así como de los siguientes planes de protección:  

- Plan de Conservación del Águila Imperial. 

- Plan de Conservación de Aves Necrófagas (buitre negro)  

- Plan de recuperación y Conservación del Lince Ibérico 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será similar para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de evacuación, 

está se incrementará de forma proporcional a su longitud 

 

Alternativa 4. 

La alternativa 4 se encuentra a una distancia en línea recta de 1 kilómetro (aproximadamente) al norte de 

la estación de bombeo de la Comunidad de Regantes. 
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Ubicación alternativa 4 

 

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetación, se han delimitado tres posibles ubicaciones de la 

planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de 

1 ha. 

En relación a las líneas de evacuación, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un 

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible. 

A continuación, se muestra la ubicación de estas tres posibles ubicaciones: 
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Posibles ubicaciones de la planta solar en la alternativa 4. 

 

Posibles línea de evacuación de la planta solar en la alternativa 4. 
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Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de suelos para la construcción de la planta solar y su correspondiente 

línea de evacuación.  

Se considera que la superficie a ocupar por la planta solar es de aproximadamente 1 ha, sin que haya 

diferencias significativas entre las distintas opciones planteadas. 

En cuanto a la línea de evacuación, a continuación, se muestras las longitudes aproximadas de cada una 

de ellas: 

- Opción1: 1.052 metros. 

- Opción 2: 1.129 metros. 

- Opción 3: 763 metros. 

Topografía. 

Se ha estudiado la topografía y pendientes de cada una de las alternativas planteadas. Las pendientes 

medias en cada una de las alternativas son las siguientes: 

- Alternativa 1: pendiente media 6,37º = 11,16% 

- Alternativa 2: pendiente media 3,05º = 5,33% 

- Alternativa 3: pendiente media 4,97º = 8,69% 

 
Alternativa de las distintas alternativas. 
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Hidrografía. 

Al estudiar la hidrología de la zona, se comprueba que la alternativa 1 se encuentra en zona de policía de 

un arroyo. La alternativa 2 es cruzada por un cauce. La alternativa 3 no presenta afecciones a la hidrología. 

 

Cauce afectado por alternativas 4 en cartografía IGN. 

Cubierta vegetal. 

Con respecto a la ubicación de la planta, en esta ubicación también se encuentran pies dispersos de encina, 

por lo que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perímetros de las plantas 

solares. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se comprueba que también afecta 

inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalación 

subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje. 

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 
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Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies existentes en esta superficie. 

Espacios protegidos. 

En esta alternativa la planta solar y la línea eléctrica se encontrarían dentro de IBA Andévalo Occidental, 

así como de los siguientes planes de protección:  

- Plan de Conservación del Águila Imperial. 

- Plan de Conservación de Aves Necrófagas (buitre negro)  

- Plan de recuperación y Conservación del Lince Ibérico 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será similar para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de evacuación, 

está se incrementará de forma proporcional a su longitud. 

 

Alternativa 5. 

Esta alternativa contempla la construcción de la planta solar junto a la estación de bombeo a la cual se 

pretende dar suministro. 

Dada la alta densidad de pies de encina, solo se ha podido delimitar una opción para ubicar la planta solar. 

Esta ubicación no requiere la implantación de una línea de evacuación. 
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Ubicación de la alternativa 5n en Ortofoto WMS “Ortofotos PNOA máxima actualidad”. 

 

Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de suelos para la construcción de la planta solar y su correspondiente 

línea de evacuación, aunque está una longitud inferior a 50 m. 

Topografía. 

Se ha estudiado la topografía y pendientes de esta alternativa, siendo la pendiente media de un 14,12%. 
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Pendientes de la alternativa 5. 

Hidrología. 

En la relación a la hidrología, no es necesario el cruce de arroyos, aunque si se produce una ocupación de 

la zona de policía del azud de Matavacas. 

Cubierta vegetal. 

Con respecto a la ubicación de la planta ,en esta ubicación también se encuentran pies dispersos de encina, 

por lo que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perímetros de las plantas 

solares.  

Esta alternativa no requiere la ejecución de una línea eléctrica adicional. 

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 
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En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies existentes en esta superficie. 

Espacios protegidos. 

En esta alternativa la planta solar y la línea eléctrica se encontrarían dentro de IBA Andévalo Occidental, 

así como de los siguientes planes de protección:  

- Plan de Conservación del Águila Imperial. 

- Plan de Conservación de Aves Necrófagas (buitre negro)  

- Plan de recuperación y Conservación del Lince Ibérico 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será la necesaria para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de 

evacuación dada su escasa longitud, no incrementará la inversión necesaria para la ejecución de las obras. 

 

5.3.2.2. Alternativas CRPA3. 

A continuación, se estudiarán las alternativas planteadas para el emplazamiento de la planta solar que 

abastecerá la estación de bombeo situada junto a la balsa de riego CRPA3. 

 

Alternativa 1. 

Esta primera alternativa sitúa la planta al norte de la balsa CRPA3 y en el margen izquierdo del pequeño 

cauce que cruza la zona. Se sitúa a 30 metros (aproximadamente del punto de suministro). 
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Alternativa 1 propuesta. Ortofoto PNOA. 

 

Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de 3.000 m² suelo aproximadamente para la construcción de la planta 

solar. 

Topografía. 

Se ha estudiado la topografía y pendientes de este emplazamiento, siendo el terreno de naturaleza llana, 

predominando las pendientes inferiores al 10%, no llegando al 15% en los puntos de mayor valor. 
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Pendietes de la alternativa 1. 

Hidrología. 

La planta se encontraría en zona de policía del cauce, situándose a 43 metros de éste en el punto más 

cercano. Este emplazamiento no requiere el cruce del cauce por ningún elemento de la actuación. 
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Distancia a cauces de la alternativa 1. 

Cubierta vegetal. 

La vegetación natural de la zona se limita a un estrato herbáceo homogéneo, de baja densidad y 

escasamente desarrollado. A pesar de encontrarse un cauce en el entorno, no se parecía vegetación de 

ribera de alto valor ecológico. Tampoco se encuentran pies de encina ni alcornoque en este emplazamiento. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución. 
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Espacios protegidos. 

Esta alternativa se encuentra dentro de la IBA Andévalo Fronterizo y dentro de las Zonas de Importancia 

para las Aves Esteparias, así como dentro del ámbito del Plan de Conservación Aves Esteparias (sisón, 

ganga ortega y avutarda).  

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será la necesaria para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de 

evacuación dada su escasa longitud, no incrementará la inversión necesaria para la ejecución de las obras. 

 

Alternativa 2. 

Esta segunda alternativa sitúa la parcela al norte de la balsa CRPA3. Concretamente se sitúa a 80 metros 

(aproximadamente) del punto de suministro. 

 

Alternativa 2 propuesta. Ortofoto PNOA. 
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Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación 3.000 m² de suelos para la construcción de la planta solar y su 

correspondiente línea de evacuación.  

Topografía. 

Se ha estudiado la topografía y pendientes de este emplazamiento, siendo el terreno de naturaleza llana, 

predominando las pendientes inferiores al 10%, no llegando al 15% en los puntos de mayor valor. 

 

Pendietes de la alternativa 2. 

Hidrología. 

La planta solar se vería igualmente afectada por la zona de policía del cauce, situándose a 75 metros del 

mismo. Este emplazamiento no requiere el cruce del cauce por ningún elemento de la actuación. 
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Distancia a cauces de la alternativa 2. 

Cubierta vegetal. 

En esta ubicación se encuentra una reforestación de alcornoques, los cuales tendrían que ser cortados y 

destoconados.  

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución. 

Espacios protegidos. 

Esta alternativa se encuentra dentro de la IBA Andévalo Fronterizo y dentro de las Zonas de Importancia 

para las Aves Esteparias, así como dentro del ámbito del Plan de Conservación Aves Esteparias (sisón, 

ganga ortega y avutarda).  

 



 

 

76 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será la necesaria para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de 

evacuación dada su escasa longitud, no incrementará significativamente la inversión necesaria para la 

ejecución de las obras. 

 

Alternativa 3. 

Esta tercera alternativa sitúa la planta solar al norte de la balsa CRPA3, en el margen derecho del cauce 

que circula por la zona. Concretamente se sitúa a 95 metros (aproximadamente) del punto de suministro. 

 

 

Alternativa 3 propuesta. Ortofoto PNOA. 
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Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de suelos para la construcción de la planta solar y su correspondiente 

línea de evacuación. 

Topografía. 

Se ha estudiado la topografía y pendientes de este emplazamiento, siendo el terreno de naturaleza llana, 

predominando las pendientes inferiores al 10%, no llegando al 15% en los puntos de mayor valor. 

 

Pendietes de la alternativa 3. 

Hidrología. 

La planta solar en este emplazamiento también queda afectada por la zona de policía del cauce, situándose 

a 40 metros del mismo. Este emplazamiento requiere el cruce del cauce para conectar la planta con el 

punto de suministro. 
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Distancia a cauces de la alternativa 3. 

Cubierta vegetal. 

La vegetación natural de la zona se limita a un estrato herbáceo homogéneo, de baja densidad y 

escasamente desarrollado. A pesar de encontrarse un cauce en el entorno, no se parecía vegetación de 

ribera de alto valor ecológico. Tampoco se encuentran pies de encina ni alcornoque en este emplazamiento. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución. 
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Espacios protegidos. 

Esta alternativa se encuentra dentro de la IBA Andévalo Fronterizo y dentro de las Zonas de Importancia 

para las Aves Esteparias, así como dentro del ámbito del Plan de Conservación Aves Esteparias (sisón, 

ganga ortega y avutarda).  

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será la necesaria para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de 

evacuación dada su escasa longitud, no incrementará significativamente la inversión necesaria para la 

ejecución de las obras. 

 

5.3.2.3. Alternativas Dehesilla. 

A continuación, se estudiarán las alternativas planteadas para el emplazamiento de la planta solar que 

abastecerá las estaciones de bombeo situadas junto a las balsas de riego Dehesilla 1 y Dehesilla 2. 

 

Alternativa 1. 

Esta alternativa consiste en la instalación de planta solar en el suelo disponible junto a las estaciones de 

bombeo de las balsas Dehesilla 1 y 2. 

Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de una superficie de 3 ha de extensión (aproximadamente) de suelos 

para la construcción de la planta solar. La correspondiente línea de evacuación con el punto de suministro 

queda dentro del propio perímetro de la planta solar. 

Topografía. 

Se ha estudiado la topografía y pendientes de este emplazamiento. Las pendientes en este emplazamiento 

con muy suaves, no alzando de forma general valores superiores al 10%. 
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Pendientes en el emplazamiento de la alternativa 1. 

 

Hidrología. 

Esta alternativa se sitúa junto al Arroyo de los Montes. Parte del suelo disponible se encuentra afectado 

por la posible inundación calculada para un periodo de retorno de 500 años. 
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Alternativa 1 y Arroyo de los Montes. 

Leyenda: 

    

 

Cubierta vegetal. 

Este emplazamiento presenta un gran porcentaje de suelo desnudo, ya que se configura como una zona 

de paso y mantenimiento de las instalaciones. No se encuentra vegetación de ribera de alto valor ecológico 

en las inmediaciones del cauce. Tampoco se encuentran pies de encina o alcornoques en el entorno. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución. 
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Espacios protegidos. 

Esta alternativa se encuentra dentro de la IBA Andévalo Fronterizo y dentro de las Zonas de Importancia 

para las Aves Esteparias, así como dentro del ámbito del Plan de Conservación Aves Esteparias (sisón, 

ganga ortega y avutarda) y del Plan de Recuperación y Conservación del Lince Ibérico. 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será la necesaria para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de 

evacuación dada su escasa longitud, no incrementará la inversión necesaria para la ejecución de las obras. 

 

Alternativa 2. 

Esta alternativa consiste en la instalación de la planta solar en el suelo disponible al sur de la planta solar 

en la zona de cultivos. 

Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de una superficie de 3 ha de extensión (aproximadamente) de suelos 

para la construcción de la planta solar. Asimismo, se requeriré la ejecución de la correspondiente línea de 

evacuación con el punto de suministro. 

Topografía. 

Se ha estudiado la topografía y pendientes de este emplazamiento. Las pendientes en este emplazamiento 

con muy suaves, no alzando de forma general valores superiores al 10%. 
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Pendientes en el emplazamiento de la alternativa 2. 

 

Hidrología. 

Al igual que la alternativa 1, esta alternativa se sitúa junto al Arroyo de los Montes. Parte del suelo disponible 

se encuentra afectado por la posible inundación calculada para un periodo de retorno de 500 años. 
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Alternativa 2 y Arroyo de los Montes. 

Leyenda: 

    

 

Cubierta vegetal. 

La cubierta vegetal en este emplazamiento consiste en cultivos de cítricos, y concretamente de naranjos. 

No se encuentra vegetación de ribera de alto valor ecológico en las inmediaciones del cauce. Tampoco se 

encuentran pies de encina o alcornoques en el entorno. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución. 
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Espacios protegidos. 

Esta alternativa se encuentra dentro de la IBA Andévalo Fronterizo y dentro de las Zonas de Importancia 

para las Aves Esteparias, así como dentro del ámbito del Plan de Conservación Aves Esteparias (sisón, 

ganga ortega y avutarda) y del Plan de Recuperación y Conservación del Lince Ibérico. 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será la necesaria para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de 

evacuación dada su escasa longitud, no incrementará la inversión necesaria para la ejecución de las obras. 

 

Alternativa 3. 

Esta alternativa consiste en la instalación de planta solar en dos sub-parques uno en suelo situado junto a 

la estación de bombeo y otro flotante en la balsa de mayor superficie (Dehesilla 1). 

Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de una superficie de 3 ha de extensión (aproximadamente) de suelos 

para la construcción de la planta solar. No se tiene en cuenta la superficie ocupada por el subparque flotante 

ya que se ubica sobre suelos ya ocupados por la balsa de riego, no considerándose una ocupación de 

suelo adicional. 

La correspondiente línea de evacuación con el punto de suministro queda dentro del propio perímetro de 

la planta solar. 

Topografía. 

Respecto al emplazamiento del subparque flotante no se puede hablar de topografía. Respecto al 

emplazamiento de subparque suelo, se ha estudiado la topografía y pendientes de este emplazamiento. 

Las pendientes en este emplazamiento con muy suaves, no alzando de forma general valores superiores 

al 20%. 
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Pendientes en el emplazamiento de la alternativa 1. 

 

Hidrología. 

Al igual que las alternativas anteriores, el sub-parque situado en suelo se sitúa junto al Arroyo de los Montes. 

Parte del suelo disponible se encuentra afectado por la posible inundación calculada para un periodo de 

retorno de 500 años. 
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Alternativa 3 y Arroyo de los Montes. 

Leyenda: 

    

 

Cubierta vegetal. 

Este emplazamiento presenta un gran porcentaje de suelo desnudo, ya que se configura como una zona 

de paso y mantenimiento de las instalaciones. No se encuentra vegetación de ribera de alto valor ecológico 

en las inmediaciones del cauce. Tampoco se encuentran pies de encina o alcornoques en el entorno. 

En la superficie del parque flotante, al ser en una balsa de riego, no se encuentra vegetación alguna. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución. 
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Espacios protegidos. 

Esta alternativa se encuentra dentro de la IBA Andévalo Fronterizo y dentro de las Zonas de Importancia 

para las Aves Esteparias, así como dentro del ámbito del Plan de Conservación Aves Esteparias (sisón, 

ganga ortega y avutarda) y del Plan de Recuperación y Conservación del Lince Ibérico. 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será la necesaria para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de 

evacuación dada su escasa longitud, no incrementará la inversión necesaria para la ejecución de las obras. 

 

5.3.3. Parque solar único. 

Esta alternativa contempla la instalación de una planta solar desde la cual se distribuiría la electricidad a 

los distintos puntos de suministro. Como posibles emplazamientos de este parque solar se tomarán los 

puntos finales de suministro, es decir, el entorno de las estaciones de bombeo CRPA3, Dehesilla y 

Matavacas. 

 

5.3.3.1. Emplazamiento Matavacas. 

Esta alternativa contempla ubicar una única planta solar en el entorno de la estación de bombeo situada en 

el azud de Matavacas, que produzca toda la energía que se suministrará a las distintas estaciones de 

bombeo. 

Se plantean las mismas alternativas para ubicar este parque solar que en el epígrafe anterior. 
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Ámbito de estudio para la ubicación de la planta solar. Ortofoto PNOA. 

 

Será necesaria una línea eléctrica que conecte la planta solar con los puntos de suministro. Esta línea 

eléctrica puede ser aérea o subterránea.  
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Posibles líneas de evacuación. 

 

Alternativa 1. 

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetación, se han delimitado dos posibles ubicaciones de la 

planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de 

3 ha. 

En relación a las líneas de evacuación, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un 

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible. 

A continuación, se muestra la ubicación de estas posibles ubicaciones: 
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Posibles ubicaciones de la planta solar. 

 

Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de suelos para la construcción de la planta solar y su correspondiente 

línea de evacuación.  

Se considera que la superficie a ocupar por la planta solar es de aproximadamente 3 ha, sin que haya 

diferencias significativas entre las distintas opciones planteadas. 

En cuanto a la línea de evacuación, se ha planteado una línea que conecte los tres puntos de suministro. 

Para esta línea eléctrica, como en casos anteriores, se han planteado dos opciones. La opción 1 tiene una 

longitud de 9.300 metros (aproximadamente) y la opción 2 8.500 metros (aproximadamente).  

El tramo adicional que conecte este emplazamiento con la línea general es de 1.612,52 m para la alternativa 

1 y de 1.469,53 m para la alternativa 2. 

De este modo la longitud final de la línea de evacuación oscila entre 10.912,52 y 9.969,53 metros. 
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Topografía. 

Las pendientes de los posibles emplazamientos se encuentran (de forma general) entre un 5 y un 10%, 

aunque hay zonas que se encuentran entre un 10 y 20%. Se encuentran zonas donde la pendiente supera 

valores del 20%. 

 

Pendientes. 

 

Hidrografía. 

Tal y como se puede observar en la cartografía del IGN, en las dos alternativas planteadas sería necesario 

el cruce de 2 arroyos, uno de ellos de una magnitud considerable, para llegar hasta la estación de bombeo. 

A esto hay que sumar las afecciones de la línea eléctrica que conecte la planta con el resto de puntos de 

suministro produciendo la alternativa 1 el cruzamiento un total de 14 cauces (alguno de ellos varias veces). 

La alternativa 2 cruza 13 cauces (alguno de ello varias veces). 
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Afecciones a la hidrología. 

 

Cubierta vegetal. 

Con respecto a la ubicación de la planta , en esta ubicación se encuentran pies dispersos de encina, por lo 

que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perímetros de las plantas 

solares. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se comprueba que también afecta 

inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalación 

subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.  

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 
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En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies de vegetación existentes en esta superficie. 

También se contempla que la introducción de este tipo de infraestructuras lineales supone en muchos casos 

fragmentaciones del territorio ya que se requiere introducir junto a ellas caminos de accesos tanto para su 

ejecución como para tareas de mantenimiento. 

Espacios protegidos. 

En esta alternativa la planta solar y la línea eléctrica se encontrarían dentro de IBA Andévalo Occidental, 

así como de los siguientes planes de protección:  

- Plan de Conservación del Águila Imperial. 

- Plan de Conservación de Aves Necrófagas (buitre negro)  

- Plan de recuperación y Conservación del Lince Ibérico 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será similar para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de evacuación, 

está se incrementará de forma proporcional a su longitud  

 

Alternativa 2. 

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetación, se han delimitado dos posibles ubicaciones de la 

planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de 

3 ha. 

En relación a las líneas de evacuación, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un 

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible. 

A continuación, se muestra la ubicación de estas posibles ubicaciones: 
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Posibles ubicaciones de la planta solar. 

 

Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de suelos para la construcción de la planta solar y su correspondiente 

línea de evacuación.  

Se considera que la superficie a ocupar por la planta solar es de aproximadamente 3 ha, sin que haya 

diferencias significativas entre las distintas opciones planteadas. 

En cuanto a la línea de evacuación, se ha planteado una línea que conecte los tres puntos de suministro. 

Para esta línea eléctrica, como en casos anteriores, se han planteado dos opciones. La opción 1 tiene una 

longitud de 9.300 metros (aproximadamente) y la opción 2 8.500 metros (aproximadamente).  

El tramo adicional que conecte este emplazamiento con la línea general es de 933,51 m para la alternativa 

1 y de 1.111,71 m para la alternativa 2. 

De este modo la longitud final de la línea de evacuación oscila entre 10.411,71 y 9.433,51 metros. 
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Topografía. 

Las pendientes de los posibles emplazamientos se encuentran (de forma general) entre un 5 y un 10%, 

aunque hay zonas muy localizada en donde la pendiente supera valores del 20%. 

 

Pendientes. 

 

Hidrografía. 

Tal y como se puede observar en la cartografía del IGN, en las dos alternativas planteadas sería necesario 

el cruce de 2 arroyos, uno de ellos de una magnitud considerable, para llegar hasta la estación de bombeo. 

A esto hay que sumar las afecciones de la línea eléctrica que conecte la planta con el resto de puntos de 

suministro produciendo la alternativa 1 el cruzamiento un total de 14 cauces (alguno de ellos varias veces). 

La alternativa 2 cruza 13 cauces (alguno de ello varias veces). 
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Afecciones a la hidrología. 

 

Cubierta vegetal. 

Con respecto a la ubicación de la planta , en esta ubicación se encuentran pies dispersos de encina, por lo 

que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perímetros de las plantas 

solares. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se comprueba que también afecta 

inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalación 

subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.  

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 
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En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies de vegetación existentes en esta superficie. 

También se contempla que la introducción de este tipo de infraestructuras lineales supone en muchos casos 

fragmentaciones del territorio ya que se requiere introducir junto a ellas caminos de accesos tanto para su 

ejecución como para tareas de mantenimiento. 

Espacios protegidos. 

En esta alternativa la planta solar y la línea eléctrica se encontrarían dentro de IBA Andévalo Occidental, 

así como de los siguientes planes de protección:  

- Plan de Conservación del Águila Imperial. 

- Plan de Conservación de Aves Necrófagas (buitre negro)  

- Plan de recuperación y Conservación del Lince Ibérico 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será similar para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de evacuación, 

está se incrementará de forma proporcional a su longitud  

 

Alternativa 3. 

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetación, se han delimitado dos posibles ubicaciones de la 

planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de 

3 ha. 

En relación a las líneas de evacuación, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un 

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible. 

A continuación, se muestra la ubicación de estas posibles ubicaciones: 



 

 

99 

 

Posibles ubicaciones de la planta solar. 

 

Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de suelos para la construcción de la planta solar y su correspondiente 

línea de evacuación.  

Se considera que la superficie a ocupar por la planta solar es de aproximadamente 3 ha, sin que haya 

diferencias significativas entre las distintas opciones planteadas. 

En cuanto a la línea de evacuación, se ha planteado una línea que conecte los tres puntos de suministro. 

Para esta línea eléctrica, como en casos anteriores, se han planteado dos opciones. La opción 1 tiene una 

longitud de 9.300 metros (aproximadamente) y la opción 2 8.500 metros (aproximadamente).  

El tramo adicional que conecte este emplazamiento con la línea general es de 809,53 m para la alternativa 

1 y de 983,06 m para la alternativa 2. 

De este modo la longitud final de la línea de evacuación oscila entre 10.283,06 y 9.309,53 metros. 
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Topografía. 

Las pendientes de los posibles emplazamientos se encuentran (de forma general) entre un 5 y un 10%. En 

el caso de la alternativa 2, la zona norte de la planta presente pendientes superiores que alcanzan valores 

superiores al 35%. 

 

Pendientes. 

 

Hidrografía. 

Tal y como se puede observar en la cartografía del IGN, en las dos alternativas planteadas sería necesario 

el cruce de 1 embalse para llegar hasta la estación de bombeo. 

A esto hay que sumar las afecciones de la línea eléctrica que conecte la planta con el resto de puntos de 

suministro produciendo la alternativa 1 el cruzamiento un total de 14 cauces (alguno de ellos varias veces). 

La alternativa 2 cruza 13 cauces (alguno de ello varias veces). 
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Afecciones a la hidrología. 

 

Cubierta vegetal. 

Con respecto a la ubicación de la planta , en esta ubicación se encuentran pies dispersos de encina, por lo 

que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perímetros de las plantas 

solares. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se comprueba que también afecta 

inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalación 

subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.  

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 
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En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies de vegetación existentes en esta superficie. 

También se contempla que la introducción de este tipo de infraestructuras lineales supone en muchos casos 

fragmentaciones del territorio ya que se requiere introducir junto a ellas caminos de accesos tanto para su 

ejecución como para tareas de mantenimiento. 

Espacios protegidos. 

En esta alternativa la planta solar y la línea eléctrica se encontrarían dentro de IBA Andévalo Occidental, 

así como de los siguientes planes de protección:  

- Plan de Conservación del Águila Imperial. 

- Plan de Conservación de Aves Necrófagas (buitre negro)  

- Plan de recuperación y Conservación del Lince Ibérico 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será similar para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de evacuación, 

está se incrementará de forma proporcional a su longitud  

 

Alternativa 4. 

Dentro del espacio disponible y mas libre de vegetación, se han delimitado dos posibles ubicaciones de la 

planta solar, teniendo en cuenta que la potencia necesaria a instalar requiere una superficie aproximada de 

3 ha. 

En relación a las líneas de evacuación, al igual que en el caso de las plantas solares, se ha buscado un 

trazado que discurra por las superficies con la menor cobertura vegetal posible. 

A continuación, se muestra la ubicación de estas posibles ubicaciones: 
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Posibles ubicaciones de la planta solar. 

 

Ocupación del suelo. 

Esta alternativa requiere la ocupación de suelos para la construcción de la planta solar y su correspondiente 

línea de evacuación.  

Se considera que la superficie a ocupar por la planta solar es de aproximadamente 3 ha, sin que haya 

diferencias significativas entre las distintas opciones planteadas. 

En cuanto a la línea de evacuación, se ha planteado una línea que conecte la planta solar con los tres 

puntos de suministro. Para la alternativa de emplazamiento 1, esta línea tendría una longitud aproximada 

de 9.435 metros. En caso de la alternativa de emplazamiento 2, esta línea tendría una longitud de 9.106 

metros. 

Topografía. 

Las pendientes de los posibles emplazamientos se encuentran (de forma general) entre un 5 y un 10%, 

aunque hay zonas que se encuentran entre un 10 y 20%. Se encuentran zonas donde la pendiente supera 

valores del 20%. 
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Pendientes. 

 

Hidrografía. 

Tal y como se puede observar en la cartografía del IGN, en alternativa de emplazamiento 1 se encontraría 

en zona de policía de una cauce.  

A esto hay que sumar las afecciones de la línea eléctrica que conecte la planta con el resto de puntos de 

suministro produciendo la alternativa 1 el cruzamiento un total de 14 cauces (alguno de ellos varias veces). 

La alternativa 2 cruza 13 cauces (alguno de ello varias veces). 
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Afecciones a la hidrología. 

 

Cubierta vegetal. 

Con respecto a la ubicación de la planta , en esta ubicación se encuentran pies dispersos de encina, por lo 

que es inevitable que alguno de ellos no se incluyan dentro de los posibles perímetros de las plantas 

solares. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se comprueba que también afecta 

inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalación 

subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.  

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 
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En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies de vegetación existentes en esta superficie. 

También se contempla que la introducción de este tipo de infraestructuras lineales supone en muchos casos 

fragmentaciones del territorio ya que se requiere introducir junto a ellas caminos de accesos tanto para su 

ejecución como para tareas de mantenimiento. 

Espacios protegidos. 

En esta alternativa la planta solar y la línea eléctrica se encontrarían dentro de IBA Andévalo Occidental, 

así como de los siguientes planes de protección:  

- Plan de Conservación del Águila Imperial. 

- Plan de Conservación de Aves Necrófagas (buitre negro)  

- Plan de recuperación y Conservación del Lince Ibérico 

Patrimonio cultural. 

Este emplazamiento no se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de 

la existencia de yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será similar para la ejecución de la planta solar. En cuanto a la línea de evacuación, 

está se incrementará de forma proporcional a su longitud  

 

Alternativa 5. 

Esta alternativa contempla la construcción de la planta solar junto a la estación de bombeo a la cual se 

pretende dar suministro. 

Ocupación del suelo. 

Se requiere la ocupación de suelos para la planta solar y la línea de evacuación. Se estima que la planta 

solar requerirá una superficie de 3 ha (aproximadamente). 

En cuanto a la línea de evacuación, la alternativa 1 tiene una longitud de 9.300 metros (aproximadamente) 

y la alternativa 2 8.500 metros (aproximadamente).  
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Líneas eléctricas. 

 

Topografía. 

Se considera que el relieve del entorno es adecuado para la ejecución de la planta solar, siendo la pendiente 

media de la zona es de 12,72 %. 
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Pendientes del entorno. 

 

Hidrografía. 

En la relación a la hidrología, se produce una ocupación de la zona de policía del azud de Matavacas por 

la planta solar. 

En cuanto a la línea eléctrica, la alternativa 1 cruza un total de 14 cauces (alguno de ellos varias veces). La 

alternativa 2 cruza 13 cauces (alguno de ello varias veces). 

Cubierta vegetal. 

Esta alternativa afectará a tres hectáreas de vegetación de dehesas. En la siguiente imagen se ha 

establecido una línea divisoria respecto al estado de la vegetación.   
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Cubierta vegetal del emplazamiento. 

 

Al oeste de esta línea, la zona más próxima al azud, la cobertura vegetal se encontraba originalmente un 

encinar, que actualmente se encuentra gravemente deteriorado por la seca de la encina. Al este de esta 

línea, la cubierta vegetal es un encinar sano. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se comprueba que también afecta 

inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalación 

subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.  

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 

Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 
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En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies existentes en esta superficie. 

También se contempla que la introducción de este tipo de infraestructuras lineales supone en muchos casos 

fragmentaciones del territorio ya que se requiere introducir junto a ellas caminos de accesos tanto para su 

ejecución como para tareas de mantenimiento. 

Espacios protegidos. 

Esta planta solar se encuentra dentro de la ZEC Andévalo Occidental. Asimismo, se encuentra dentro de 

la IBA con el mismo nombre Andévalo Occidental. 

También se encuentra dentro del Plan de Conservación del Águila Imperial, del Plan de Conservación de 

Aves Necrófagas (buitre negro) y del Plan de recuperación y Conservación del Lince Ibérico. 

Parte de la línea eléctrica se ubicará en la ZEC Andévalo Occidental. Asimismo, se encuentra incluida 

parcial o totalmente dentro de la IBA Andévalo Occidental y de la ZIAE, así como diversos planes de 

conservación de fauna, entre los que se encuentran varias aves.  

Patrimonio cultural. 

No se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de la existencia de 

yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será la necesaria para la ejecución de la planta solar, más la de la ejecución de la 

línea de evacuación. 

 

5.3.3.2. Emplazamiento CRPA3. 

Esta alternativa contempla ubicar una única planta solar en el entorno de la estación de bombeo situada 

junto a la balsa CRPA3, que produzca toda la energía que se suministrará a las distintas estaciones de 

bombeo. 

Se estudiarán dos emplazamientos al oeste de carretera A-499 ya que al este la red hidrográfica complica 

la ejecución de la planta solar. 
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Posibles emplazamientos de la planta solar CRPA3. 

 

Será necesaria una línea eléctrica que conecte la planta solar con los puntos de suministro. Esta línea 

eléctrica puede ser aérea o subterránea. 
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Posibles líneas de evacuación. 

 

Ocupación del suelo. 

Se requiere la ocupación de suelos para la planta solar y la línea de evacuación. Se estima que la planta 

solar requerirá una superficie de 3 ha (aproximadamente). 

En cuanto a la línea de evacuación, la alternativa 1 tiene una longitud de 9.300 metros (aproximadamente) 

y la alternativa 2 8.500 metros (aproximadamente).  

Topografía. 

Las dos alternativas planteadas para ubicar la planta solar presentan un relieve adecuado para la ejecución 

de ésta, sin que sean necesarios movimientos de tierras. Se han estudiado la topografía y pendiente de los 

posibles emplazamientos, presentado la alternativa 1 una pendiente media de 7,9 % y la alternativa 2 de 

3,9 %. 
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Pendientes del entorno. 

Hidrografía. 

En relación a la hidrología la opción 1 no presentaría ninguna afección, mientras que la alternativa 2 se 

encontraría incluida parcialmente en zona de policía de un cauce innominado tributario. 

En cuanto a la línea eléctrica, la alternativa 1 cruza un total de 14 cauces (alguno de ellos varias veces). La 

alternativa 2 cruza 13 cauces (alguno de ello varias veces). 

Cubierta vegetal. 

Ambas opciones se ubican en terrenos que albergan repoblaciones forestales de alcornoques. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se cosndiera que afectará 

inevitablemente a numerosos ejemplares de diversas especies dada la anchura de la zanja necesaria para 

la instalación subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.  

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, la vegetación existente bajo de la línea. 
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Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies de vegetación existentes en esta superficie. 

También se contempla que la introducción de este tipo de infraestructuras lineales supone en muchos casos 

fragmentaciones del territorio ya que se requiere introducir junto a ellas caminos de accesos tanto para su 

ejecución como para tareas de mantenimiento. 

Espacios protegidos. 

Los emplazamientos estudiados para la ubicación de la planta solar se encuentran dentro de la IBA 

Andévalo Occidental y de Zona de Importancia para las Aves Esteparias. Asimismo, se encuentran dentro 

del ámbito de aplicación del Plan de Conservación de Aves Esteparias (sisón, ganga ortega y avutarda) y 

del Lince Ibérico. 

Parte de la línea eléctrica se ubicará en la ZEC Andévalo Occidental. Asimismo, se encuentra incluida 

parcial o totalmente dentro de la IBA Andévalo Occidental y de la ZIAE, así como diversos planes de 

conservación de fauna, entre los que se encuentran varias aves.  

Patrimonio cultural. 

No se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de la existencia de 

yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será la necesaria para la ejecución de la planta solar, más la de la ejecución de la 

línea de evacuación. 

5.3.3.3. Emplazamiento Dehesilla. 

Esta alternativa contempla ubicar una única planta solar en el entorno de las estaciones de bombeo 

situadas junto a las balsas Dehesilla 1 y 2, que produzca toda la energía que se suministrará a las distintas 

estaciones de bombeo. 
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Posibles emplazamientos de la planta solar CRPA3. 

 

Será necesaria una línea eléctrica que conecte la planta solar con los puntos de suministro. Esta línea 

eléctrica puede ser aérea o subterránea. 
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Posibles líneas de evacuación. 

 

Ocupación del suelo. 

Se requiere la ocupación de suelos para la planta solar y la línea de evacuación. Se estima que la planta 

solar requerirá una superficie de 3 ha (aproximadamente). 

En cuanto a la línea de evacuación, la alternativa 1 tiene una longitud de 9.300 metros (aproximadamente) 

y la alternativa 2 es de 8.500 metros (aproximadamente).  

Topografía. 

Se considera que el relieve del entorno es adecuado para la ejecución de la planta solar, siendo la pendiente 

media de la alternativa de emplazamiento 1 de 3,33 %.y la de la alternativa 2 de 4,71%. 
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Pendientes del entorno. 

 

Hidrografía. 

En cuanto a la hidrografía, en el emplazamiento de las plantas solares, no se encuentran cartografiados 

cauces públicos. 

En cuanto a la línea eléctrica, la alternativa 1 cruza un total de 14 cauces (alguno de ellos varias veces). La 

alternativa 2 cruza 13 cauces (alguno de ello varias veces). 

Cubierta vegetal. 

La cubierta vegetal del emplazamiento de las dos alternativas es de cultivo agrícola de cítricos. 

Con respecto a la vegetación afectada por la línea de evacuación, se comprueba que también afecta 

inevitablemente a numerosos ejemplares dada la anchura de la zanja necesaria para la instalación 

subterránea y el espacio necesario para que la maquinaria trabaje.  

En el caso de la ejecución de línea aérea, se considera que el proceso de tensado de los conductores es 

posible que se dañen igualmente, al menos parcialmente, los pies de encina existente bajo de la línea. 
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Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies de vegetación existentes en esta superficie. 

También se contempla que la introducción de este tipo de infraestructuras lineales supone en muchos casos 

fragmentaciones del territorio ya que se requiere introducir junto a ellas caminos de accesos tanto para su 

ejecución como para tareas de mantenimiento. 

Espacios protegidos. 

La planta solar se encontraría dentro de la IBA Andévalo Occidental y de la Zona de Importancia para las 

Aves Esteparias, así como dentro del ámbito de aplicación del Plan de Conservación Aves Esteparias: 

sisón, ganga ortega y avutarda. 

Parte de la línea eléctrica se ubicará en la ZEC Andévalo Occidental. Asimismo, se encuentra incluida 

parcial o totalmente dentro de la IBA Andévalo Occidental y de la ZIAE, así como diversos planes de 

conservación de fauna, entre los que se encuentran varias aves.  

Patrimonio cultural. 

No se encuentra en el entorno de bienes de interés cultural ni se tiene constancia de la existencia de 

yacimientos arqueológicos. 

Inversión económica. 

La inversión económica será la necesaria para la ejecución de la planta solar, más la de la ejecución de la 

línea de evacuación. 

5.4. Justificación de la solución adoptada. 

A continuación, se justifica de la solución adoptada para el proyecto, entre las alternativas analizadas. Esta 

selección se desprende de un análisis global multicriterio, en el que se ha tenido en cuenta, no sólo aspectos 

económicos, sino también los de carácter social y principalmente ambientales. 
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5.4.1. Alternativa 0. 

Esta alternativa no contempla la ocupación de nuevos suelos, ni conlleva un impacto directo en la 

biodiversidad, la cubierta vegetal o la hidrología.  

No obstante, como ya se ha descrito en el examen multicriterio, el suministro energético actual por fuentes 

de producción convencionales, contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, causante del 

cambio climático que actualmente causa multitud de indecencias en la flora, la fauna, incluso en la salud 

humana, de todo el planeta. 

Por otro lado, tampoco requiere nuevas inversiones económicas. No obstante, tampoco permitirá el ahorro 

económico a medio plazo, una vez amortizadas las infraestructuras, derivado de la autoproducción de la 

energía. 

5.4.2. Parque solar independiente. 

A continuación, se analiza cuá es la mejor alternativa para ubicar un parque solar junto a cada una de las 

estaciones de bombeo a las cuales se pretende dar suministro. 

5.4.2.1. Alternativas Matavacas. 

En base al análisis multicriterio realizado en el epígrafe anterior, a continuación, se determinará cual es la 

mejor alternativa desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental para este parque solar. 

Ocupación del suelo. 

En lo relativo a la planta solar, a priori la superficie a ocupar es similar en todas las alternativas. 

En cuanto a las líneas eléctricas aunque suelen diseñarse lo mas rectas posibles para minimizar su longitud, 

suelen presentar pequeñas desviaciones para alejarse de construcciones y edificaciones, así como para 

salvar relieves abruptos o grandes cauces, por lo cual la longitud final se suele alargar y ser superior a la 

distancia de los puntos que se pretenden conectar. 

Como ya se ha dicho, hay que tener en cuenta que en el transporte de energía eléctrica se producen 

pérdidas, por lo que cuanto mas lejos se situe del punto de abastecimiento, será necesaria una planta solar 

de mayor portencia para compensar la pérdida de energía producida en el transporte o un conductor mas 

potente. Ambas opciones se traducen en una mayor ocupación de terreno. 

Dado que la alternativa 5 no requiere la instalación de una línea eléctrica, se considera que es la que menor 

ocupación de terreno producirá, y que la alternativa 1 la que más terreno ocupará, al estar situada a mayor 

distancia del punto de suministro y por tanto necesitar una línea de evacuación de mayor longitud. 
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Biodiversidad. 

En relación a las líneas eléctricas se dispone de dos opciones para su ejecución: aérea o subterránea. En 

relación a la línea aérea, tiene la ventaja de que la vegetación de menor altura puede crecer libremente 

bajo los conductores. No obstante, tiene la desventaja de la afección producida sobre la avifauna por las 

muertes por colisión y electrocución de ésta. 

En cuanto a la línea subterránea, tiene la ventaja de evitar la afección a la avifauna por las muertes por 

colisión y electrocución, no obstante, tiene la desventaja de que para su ejecución se requiere la apertura 

de una zanja en toda la longitud de la línea, para lo cual será necesaria la corta y destoconado de todos los 

pies existentes en esta superficie. 

Cubierta vegetal. 

En cuanto al terreno ocupado por la planta solar, la alternativa 2 es la que menor pies de encina presenta. 

No obstante, hay que destacar que los pies presentes en los terrenos de la alternativa 5 se encuentran 

gravemente afectados por la enfermedad de la seca, encontrándose en la zona incluso ejemplares 

desplomados. 

En cuanto a las líneas de evacuación necesarias para llevar la energía hasta la estación de bombeo, cuya 

longitud oscilan entre 1 km y 1,5 km, transcurrirían íntegramente por terrenos forestales densamente 

poblados por ejemplares de encinas (en su mayoría sanos) que se verían afectados por ésta.  

La ejecución de estas líneas tanto subterráneas como aéreas, suponen una innegable afección 

medioambiental añadida, además de la propia ocupación del suelo por las instalaciones fotovoltaicas. 

En el caso de la línea de evacuación de la alternativa 1, en la cual se ha optimizado el diseño para esquivar 

la mayor cantidad de vegetación posible, el resultado es una línea aún mayor, de 1.666 metros de longitud 

y que igualmente afecta a pies de encinas ya que existen zonas que por su densidad no es posible no 

afectar a ningún pie. 
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Zona de alta densidad vegetal. Alternativa 1. 

 

 

Detalle zona de alta densidad vegetal. Alternativa 1. 
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Igual ocurre con el resto de las alternativas, que encuentran en el trazado de las distintas líneas de 

evacuación zonas de alta densidad de pies de encina, por lo que es imposible esquivarlos todos. 

 
Zona de alta densidad. Alternativa 2. 
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Detalle zona de alta densidad. Alternativa 2. 

 

Zonas de alta densidad vegetal. Alternativa 3. 

 

Detalle zonas de alta densidad vegetal. Alternativa 3. 
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Zonas de alta densidad vegetal. Alternativa 4. 

 

Detalle zonas de alta densidad vegetal. Alternativa 4. 



 

 

125 

Considerando las afecciones a la vegetación producidas de forma global, es decir las afecciones producidas 

planta solar más las producidas por su línea de evacuación, se considera que la alternativa 5 es la que 

menor daño produce al limitarse su afección a la planta solar (ya que no requiere línea de evacuación).  

Se adjuntan planos de las distintas alternativas al final del documento, para que puedan ser visualizadas 

con más detalle. 

Topografía. 

Las distintas opciones planteadas en la alternativa 1 son la que presentan un intervalo de pendientes 

superior, oscilando entre el 10 y el 18%. 

Por su parte, las distintas opciones planteadas en la alternativa 3 son la que presentan un intervalo de 

pendientes inferior oscilando oscilan entre un 6 y 10% 

Hidrología. 

La alternativa que plantea mayores afecciones en relación con la hidrología es la alternativa 2, ya que 

requiere el cruce de tres arroyos, uno de ellos el propio embalse de Matavacas. 

La opción 3 de la alternativa 4, no produce afección alguna a cauces. 

Dificultad técnica. 

En cuanto a la dificultad técnica, se considera el conjunto de la planta solar y la línea de evacuación en los 

casos que sea necesario su ejecución. Partiendo de la necesidad de ejecución de ésta en las alternativas 

1,2,3 y 4, éstas tendrán esa complejidad añadida con respecto a la alternativa 5 que no requiere línea de 

evacuación. 

En cuanto a la dificultad técnica de la ejecución de la planta solar, se considera que es similar en todas las 

alternativas, ya que ninguna requiere movimientos de tierra, ya que como se vio en el epígrafe 3, las 

estructuras de la planta solar se proyectan mediante hincas.  

Asimismo, se considera una dificultad técnica añadida en la opción 2 de la alternativa 4, la existencia de un 

cauce que divide en dos la planta. 

Por todo ello se considera que la alternativa 5 es la que menor dificultad técnica requiere, y la alternativa 4 

la que más. 
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Inversión económica. 

La alternativa que menor inversión económica requiere es la alternativa 5, ya que como se ha visto no 

requiere la ejecución de una línea de evacuación, por lo que la inversión económica se reduce a la ejecución 

de la planta solar. 

Elección de la mejor alternativa. 

A continuación, se muestra una tabla resumen, considerando cual es la mejor alternativa en función de 

cada uno de los factores analizados anteriormente. 

FACTOR 
ALTERNATIVA 

 1   2   3   4   5  

Ocupación de suelo     X 

Biodiversidad     X 

Cubierta vegetal     X 

Topografía   X   

Hidrología    X  

Dificultad técnica     X 

Inversión económica     X 

TOTAL 0 0 1 1 5 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se considera que la mejor alternativa es la alternativa 5, tras realizar un 

cómputo global de los factores anteriormente analizados. 

Asimismo, se considera que el impacto generado por la actuación no es significativo ya que se dispondrán 

una serie de medidas preventivas para evitar efectos perjudiciales innecesarios en los terrenos colindantes, 

así como medidas compensatorias del impacto generado y un plan de vigilancia ambiental para el desarrollo 

de la actuación. 

5.4.2.2. Alternativas CRPA3. 

En base al análisis multicriterio realizado en el epígrafe anterior, a continuación, se determina cuál es la 

mejor alternativa desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental para este parque solar. 
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Ocupación del suelo. 

No hay diferencias significativas en relación a la superficie ocupada en las diferentes alterntivas. No 

obstante, la alternativa 1 al ser la mas cercana requiere ligeramante menos suelo para conectar la planta 

con el punto de suminsitro. 

Biodiversidad. 

Se considera que la alternativa 2 conlleva un mayor impacto en la biodiversidad al ubicarse en una 

reforestación de alcornoques. No se encuentran diferencias significativas en cuanto al impacto en la 

biodiversidad en las alternativas 1 y 3.  

Cubierta vegetal. 

En relación a la cubierta vegetal, se considera que la alternativa 2 ocasiona un mayor perjuicio a ésta, al 

existir pies de alcornoques que tendrían que ser retirados. En las alternativas 1 y 3 tan solo se requiere el 

desbroce del estrato arbustivo, que, aunque para correcto funcionamiento de la planta se controlará que no 

alcance un porte excesivo, podrá existir mientras funcione la planta. 

Topografía. 

Los emplazamientos no presentan diferencias significativas en cuanto a lo topografía. Los tres 

emplazamientos presentan un relieve llano que no hace necesario acondicionamientos topográficos ni 

movimientos de tierras más allá del desbroce para la implantación de las actuaciones proyectadas. 

Hidrología. 

En relación a la hidrología, las tres alternativas se encuentran en la zona de policía de un cauce innominado 

tributario de escasa entidad. La alternativa 3 requiere el cruce subterráneo del cauce. 

Dificultad técnica. 

No hay diferencias significativas en relación a la dificultad técnica que presenta la ejecución de las 

diferentes alternativas, salvo el cruce del cauce requerido en la alterntiva 3. 

Inversión económica. 

No hay diferencias significativas en relación a la inversión económica necesaria para la ejecución de las 

diferentes alterntivas. No obstante, la alternativa 1 al ser la mas cercana requiere una conducción eléctrica 

de menor longitud para conectar la planta con el punto de suminsitro, que abarata ligeramente los costes 

de ejecución. 

 



 

 

128 

Elección de la mejor alternativa. 

A continuación, se muestra una tabla resumen, considerando cual es la mejor alternativa en función de 

cada uno de los factores analizados anteriormente. 

FACTOR 
ALTERNATIVA 
 1   2   3  

Ocupación de suelo X   

Cubierta vegetal X  X 

Topografía X X X 

Hidrología X X   

Dificultad técnica X X  

Inversión económica X   

TOTAL 6 3 2 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se considera que la mejor alternativa es la alternativa 1, tras realizar un 

cómputo global de los factores anteriormente analizados. 

Asimismo, se considera que el impacto generado por la actuación no es significativo ya que se dispondrán 

una serie de medidas preventivas para evitar efectos perjudiciales innecesarios en los terrenos colindantes, 

así como medidas compensatorias del impacto generado y un plan de vigilancia ambiental para el desarrollo 

de la actuación. 

5.4.2.3. Alternativas Dehesilla. 

En base al análisis multicriterio realizado en el epígrafe anterior, a continuación, se determina cuál es la 

mejor alternativa desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental para este parque solar. 

Ocupación del suelo. 

No hay diferencias significativas en relación a la superficie ocupada en las diferentes alterntivas. No 

obstante, las alternativas 1 y 3, al ser mas cercanas requieren menos suelo para conectar la planta con el 

punto de suminsitro. 

Igualmente hay que tener en cuenta que dado el escaso valor ecológico de los suelos de las alterntivas 1 

y 3, se prefiere su ocupación respecto a la alterntiva 2, en el cual se ubican cultivos, que mantienen una 

cobertura vegetal densa sobre los suelos y además generan empleo y rentas directas a los titulares de los 

cultivos e indirectas en la comarca. 
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La alterntiva 3 permite la instalación de más potencia al ubicar un subparque flotante sobre una de las 

balsas de reigo. 

Biodiversidad. 

Dado que en las tres alternativas planteadas se considera viable la ejecución de línea subterránea y la 

escasa distancia entre los distintos emplazamientos planteados y el punto de suministro, se considera que 

el impacto causado en la biodiversidad por las tres alternativas es de magnitud similar. 

Cubierta vegetal. 

En relación a la cubierta vegetal, se considera que la alternativa 2 ocasiona un mayor perjuicio a ésta, al 

existir una mayor cobertura vegetal, aunque ésta sean cultivos.  

En las alternativas 1 y 3 tan solo se requiere el desbroce del estrato arbustivo, en las zonas en las que se 

ha conseguido desarrollar, ya que este espacio se configura como una zona de tránsito y presenta zonas 

sin cobertura vegetal alguna. 

Topografía. 

Las tres alternativas se ubican en suelos con pendientes suaves que no requieren la realización de 

movimientos de tierra ni adecuaciones topográficas de gran magnitud. 

Hidrología. 

Las tres alternativas se encuentran en la zona de policía del Arroyo de los Montes. La alternativa 2 se 

encuentra asimismo en zona de policía de un cauce innominado tributario del Arroyo de los Montes.  

Se ha realizado un estudio de inundación para un periodo de retorno de 500 años. La alternativa 3 es la 

que menos afectada por la posible inundación. 

Dificultad técnica. 

Se considera que la alterntiva 3 conlleva una dificultad técnica añadida con respecto a las alterntivas 1 y 2, 

al contemplar dos subparques, uno de ellos flotante. 

Inversión económica. 

Se considera que la alterntiva 3 conlleva una inversión económica superior que las alternativas 1 y 2, ya ue 

la estructrua flotante del parque solar flotante es mas cara que la estructura de suelo fija. 
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Elección de la mejor alternativa. 

A continuación, se muestra una tabla resumen, considerando cual es la mejor alternativa en función de 

cada uno de los factores analizados anteriormente. 

FACTOR 
ALTERNATIVA 
 1   2   3  

Ocupación de suelo   X 

Biodiversidad X X X 

Cubierta vegetal X  X 

Topografía X X X 

Hidrología   X 

Dificultad técnica X X  

Inversión económica X X  

TOTAL 5 4 5 

 

Se obtiene un empate entre las alternativas 1 y 3. Ello se debe principalmente a los aspectos técnicos y 

económicos, ya que, si se consideran los aspectos meramente ambientales, tal y como se puede ver a 

continuación: 

FACTOR 
ALTERNATIVA 
 1   2   3  

Ocupación de suelo   X 

Biodiversidad X X X 

Cubierta vegetal X  X 

Topografía X X X 

Hidrología   X 

TOTAL 3 2 5 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se considera que la mejor alternativa es la alternativa 3, tras realizar un 

cómputo global de los factores anteriormente analizados. 

Asimismo, se considera que el impacto generado por la actuación no es significativo ya que se dispondrán 

una serie de medidas preventivas para evitar efectos perjudiciales innecesarios en los terrenos colindantes, 

así como medidas compensatorias del impacto generado y un plan de vigilancia ambiental para el desarrollo 

de la actuación. 



 

 

131 

5.4.3. Parque solar único. 

A continuación, se analizará cual es la mejor alternativa para ubicar un parque solar que produzca la energía 

necesaria para abastecer a las estaciones de bombeo de la comunidad de regantes.  

Ocupación del suelo. 

Se considera que con independencia del emplazamiento el suelo ocupado por la planta solar la ocupación 

del suelo no presentará diferencias significativas, siendo el suelo ocupado 3 ha aproximadamente.  

Aunque en el transporte de energía eléctrica se producen pérdidas, y por ello cuanto mas lejos se situe la 

planta del punto de abastecimiento, será necesaria una planta solar de mayor portencia para compensar la 

pérdida de energía producida en el transporte o un conductor mas potente. En cualquier de las opciones 

plantedas se requiere transportar la electricidad producida por lo que esta pérdida será inevitable en 

cualquier caso. 

Si se encuentran diferencias en el suelo ocupado por tendido eléctrico. En las alternativas de 

emplazamiento del entorno del azud de Matavas 1, 2, 3, 4 y 5 se requiere una línea eléctrica ligeramente 

mas larga que en los emplazamientos 4 y 5. 

No se encuentran diferencias entre la alternativa de emplazamiento 5 del entorno del azud de Matavacas  

matavas, o las alterntivas de emplazamiento planteadas para el entorno de CRPA3 y Dehesilla. 

Cubierta vegetal. 

En cuanto a la afección por la línea eléctrica se considera que las alternativas de ubicación en CRPA3, 

Dehesilla o alternativa 5 de Matavacas son menos perjudiciales para la vegetación al poder ubicar la línea 

eléctrica en un camino preexistente.  

En cuanto a la cubierta vegetal, se considera que el emplazamiento para la ubicación de la planta solar que 

menor incidencia causa será en Dehesilla (alternativa 1 o 2), ya que la cubierta vegetal es de cultivos 

agrícolas de cítricos. 

En el emplazamiento CRPA3 presenta una repoblación de alcornoques y los de Matavacas la cubierta 

vegetal es de dehesa con diferentes grados de cobertura vegetal y estado de conservación de esta. 

Biodiversidad. 

En cuanto a las plantas solares, se considera que la ubicación que menor impacto producirá es Dehesilla, 

al ubicarse en suelo agrícola. 
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La afección producida por las líneas de evacuación tanto si es aérea como subterránea, será similar en 

todas las alternativas de emplazamiento, si bien es cierto que las alternativas 1, 2, 3 y 4 del entorno del 

Azud de Matavacas son ligeramente más largas y por ello los impactos serán también mayores. 

Espacios protegidos. 

Todas las alternativas se ven afectadas por diversas figuras de protección, como son la IBA Andévalo 

Occidental las Zonas de Importancia para las Aves Esteparias, o los diversos Planes de Conservación 

existentes en el entorno. 

En este sentido si hay que destacar que las ubicaciones planteadas en el entorno del Azud de Matavacas 

se encuentran dentro de la Zona de Especial Conservación (ZEC) Andévalo Occidental, perteneciente a la 

Red Natura 2000. 

Por ello se considera como mejores emplazamientos el entorno de las estaciones de bombeo CRPA3 o 

Dehesilla. 

Topografía. 

El relieve de todos los emplazamientos estudiados es adecuado para el emplazamiento tanto de la planta 

solar como de la línea eléctrica. 

Hidrología. 

Todas las alternativas requieren numerosos cruces de cauces producidos por la línea de evacuación.  

En cuanto a las plantas solares, las alternativas de emplazamiento 2 de CRPA3 así como las alternativas 

4 y 5 del emplazamiento de Matavacas se ubican en zona de policía de cauces. 

En este sentido se considera la mejor alternativa la 1 del entorno de CRPA3 o las alternativas de ubicación 

en el entorno de Dehesilla, al no hallarse en zona de policía de ningún cauce ni producirse cruzamientos 

adicionales a los de la línea de evacuación. 

Dificultad técnica. 

En cuanto a la dificultad técnica de la ejecución de la planta solar, se considera que es similar en todas las 

alternativas, ya que ninguna requiere movimientos de tierra.  

En cuanto a la línea eléctrica, se considera una dificultad técnica es similar para todas las alternativas.  
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Inversión económica. 

La inversión económica necesaria para la planta solar será similar con independía de la ubicación ya que, 

la potencia a instalar es la misma. 

No obstante, la inversión aumentará de forma proporcional a la longitud de la línea eléctrica de evacuación 

necesaria. Como se ha visto las de menor longitud son la alternativa de emplazamiento 5 del entorno del 

azud de Matavacas, o las alterntivas de emplazamiento planteadas para el entorno de CRPA3 y Dehesilla. 

Hay que tener en cuenta que de ubicar esta planta solar en el entorno de la estación de bombeo Dehesilla, 

se tendrían que eliminar 3 ha de cultivos, y con ello se perderían los ingresos producidos por las cosechas 

cada año. 

Por todo ello, se considera que, desde el punto de vista económico, la mejor alternativa es el emplazamiento 

CRPA3. 

Elección de la mejor alternativa. 

A continuación, se muestra una tabla resumen, considerando cual es la mejor alternativa en función de 

cada uno de los factores analizados anteriormente. 

FACTOR 
ALTERNATIVA 

Matavacas CRPA3 Dehesilla 
 1   2   3  4 5 1 2 1 2 

Ocupación de suelo     X X X X X 

Cubierta vegetal         X X 

Biodiversidad        X X 

Espacios protegidos      X X X X 

Topografía - - - - - - - - - 

Hidrología      X  X X 

Dificultad técnica - - - - - - - - - 

Inversión económica     X X X   

TOTAL 0 0 0 0 2 4 3 5 5 

 

Por todo lo anteriormente expuesto se considera que la mejor alternativa es el emplazamiento Dehesilla, 

tras realizar un cómputo global de los factores anteriormente analizados. 
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Asimismo, se considera que para reducir el impacto generado por la actuación (principalmente por la 

extensa línea de evacuación necesaria) se deberán diseñar una serie de medidas preventivas para evitar 

efectos perjudiciales innecesarios en los terrenos colindantes, así como medidas compensatorias del 

impacto generado y un plan de vigilancia ambiental para el desarrollo de la actuación. 

 

5.4.4. Solución adoptada. 

Se han evaluado los impactos ambientales generados por la alternativa 0, la construcción de un parque 

solar único (alternativa 2) y la construcción de tres plantas solares independientes (alternativa 1).  

Como se ha visto la alternativa 0 no permite el autoabastecimiento energético y por ello el ahorro de 

emisiones de gases de efecto invernadero que si permiten las alternativas 1 y 2. Asimismo, no permite el 

ahorro económico que supone la autoproducción de energía. Por ello, para el objetivo perseguido por el 

proyecto, el autoabastecimiento energético, no se puede considerar una solución técnicamente viable. 

A continuación, se analizarán las alternativas de ejecución de un parque solar único y de parques solares 

independientes, a fin de determinar cuál es la mejor alternativa desde el punto de visto técnico, social y 

medioambiental. Para ello se considerarán las mejores alternativas de emplazamiento seleccionadas en la 

evaluación realiza en los epígrafes anteriores 

Autoabastecimiento 

Las dos alternativas permiten a la Comunidad de Regantes reducir el consumo de energía desde la red 

general de abastecimiento, y cubrir sus necesidades energéticas. 

Línea eléctrica. 

La alternativa 1 no requiere la construcción de una línea eléctrica que conecte los tres parques solares que 

si requiere la alternativa 2. 

Ocupación del suelo. 

Aunque la superficie ocupada por las plantas solares es similar tanto en la alternativa 1 como en la 2, la 

alternativa 2 requiere mayor ocupación de suelo al requerir la instalación de una línea eléctrica que conecte 

los tres parques solares. 
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Cubierta vegetal. 

Si tan solo se tiene en cuenta el emplazamiento de la planta solar, desde el punto de vista de la afección a 

la cobertura vegetal se considera que la alternativa 2 es mejor opción por afectar tan solo a cultivos de 

cítricos.  

No obstante, al requerir una extensa línea eléctrica, tanto si es aérea o subterránea el impacto sobre la 

cobertura vegetal aumentará considerablemente. Este impacto no se produce en la alternativa 1. 

Como se ha visto la cubierta vegetal afectada por los emplazamientos de la alternativa 1 son espacios cuya 

cobertura vegetal se encuentra degradas (en el caso de Matavacas) o es escasa (Dehesilla o CRPA3). Por 

ello se considera que la afección a la cobertura vegetal del entorno es menor en la alternativa 1. 

Biodiversidad. 

En cuanto a la planta solar, la alternativa 2 se ubica en suelo agrícola y los parques de la alternativa 1 se 

ubican 2 en espacios agrícolas y otro en suelo forestal, aunque muy degradado. 

Como se ha visto, la ejecución de la línea eléctrica requerida por la alternativa 2 supone un impacto 

considerable en la biodiversidad, si es aérea por la incidencia en la avifauna y si es subterránea por la 

afección a la vegetación requerida para la apertura de la zanja.  

Por ello se considera que la alternativa 1 es mejor desde el punto de vista de la biodiversidad.  

Espacios protegidos. 

Tanto la alternativa 1 como la 2 se ubican en distintos planes de conservación o zonas de protección de 

aves. 

La alternativa 1 contempla la instalación de una planta solar dentro de un espacio de la Red Natura 2000, 

aunque se trata de un espacio altamente degradado. 

La alternativa 2 por su parte, supone introducir una línea eléctrica en el mismo espacio de la Red Natura 

2000, aunque si se ejecutase de forma soterrada y paralela a los caminos del entorno no supondrá nuevas 

fragmentaciones de este espacio. 

Por ello se considera que el impacto en espacios protegidos de ambas alternativas es similar, siendo no 

significativo. 
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Topografía. 

Los terrenos de ambas alternativas de consideran aptos para la ejecución de la planta solar, y no requieren 

la realización de movimientos de tierra. 

Hidrología. 

La alternativa 2 produce numerosas afecciones a la hidrología por el numeroso cruce de cauces requeridos 

por la línea eléctrica.  

La afección a cauces de la alternativa 1 se reduce a la ocupación parcial de zonas de policía, que se 

encuentran degradas por hallarse inmersas en cultivos agrícolas o por motivos naturales (afección de la 

seca de la encina). 

Por ello se considera que desde el punto de vista de la hidrología la alternativa 1 es mejor por afectar a un 

menor número de cauces. 

Dificultad técnica. 

Cada una de las alternativas conlleva dificultades técnicas que no tiene la otra. En el caso de la alternativa 

1 se requiere mantener tres parques solares distintos, mientras que la alternativa 2 tan solo 1. No obstante, 

la alternativa 2 requiere el mantenimiento de la línea eléctrica que conecta los puntos de abastecimiento y 

no es necesario en la alternativa 1.  

Inversión económica. 

La alternativa 2 requerirá una inversión notablemente mayor a la requerida por la alternativa 1 al requerir la 

construcción de una línea eléctrica que conecte los tres parques solares. 

Elección de la mejor alternativa. 

A continuación, se muestra una tabla resumen, considerando cuál es la mejor alternativa en función de 

cada uno de los factores analizados anteriormente. 

 Tres parques solares 
(alternativa 1) 

Parque solar único 
(alternativa 2) 

Autoabastecimiento X X 

Línea eléctrica X  

Ocupación del suelo X  

Cubierta vegetal  X  
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Biodiversidad X  

Espacios protegidos X X 

Topografía X X 

Hidrología x  

Dificultad técnica X X 

Inversión económica X  

TOTAL 10 4 

 

Se concluye a la vista del análisis realizado la viabilidad de la ejecución de la alternativa 1 (tres plantas 

solares independientes) que abastezcan de energía los distintos puntos de suministro (estaciones de 

bombeo) es la mejor desde el punto de vista técnico, económico y medioambiental. 

Asimismo, se considera que el impacto generado por la actuación no es significativo ya que se dispondrán 

una serie de medidas preventivas para evitar efectos perjudiciales innecesarios en los terrenos colindantes, 

así como medidas compensatorias del impacto generado y un plan de vigilancia ambiental para el desarrollo 

de la actuación. 
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6. INVENTARIO AMBIENTAL. 

Se detallan a continuación las características ambientales de cada emplazamiento, detallando el relieve del 

entorno, la hidrografía, la flora y otros aspectos de interés medioambiental. 

6.1. Marco geográfico. Relieve. 

Las tres plantas solares se encuentran en la Comarca del Andévalo, situada en la provincia de Huelva, al 

sur de la Península Ibérica. El relieve de esta comarca marca una transición entre la zona costera baja del 

sur de la provincia y la sierra situada al norte de la provincia.  

A continuación, se detalla la topografía de cada uno de los emplazamientos. 

6.1.1. CRPA3. 

La zona de actuación se encuentra a pie de una de las balsas de la Comunidad de regantes, denominada 

igual que esta planta solar: CRPA3. 

En cuanto al relieve de la zona de actuación, el punto más alto de este entorno se localiza en el dentro de 

la zona de actuación a una altura sobre el nivel del mar de 174,518 metros. Desde este punto el relieve 

desciende en dirección este, hasta alcanzar una altura de 168,432 metros sobre el nivel del mar. 

En cuanto a las pendientes, se trata de una zona muy llana donde las pendientes se sitúan por debajo del 

10% de forma general, y no llegando al 15% en ningún caso. 

A continuación, se muestra mapa topográfico y de pendientes, obtenidos mediante el software ArcGIS, y 

empleando levantamiento topográfico propio realizado para estudio de la viabilidad de la implantación. 
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Topografía de la zona de actuación. 

 

Pendientes de la zona de actuación. 
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6.1.2. Dehesilla. 

Al tratarse de una planta solar flotante en una balsa agrícola, la cubierta vegetal en la zona de implantación 

es inexistente.  

En cuanto al relieve de la zona de actuación, el punto más alto de este entorno se localiza en el dentro de 

la zona de actuación a una altura sobre el nivel del mar de 165,95 metros. Desde este punto el relieve 

desciende en dirección sureste, hasta alcanzar una altura de 153 metros sobre el nivel del mar. 

En cuanto a las pendientes, al igual que el resto de los ámbitos es una zona muy llana, con pendientes 

entorno al 10% o inferiores, presentando zonas que las superan situándose en un 15%. Existen puntos 

aislados con pendientes que alcanzan valores del 30%. 

A continuación, se muestra mapa topográfico y de pendientes, obtenidos mediante el software ArcGIS, y 

empleando levantamiento topográfico propio realizado para estudio de la viabilidad de la implantación. 

 

Topografía de la zona de actuación. 
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Pendientes de la zona de actuación. 

6.1.3. Matavacas. 

En cuanto al relieve de la zona de actuación, el punto más alto de este emplazamiento se localiza en el 

dentro de la zona de actuación a una altura sobre el nivel del mar de 131,09 metros. Desde este punto el 

relieve desciende en todas direcciones, formando una colina en la zona central, hasta alcanzar una altura 

de 123 metros sobre el nivel del mar. 

En cuanto a las pendientes, estas se encuentran en general por debajo de 10 %, aunque en puntos oscilan 

entre el 10 y 20%, llegando a valores mayores en puntos localizados.  

A continuación, se muestra mapa topográfico y de pendientes, obtenidos mediante el software ArcGIS, y 

empleando levantamiento topográfico propio realizado para estudio de la viabilidad de la implantación. 
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Topografía de la zona de actuación. 

 

Pendientes de la zona de actuación. 
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6.2. Clima. 

Según la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y atendiendo a 

la clasificación climática de J. Papadakis el clima de la zona se corresponde con un clima mediterráneo 

subtropical.  

Este tipo de clima se caracteriza por tener un régimen término subtropical cálido o semi cálido y un régimen 

de humedad tipo mediterráneo húmedo o seco. 

El régimen térmico de la zona de actuación se corresponde con el subtropical cálido. Este régimen térmico 

se caracteriza por tener un verano tipo algodón y un invierno tipo citrus o avena. 

El tipo de invierno de la zona de actuación se corresponde con un invierno tipo “citrus”. Este tipo de invierno 

es lo suficientemente suave como para cultivar cítricos, pero el clima no está libre por completo de heladas. 

Las medias de temperaturas mínimas absolutas del mes frío suelen ser superiores a los 6 ˚C. 

El tipo de verano de la zona de actuación se corresponde con un verano tipo “algodón más cálido”. Este 

tipo de verano es lo suficientemente cálido como para cultivar algodón. El promedio de las temperaturas 

máximas medias de los meses más calurosos es superior a 25 ˚C. Las temperaturas medias mínimas no 

bajan de 7 ˚C. 

El régimen de humedad de la zona de actuación se corresponde con el tipo mediterráneo húmedo. El 

régimen de humedad mediterránea se presenta en latitudes superiores a 20˚. La lluvia de invierno supera 

a la de verano. El clima no es no desértico no húmedo. El subtipo húmedo se caracteriza por superar en 

un 20% la ETP anual. 

6.2.1. Temperatura. 

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología proporcionados por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) indican una temperatura anual media de la zona de actuación 

de entre 17 y 19 ̊ C. Las temperaturas máximas oscilan entre los 32˚C y los 36˚C. Las temperaturas mínimas 

oscilan entre 4 a 6˚C. 

Atendiendo a la misma fuente de datos, el periodo cálido se establece entre 2 y 3 meses y el periodo frío 

entre uno y dos meses.  

Por otro lado, se ha consultado en el portal del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío los 

registros de temperaturas medias, máximas y mínimas registradas en la estación meteorológica de la 

Puebla de Guzmán y que se muestran a continuación: 
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Temperatura media (ºC) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 10,09 10,68 10,7 9,28 11,94 8,9 9,56 10,07 10,43 9,07 10,072 

Febrero 8,9 9,11 10,39 9,27 11,13 11,47 9,6 12,04 13,52 12,34 10,777 

Marzo 13,74 11,7 12,8 13,22 11,4 13,05 11,57 14,47 13,02 13,56 12,726 

Abril 12,95 14,6 16,07 15,74 14,5 16,92 13,75 14,44 14,39 16,05 14,941 

Mayo 20,32 17,01 19,51 21,24 17,11 19,58 17,02 21,04 19,99 19,02 19,184 

Junio 23,36 22,01 21,54 23,75 23,06 24,84 21,08 21,26 21,68 22,48 22,506 

Julio 24,88 27,41 24,08 23,09 25,62 26,44 26,73 23,72 25,26 24,8 25,203 

Agosto 25,37 25,37 25,6 26,78 25,85 26,34 24,58 24,51 25,92 25,51 25,583 

Septiembre 22 22,74 23,03 24,46 22,43 23,48 21,12 21,36 22,7 22,78 22,61 

Octubre 19,95 16,86 18,47 18,25 21,73 18,75 18,11 20,21 18,78 17,92 18,903 

Noviembre 12,46 15,03 13,04 13,49 14,71 12,81 14,78 14,12 12,15 12,89 13,548 

Diciembre 10,96 10,97 9,08 13,45 11,62 10,6 12,03 12,45 116 12,66 11,542 

MEDIA 17,082 16,958 17,026 17,668 17,592 17,765 16,661 17,474 26,153 17,423 17,300 

 

Temperatura máxima (ºC) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 20,03 20,15 18,63 19,72 19,05 18,85 19,45 20,98 17,78 21,32 19,596 

Febrero 20,69 19,29 20,04 18,44 19,78 19,44 20,84 22,58 23,57 2105 22,95 

Marzo 25,54 20,04 25,22 26,96 22,57 25,84 23,24 25,83 27,97 26,64 24,462 

Abril 25,07 29,52 28,8 30,74 25,9 31,41 28,43 29,75 23,44 25,97 27,903 

Mayo 35,23 29,73 33,12 36,66 29,5 32,95 28,95 35,46 34,15 40,71 33,646 

Junio 41,48 37,22 38,44 39,77 37,33 41,17 36,06 35,59 38,66 43,27 38,899 

Julio 40,05 40,04 38,32 34,92 42,18 40,51 40,83 37,11 40,35 40,88 39,519 

Agosto 42,38 38,79 38,4 41,7 40,64 38,44 37,17 37,44 40,21 42,54 39,771 

Septiembre 33,88 37,18 35,93 36,79 36,05 41,76 33,32 34,31 34,23 36,23 35,968 

Octubre 31,29 31,01 33,52 32,73 33,86 31,06 30,14 32,26 29,86 33,43 31,916 

Noviembre 22,51 24,1 24,76 21,45 23,29 23,5 25,15 15,15 25,28 22,37 23,757 

Diciembre 19,51 18,96 17,65 21,78 19,58 18,65 22,38 21,91 21,36 22,99 23,757 
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Temperatura mínima (ºC) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 3 0 3,6 0,86 5,2 -0,53 1,33 2,2 2,81 -1,54 1,693 

Febrero -3,01 1,46 3,01 -0,06 1,81 3,74 -0,73 1,94 5,14 6,01 2,339 

Marzo 3,8 1,47 4,07 4,53 3,48 1,53 3,08 6,07 4,87 3,81 3,719 

Abril 5,12 3,86 6,87 7,93 4,74 7,81 4,27 4,28 6,53 8,47 5,988 

Mayo 7,26 6,66 7,46 9,07 9,41 6,01 6,21 9,94 10,05 6,54 7,861 

Junio 12,38 11,19 11,26 12,73 11 11,87 11,48 10,34 10,95 10,21 11,341 

Julio 13,4 12,94 14,01 14,66 12,87 14,53 15,33 13,19 14,52 12,78 13,823 

Agosto 13,14 13,61 13,87 15,46 13,34 14,59 13,86 14,12 14,99 13,79 14,077 

Septiembre 11,01 11,48 13,07 15,53 10,13 12 11,93 14,99 12,18 13,12 12,544 

Octubre 9,54 7,4 8 6,22 10,74 10,67 10,33 11,72 7,53 8,33 9,048 

Noviembre 3,08 7,88 2,02 6,81 4,41 4,13 3,68 6,8 2,06 4,27 4,532 

Diciembre 1,8 2 2,19 6 2,87 1,61 2,87 4,27 0,68 2,94 4,532 

 

Tal y como se observa en las tablas, la temperatura media de los últimos 10 años se sitúa entre 16 y 18 

grados. La temperatura máxima varía considerablemente entre estaciones, superando los 40 ºC en verano, 

mientras que en inverno apenas se alcanzan máximas de 25 ºC. La temperatura mínima que mientras que 

en verano puede llegar a alcanzar los 15ºC, en invierno se sitúa 2ºC - 3ºC, llegando a 0ºC. 

A continuación, se muestra gráfico con la evolución de las temperaturas del periodo enero de 2012 a 

diciembre de 2021. 
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6.2.2. Humedad. 

Se ha consultado en el portal del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío los registros de 

temperaturas medias, máximas y mínimas registradas en la estación meteorológica de la Puebla de 

Guzmán y que se muestran a continuación: 

Humedad media (%) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 75,08 84,13 89,06 81,35 84,6 73,29 75,97 74,6 81,58 87,38 80,525 

Febrero 53,42 80,12 87,77 80,1 78,72 78,58 66,23 68,94 73,39 87,8 74,791 

Marzo 59,56 87,82 70,96 71,1 74,37 70,1 76,37 63,54 73,04 69,66 71,303 

Abril 73,09 74,74 77,4 78,58 75,36 59,46 73,11 69,86 78,3 77,64 73,534 

Mayo 58,59 58,49 56,86 52,06 67,3 59,32 66,51 52,66 65,53 59,03 59,420 

Junio 51,4 48,5 60,49 46,71 49,44 46,15 58,92 50,4 57,63 57,06 52,429 

Julio 45,79 48,82 57,1 44,79 45,31 43,64 57,01 54,68 46,49 51,64 49,288 

Agosto 49,53 46,87 52,71 51,56 44,92 44,4 42,93 47,66 49,92 55,38 48,443 

Septiembre 60,37 63,1 77,14 58,41 48,9 48,09 54,83 54,51 59,24 71,95 59,035 

Octubre 71,65 76,62 72,72 77,55 65,16 52,22 67,44 66,66 67,5 70,54 68,441 

Noviembre 84,68 69,91 87,23 73,93 74,5 60,92 82,82 78,17 84,34 77,16 76,972 

Diciembre 86,82 72,04 86,36 77,32 77,64 67,9 79,9 78,36 86,83 88,75 79,914 

MEDIA 62,841 66,128 71,803 64,612 63,928 57,560 65,805 62,444 67,400 70,021 65,141 

 

Humedad máxima (%) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 100 100 100 100 100 99,9 97,1 99,6 100 100 99,656 

Febrero 100 100 100 100 100 100 96,2 98,3 100 100 99,443 

Marzo 100 100 100 100 100 100 96,2 100 100 100 99,613 

Abril 100 100 100 100 100 99,7 95,9 99,6 100 100 99,512 

Mayo 99,8 100 100 100 100 98,9 94,2 98,5 100 100 99,125 

Junio 96,8 100 100 100 95,7 93,1 92,1 95,5 100 100 97,275 

Julio 94,6 100 100 94,9 94,6 90,9 90,9 94,6 100 100 95,986 

Agosto 97,5 100 100 98,4 91,8 95,1 90 95,4 100 100 96,757 

Septiembre 99,5 100 100 99,7 95,6 93,4 91,4 95,5 100 100 97,460 

Octubre 100 100 100 100 96,5 97,5 91,8 100 100 100 98,546 

Noviembre 100 100 100 100 96,9 97,4 100 100 100 100 99,423 

Diciembre 100 100 100 100 98,5 96 99,2 100 100 100 99,362 
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Humedad máxima (%) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Humedad mínima (%) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 22 0 32,63 25,52 29,91 23,83 29,77 21,01 37,89 33,13 25,569 

Febrero 11,43 28,42 41,26 35,4 27,23 21,14 12,91 27,22 18,72 32,28 23,787 

Marzo 10,96 26,28 16,35 15,49 24,87 21,99 21,19 20,85 22,52 21,42 19,631 

Abril 20,39 20,67 23,12 22,73 26,14 14,57 26,54 21,73 34,57 15,21 21,917 

Mayo 15,09 15,3 13,11 9,82 10,96 16,78 22,05 12,49 17,56 11,24 14,038 

Junio 7,81 12,55 13,26 11,15 13,49 10,08 18,23 15,69 12,95 8,57 12,012 

Julio 8,21 10,08 13,5 6,14 9,02 6,61 17,7 14,83 12,56 12,614 10,545 

Agosto 9,55 10,81 12,64 7,08 6,74 6,81 9,15 12,42 9,11 6,71 8,850 

Septiembre 9,48 14,82 24,45 19,84 9,41 6,88 14,42 17,02 7,19 19 13,092 

Octubre 16,96 20,57 20,2 24,18 14,23 10,29 12,02 17,1 13,19 20,46 16,372 

Noviembre 36,9 24,34 39,53 29,5 17,25 20,33 37,12 33,77 29,9 22,5 28,126 

Diciembre 39,39 21,39 21,34 36,3 41,46 16,66 29,02 31,51 27,13 35,2 28,808 

 

Tal y como se observa en las tablas, la humedad media de los últimos 10 años se sitúa entre 70 y 80 % en 

los meses fríos y entorno a50 % en los meses cálidos. La humedad máxima se sitúa en torno al 98% 

durante todo el año. La humedad mínima que mientras que en verano se mantiene entorno al 10-15%, en 

invierno se sitúa en torno al 30%. 

A continuación, se muestra gráfico con la evolución del valor de la humedad del periodo enero de 2012 a 

diciembre de 2021. 
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6.2.3. Precipitación. 

Los datos de la Agencia Estatal de Meteorología proporcionados por el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) indican una pluviometría anual media de 400-600 mm. 

Atendiendo a la misma fuente de datos se establece un periodo seco de cuatro a cinco meses de duración.  

Por otro lado, se ha consultado en el portal del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío los 

registros de precipitaciones registradas en la estación meteorológica de la Puebla de Guzmán y que se 

muestran a continuación: 

Precipitaciones (mm) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 19,8 48,6 70,2 53 41,4 67,6 48,8 18,8 64,2 29,8 38,517 

Febrero 1,2 38,2 70,2 9,8 33,2 94 65,4 40 4,8 108,6 38,783 

Marzo 34 215,8 44 57,6 30,2 59,4 197,8 21,4 89,2 34,6 65,333 

Abril 60,8 16,6 58,4 58,8 74 26,8 83,8 39,2 68,4 45,4 44,350 

Mayo 30,4 14,2 9,02 5 139 24,2 11,6 0 48 11,6 24,418 

Junio 0 0,4 24,6 14,8 0 4,2 10,8 0,2 1,4 8,2 5,383 

Julio 0 1,4 0,8 0 0 0 0 0,4 0 0 0,217 

Agosto 0 1,8 0 0,8 0 19,2 3,2 0 0 0 2,083 
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Precipitaciones (mm) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Septiembre 10,6 29,6 27,2 18,4 8,6 0 3 12 9,4 125,4 20,350 

Octubre 125,4 140,2 127,2 103,6 80,6 9,6 87,8 24,2 170,6 21,2 74,200 

Noviembre 141,4 2,4 157,4 42,6 68,8 25,8 161 38,2 226,2 15 73,233 

Diciembre 36,4 48,6 31 63,8 158,8 33,8 8,4 154,4 55,8 79,2 55,850 

TOTAL 460 557,8 620,02 428,2 634,6 364,6 681,6 348,8 738 479 442,718 

 

Según los datos de la estación meteorológica, la distribución de la lluvia a lo largo del año es muy desigual. 

Se observa que, en los meses de junio, julio y agosto, la lluvia es casi inexistente y en los meses de mayo 

y septiembre es muy escasa. El periodo de mayor lluvia se concentra en los meses de octubre y noviembre. 

Igualmente se observan diferencias significativas en relación a la precipitación anual. En este periodo de 

diez años (2012 – 2021), en el año más lluvioso (2020) se produjo el doble de precipitaciones que el año 

menos lluvioso (2019). 

A continuación, se muestra gráfica con la distribución de las precipitaciones en este período: 
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6.2.4. Insolación y evapotranspiración. 

Se ha consultado en el portal del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío los registros de 

precipitaciones registradas en la estación meteorológica de la Puebla de Guzmán y que se muestran a 

continuación: 

Radiación (MJ/m²) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 10,91 9,49 8,8 10,35 8,09 11,09 9,86 11,09 8,51 9,05 9,667 

Febrero 15,71 13,05 10,64 12,42 12,08 10,28 13,86 15,66 13,43 11,83 12,778 

Marzo 18,03 12,81 18,03 17,25 19,53 17,53 15,37 20,05 15,86 18,79 17,194 

Abril 20,86 21,22 21,3 20,64 18,72 23,42 20,76 21,51 18,5 21 20,751 

Mayo 26,56 23,22 27,9 26,14 24,03 26,24 24,85 28,78 25,71 27,16 26,009 

Junio 28,69 26,92 27,75 26,32 29,36 28,87 27,44 30 29,06 28,29 28,249 

Julio 28,7 26,4 27,75 28,02 27,77 28,23 29,18 28,16 28,7 28 28,082 

Agosto 24,66 24,98 26,37 22,98 24,56 25,16 25,14 26,65 26,32 24,3 25,090 

Septiembre 19,01 18,97 18,62 19,99 21,08 21,95 21,04 20,81 20,23 19,56 20,099 

Octubre 13,98 14,22 14,64 12,26 14,3 16,28 14,08 15,21 16,14 15,22 14,590 

Noviembre 8,39 11,39 9,36 11,69 11,17 12,21 9,43 9,3 9,63 11,54 10,335 

Diciembre 7,95 9,19 9,09 7,98 9,51 10,03 10,25 8,18 8,08 8,45 8,834 

TOTAL 223,45 211,86 220,25 216,04 220,2 231,29 221,26 235,4 220,17 223,19 221,676 

 

Según los datos de la estación meteorológica, la distribución de la radiación es desigual a lo largo del año. 

mientras que en los meses calurosos oscila entre un 25 – 30%, en los meses fríos ronda el 10%. A 

continuación, se muestra gráfica con la distribución de las precipitaciones en este período: 
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En cuanto a la evapotranspiración, se han obtenido los siguientes datos del Sistema de Información 

Agroclimática para el Regadío según los registros de la estación meteorológica de la Puebla de Guzmán y 

que se muestran a continuación: 

Evapotranspiración (mm) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 33,06 35,22 36,57 34,85 33,11 35,83 35,51 36,25 31,07 32,55 34,357 

Febrero 56,69 48,15 46,09 52,84 53,31 43,34 48,05 55,08 54,31 45,96 50,192 

Marzo 88,67 65,7 90,01 84,3 87,56 87,13 76,76 99,01 83,35 90,81 84,875 

Abril 104,79 109,4 114,74 108,01 97,63 122,63 100,91 109,61 83,71 106,92 105,349 

Mayo 159,23 134,3 164,68 162,85 137,88 151,39 135,47 181,03 153,41 158,55 153,241 

Junio 206,04 182,62 176,55 187,89 202,24 210,73 171,18 193,24 190,27 177,42 189,399 

Julio 226,5 206,88 199,82 210,16 227,9 221,19 203,39 203,52 223,55 228,46 214,863 

Agosto 208,64 204,23 205,97 189,59 214,68 208,03 211,45 210,79 214,23 189,7 205,545 

Septiembre 120,58 140,08 122,31 134,21 159,1 159,78 158,78 152,94 145,35 139,06 142,529 

Octubre 85,42 85,98 92,18 75,86 87,62 107,61 90,49 95,32 96,45 95,99 90,936 

Noviembre 40,06 51,97 45,29 47,64 38,95 52,02 40,27 51,26 40,11 49,04 45,370 

Diciembre 24,93 34,39 28,19 29,87 29,56 35,06 31,24 34,97 29,98 34,51 31,097 

 

Según los datos de la estación meteorológica, la distribución de la radiación es desigual a lo largo del año, 

siendo muy superior los valores en los meses de verano con respecto a los valores en los meses de inverno. 
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6.2.5. Viento. 

Se ha consultado en el portal del Sistema de Información Agroclimática para el Regadío los registros de la 

velocidad media y máxima del viento, así como su dirección, registrados en la estación meteorológica de 

la Puebla de Guzmán: A continuación, se muestran los resultados obtenidos: 

Velocidad media (m/s) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 0,87 1,4 1,76 1,17 1,67 1,18 1,26 1,08 1,31 3,02 1,388 

Febrero 1,16 1,37 2,15 1,56 1,61 1,61 1,42 1,28 1,12 3,38 1,577 

Marzo 1,58 2,43 1,67 1,36 1,14 1,71 2,88 1,58 1,5 2,76 1,781 

Abril 1,62 1,4 1,54 1,56 1,75 1,64 1,75 1,59 1,75 2,93 1,717 

Mayo 1,53 1,38 1,71 1,59 1,57 1,82 1,29 1,6 1,6 3,66 1,697 

Junio 1,45 1,56 1,67 1,67 1,32 1,7 1,36 1,62 1,48 3,38 1,657 

Julio 1,49 1,63 1,46 1,2 1,63 1,6 1,3 1,59 1,68 4,05 1,657 

Agosto 1,26 1,58 1,36 1,26 1,48 1,47 1,38 1,53 1,42 3,51 1,546 

Septiembre 1,37 1,95 1,76 1,27 1,19 1,24 1,35 1,48 1,52 3,17 1,559 

Octubre 1,27 1,54 1,6 1,57 1,26 1,35 1,25 1,36 1,82 2,48 1,516 

Noviembre 1,6 1,04 1,65 0,93 1,29 1,22 1,37 1,61 2,74 2,74 1,522 

Diciembre 1,15 1,45 1,09 1,17 1,17 1,18 0,94 1,72 3,19 3,55 1,490 
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A continuación, se muestra gráfico con la evolución de la velocidad media durante el periodo enero de 2012 

a diciembre de 2021. 

 

 

Velocidad máxima (m/s) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 5,76 16,85 14,86 10,9 12,27 10,12 9,08 8,99 8,51 13,96 10,659 

Febrero 8,66 12,25 23,33 11,55 9,68 9,97 17,93 9,42 6,95 15,44 11,746 

Marzo 7,91 14,61 12,5 7,5 7,66 14,04 16,67 11,53 11,58 13,47 11,332 

Abril 12,07 9,94 11,56 11,75 10,44 10,04 11,86 10,17 12,9 11,48 11,180 

Mayo 10,57 10,98 12,66 9,82 12,17 11,16 7,91 7,66 12,61 12,6 10,655 

Junio 7,81 8,22 9,29 9,95 8,57 7,51 9,13 9,01 8,12 11,71 8,862 

Julio 7,68 8,44 7,6 7,99 9,24 7,36 7,33 8,14 8,5 13,46 8,437 

Agosto 7,82 10,66 7,98 9,24 7,94 7,58 8,47 8,39 7,89 11,5 8,665 

Septiembre 9,21 10,78 11,27 10,81 9,19 7,11 7,88 9,62 12,18 17,21 10,230 

Octubre 8,4 13,58 13,6 10,8 9,33 8,91 8,78 9,79 18,11 12,16 11,018 

Noviembre 12,05 6,02 13,81 9,24 8,58 7,75 8,47 12,46 20,99 11,17 10,430 

Diciembre 10,66 13,09 13,31 12,35 9,01 10,91 10,65 17,75 13,4 13,12 12,231 
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A continuación, se muestra gráfico con la evolución de la velocidad máxima durante el periodo enero de 

2012 a diciembre de 2021. 

 

 

Dirección del viento (ª) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 343,17 282,21 259,51 319,84 227,62 329,78 337,31 307,54 108,41 295,05 269,246 

Febrero 341,03 324,02 279,18 338,32 310,7 303,93 323,09 140,95 343,15 195,35 280,439 

Marzo 77,62 227,25 304,65 351,43 309,89 287,77 270,44 60,79 295,6 8,84 153,442 

Abril 292,42 296,44 271,1 238,75 269,99 235,57 246,21 281,54 246,37 242,22 261,164 

Mayo 274,58 296,96 312,45 250,68 273,41 205,18 271,86 311,05 231,14 303,8 270,885 

Junio 310,01 282,75 278,63 242,04 315,68 269,42 280,36 283,38 290,4 273,01 281,879 

Julio 299,52 265,99 275,99 315,06 245,82 297,3 302,9 288,44 253,73 301,23 283,728 

Agosto 296,09 271,98 315,15 293,92 247,58 290,71 257,33 292,93 308,25 290,85 285,740 

Septiembre 228,08 207,92 231,19 270,98 270,72 297,79 198,59 274,72 255,65 276,93 249,240 

Octubre 253,86 254,45 166,23 213,75 223,44 199,62 196,27 280,83 289,07 276,97 232,002 

Noviembre 297,98 1,42 266,37 20,04 340,42 114,04 227,48 289,41 124,03 324,94 108,811 

Diciembre 280,11 89,7 340,41 125,25 79,63 339,68 5,96 317,05 289,81 215,76 142,381 
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A continuación, se muestra gráfico con la evolución de la dirección del viento durante el periodo enero de 

2012 a diciembre de 2021. 

 

 

 

Dirección del viento en velocidad máxima (ª) 

MES 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 MEDIA 

Enero 326,5 254,6 261,8 252,8 253 221,7 245,1 249,4 59,32 278,3 223,528 

Febrero 54,46 249,5 261,6 223,4 248,3 239,3 232,4 269,5 232,5 185,6 204,436 

Marzo 49,27 239,4 194,6 233,4 300,5 253,1 253 249,6 238,6 30,69 168,854 

Abril 228,7 201,9 195,2 229,7 230,6 188,9 236,5 228,1 202,3 190,9 212,515 

Mayo 242,5 257,7 261,7 224,4 214,4 192,9 217,5 228,2 201,7 26,11 181,907 

Junio 203,3 256,4 245,7 227,9 269,6 201,2 160,7 250,9 230,2 170,2 218,682 

Julio 228,2 238,2 179,7 216,1 217,2 191,9 206,9 196,1 188,8 328,1 216,005 

Agosto 232,6 38,13 248 204,8 215,5 218,2 242,6 227 207,3 338,5 195,571 

Septiembre 258,4 197,8 226,2 251,6 219,8 202,1 224,4 25,24 221,8 241,8 181,712 

Octubre 224,9 235,1 264,2 242,5 190,1 184,1 189,3 206,8 171,3 239 212,754 

Noviembre 252,5 246,6 245,1 211,8 221,6 179,7 222,1 265,2 237,3 332,3 238,594 

Diciembre 253,8 232,8 200,2 189,5 260,9 245,7 277,5 245,1 278,1 197,9 236,085 
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A continuación, se muestra gráfico con la evolución de la dirección cuando se da la velocidad máxima de 

viento durante el periodo enero de 2012 a diciembre de 2021. 

 

Como se ha visto, la velocidad media del viento suele ser mayor a 1,5 m/s pero no alcanza el valor de 2 

m/s. La dirección del viento predominante es noroeste. La dirección del viento predominante cuando se da 

la velocidad máxima del viento es suroeste. 

6.3. Calidad atmosférica. 

En el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire, se establece que 

las Comunidades Autónomas realizarán en su ámbito territorial la delimitación y clasificación de las zonas 

y aglomeraciones en relación con la evaluación y la gestión de la calidad del aire ambiente. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía ha realizado un mapa de zonificación para evaluar la calidad del 

aire. En éste el ámbito de actuación se encuentra clasificado como “Zona rural”. 
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Zonificación para la calidad del aire. 

 

A partir de los datos recogidos por la Red de Vigilancia y Control de la Calidad del Aire en Andalucía, se 

elaboran informes anuales sobre la calidad del aire. El último informe publicado se corresponde con el año 

2020. 

En la provincia de Huelva, las estaciones se encentran situadas en la Zona Industrial Huelva, en los 

municipios de Huelva, Moguer, Niebla, Palos de la Frontera, Puta Umbría y San Juan del Puerto. En 

general, se recogen datos meteorológicos y mediciones de los siguientes parámetros: SO2, CO, NO, NO2, 

NOX, O3 y PM10. 

Según se muestra en el informe la calidad del aire en las estaciones de la provincia es en general buena o 

admisible. No obstante, existen días en los cuales la calidad del aire fue mala. Estos episodios se 

corresponden con mayores concentraciones de O3 y aumento de partículas en suspensión (PM10). 

Los episodios de aumento de concentraciones de ozono se explican en el informe de la siguiente forma: 

“se registran durante la época estival, como consecuencia de su formación al reaccionar los óxidos de 

nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles durante episodios de alta radiación solar, temperaturas altas y 

gran estabilidad atmosférica”. 
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A continuación, se muestra la distribución de días con calidad de aire buena, admisible o mala, y las causas 

de los episodios de mala calidad del aire: 

 

Número de días con calidad de aire buenas, admisible o mala. 

 

 

Situaciones de calidad de aire mala. 

 

6.4. Geología y geomorfología. 

La zona de actuación se encuentra en la “Zona Subportuguesa” del Macizo Hespérico (también denominado 

Macizo Ibérico). 
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Imagen de la publicación: lugares de interés geológico de la provincia de Huelva. Editado por: Facultad de Ciencias 

Experimentales de la Universidad de Huelva. 

 

El Macizo Hespérico es una cadena montañosa resultante de la Orogenia Varisca (producida entre el 

Devónico y Carbonífero) en la Península Ibérica. En la actualidad esta cadena montañosa se encuentra 

muy erosionada, y presenta, en general, un relieve suave derivado de la resistencia de las rocas a la 

meteorización.  

La Zona Subportuguesa es la más meridional de las que componen el Macizo Hespérico. La Zona 

Surportuguesa está compuesta por rocas sedimentarias e ígneas cuya edad comprende desde el Devónico 

Medio hasta el Carbonífero Superior.  
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Imagen de la publicación: lugares de interés geológico de la provincia de Huelva.  

Editado por: Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad de Huelva. 

 

Está constituida por rocas del Paleozoico (desde el Devónico medio al Pérmico). Tradicionalmente se 

distinguen cinco dominios geológicos con características litológicas, estructurales y paleogeográficas 

diferentes. La zona de actuación se encuentra en el denominado Faja Pirítica Ibérica. 

 



 

 

161 

La Faja Pirítica Ibérica es internacionalmente reconocida como la región con mayor concentración de 

yacimientos de sulfuros masivos del mundo. Dentro de la Faja Pirítica Ibérica se han diferenciado tres 

unidades principales con rasgos geológicos diferentes. Estas unidades contienen rocas del Devónico Medio 

al Carbonífero Superior son: el Grupo de Filitas y Cuarcitas (Grupo PQ), el Complejo Vulcano-Sedimentario 

y el Grupo Culm. 

- Grupo PQ: El Grupo PQ está formado mayoritariamente por pizarras con intercalaciones de 

niveles de cuarcitas, de edad Devónico Medio a Devónico Superior 

- Complejo Vulcano Sedimentario: se dispone sobre el Grupo PQ y está constituido por un 

entramado complejo de rocas magmáticas y sedimentarias. 

- Grupo Culm: El Grupo Culm comprende principalmente rocas sedimentarias del Carbonífero 

depositadas con posterioridad al magmatismo de la Faja Pirítica Ibérica. 

Según el estudio geotécnico realizado y adjunto al proyecto, los suelos de la zona de actuación se ubican 

en el Grupo Culm. 

6.4.1. Geomorfología. 

Según el servicio WMS “Mapa Geomorfológico de Andalucía” publicado por la Red de Información 

Ambiental de Andalucía, la zona de actuación se encuentra de forma generalizada sobre la unidad 

“Superficie de peniplanización conservada” pertenecientes al sistema geomorfológico Sistema Estructural-

Denudativo), concretamente la fisiografía que presenta es “Colinas, Cerros y Superficies de erosión”.  

La publicación de 1987, Evaluación ecológica de recursos naturales de Andalucía, define estas formaciones 

de la siguiente forma: 

Las formas generadas en los procesos denudativos son generadas “como consecuencia de la acción de 

las aguas de escorrentía (…)”. 

El sistema estructural agrupa aquellas formaciones “donde la importancia de los fenómenos tectónicos ha 

quedado marcada de modo que las formas que se observan sobre el terreno están condicionadas por 

aspectos de tipo estructural causadas por orogénesis o por la estratificación originaria de materiales 

consolidados”. 

El sistema estructural denudativo, lo componen relieves originados por la combinación ambas acciones. En 

concreto en esta publicación se habla formas que “si bien son procesos denudativos los que general las 

formas, la causa de esa morfología radica fundamentalmente en la estructura de la estratificación”. 

En cuanto a las “colinas, cerros y superficies de erosión” estas morfologías erosivas se desarrollan sobre 

materiales sedimentarios blandos del Neógeno-Cuaternario y suelen estar sometidas a fuertes procesos 

de erosión hídrica.  
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6.4.2. Georrecursos 

Se ha consultado el servicio WMS “Mapa de Georrecursos de Andalucía, 2011”. Este se corresponde con 

el Inventario Andaluz de Georrecursos elaborado por la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Territorio en el año 2011 y es el resultado de la actualización del Catálogo de Lugares de Interés Geológico 

de Andalucía de 2004.  

No se encuentran georrecursos en el entorno de la zona de actuación. Los más próximos se encuentran al 

oeste de la planta solar Matavacas, entre 7 y 11 kilómetros de distancia (aproximadamente), y son “Hoz del 

Guadiana en Sanlúcar·” y “Turbiditas de la Vía Verde del Guadiana”. 

 

Entorno de la zona de actuación en el WMS Mapa de Georrecursos de Andalucía, 2011. 

 

6.4.3. Hidrogeología. 

Según el WMS Mapa Hidrogeológico de España realizado por el Instituto Geológico y Minero de España, 

el ámbito de estudio se asienta sobre “Formaciones generalmente impermeables o de muy baja 

permeabilidad. Formaciones metadetríticas, ígneas o evaporíticas de permeabilidad baja o media”. 
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 IIIa 
Formaciones metadetríticas de permeabilidad alta. Formaciones detríticas, volcánicas, 
carbonatadas o cuaternarias de permeabilidad baja 

 IIIb 
Formaciones generalmente impermeables o de muy baja permeabilidad. Formaciones 
metadetríticas, ígneas o evaporíticas de permeabilidad baja o media. 

 

Se ha realizado asimismo estudio geotécnico en los emplazamientos seleccionados, en el cual se concluye 

que “desde el punto de visto hidrogeológico los materiales son bastante impermeables, sin la porosidad 

necesaria para que actúen como acuíferos. Las únicas zonas con posibilidad de almacenar agua son las 

fracturas (porosidad secundaria)”. 

6.5. Hidrología. Masas de agua. 

La zona de actuación se encuentra en dos Demarcaciones Hidrográficas: Tinto, Odiel y Piedras, y Parte 

Española de la Demarcación Hidrográfica Guadiana. Concretamente, las plantas de CRPA3 y Dehesilla se 

encuentran en la subcuenca “Piedras” (código 6329), y la planta solar Matavacas en la subcuenca 

“Guadiana desde Chanza a Desembocadura” (código 6328). 
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Leyenda: 

 Demarcación Hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras 

 Parte española de la Demarcación Hidrográfica Guadiana 

 

En relación a los planes hidrológicos vigentes, en la demarcación Hidrográfica Tinto, Odiel y Piedras se 

encuentra en trámite el Plan Hidrológico 2022-2027, y hasta que éste sea aprobado el Plan Hidrológico 

2015-2021 

En la parte española de la Demarcación Hidrográfica Guadiana se encuentra vigente el Plan Hidrológico, 

ciclo 2, 2015-2021, en tanto se apruebe el siguiente ciclo de planificación hidrológica. 

6.5.1. Masas de agua subterránea. 

Se ha consultado el servicio WMS “Mapa de Masas de Agua Superficiales y Subterráneas de Andalucía 

según el artículo 5 de la Directiva Marco del Agua” publicado por la Red de Información ambiental de 

Andalucía, en el cual se comprueba que no existen masas de agua subterráneas en el entorno. 



 

 

165 

 

Masas de agua superficiales y subterráneas del entorno de actuación. 

 

6.5.2. Masas de agua superficial. 

Se han identificado dos masas de aguas superficiales susceptibles de ser afectadas por la actividad agrícola 

de la comunidad de regantes, siendo éstas el Arroyo del Membrillo (ES064MSPF000134900) y el Embalse 

Piedras (ES064MSPF000206720). Estas masas de agua pertenecen a la Demarcación Hidrográfica del 

Tinto, Odiel y Piedras. 

En la información pública del tercer ciclo del Plan Hidrológico se incluye en el apéndice XII.3 la 

caracterización y estado de estas dos masas de agua superficial (entre otras). El estado/potencial ecológico 

de ambas masas de agua es “moderado” (tablas n.º 1 y n.º 3 del Apéndice XII.3) y el estado químico es 

“buen estado” (tabla n.º 7 del apéndice XII.3), según la siguiente leyenda con los códigos empleados en las 

tablas para definir el estado/potencial ecológico y el estado químico: 
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- Masa superficial ES064MSPF000134900 Arroyo del Membrillo: 

 

 

- Masa superficial ES064MSPF000206720 Embalse de Piedras: 

 

 

El estado global de ambas masas superficiales se determina como “peor que bueno” (tabla n.º 9 del 

Apéndice XII.3): 

Nombre Categoría Naturaleza Tipo Estado 
ecológico 

Estado 
químico 

Estado 

Arroyo del 
Membrillo 

Ríos Natural R-T06 Moderado Bueno 
Peor que 

bueno 
Embalse del 

Piedra Lagos Muy modificada E-T04 Moderado Bueno 
Peor que 

bueno 

En el apéndice VIII. de la información pública del tercer ciclo del Plan Hidrológico se describen los objetivos 

ambientales para estas dos masas de aguas. El objetivo para ambas masas es alcanzar el buen estado en 

el año 2027. 
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En el apéndice VIII.1 se recogen las fichas con los objetivos a alcanzar para cada una de las masas. 

En concreto para el Arroyo del Membrillo se indica que: 

Se deberán alcanzar en 2021 los objetivos generales para masas del tipo R-T06 para los indicadores 

biológicos, excepto para el IPS que deberá alcanzarse en 2027, hidromorfológicos y fisicoquímicos, 

salvo los nitratos que deberán de alcanzarse en 2027. Del mismo modo, se deberán cumplir en 2021 

todas las normas de calidad ambiental establecidas. 

En el caso del Embalse de Piedras se indica que: 

Se deberán alcanzar en 2021 los objetivos generales del tipo E-T04 para los indicadores 

hidromorfológicos y fisicoquímicos, mientras que, para los indicadores biológicos, las cianobacterias 

y la clorofila a deberán alcanzarse en 2027. Del mismo modo, se deberán cumplir en 2021 todas las 

normas de calidad ambiental establecidas. 

Además, en ambos casos se establece que para que se puedan alcanzar los objetivos medioambientales 

para el año 2027 respecto al estado/potencial ecológico y al estado químico, se deben cumplir los criterios 

fijados en el Real Decreto 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de 

seguimiento y evaluación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental. Los 

objetivos medioambientales en cuanto al estado químico también son los fijados en el Real Decreto 

817/2015. 

A continuación, se muestran los valores umbrales límites de los distintos indicadores recogidos en el real 

Decreto 817/2015, para la consideración de en buen estado para el Arroyo del Membrillo (tipo R-T06) y 

para el Embalse del Piedras (tipo E-T04). 

Tipo Indicador Unidad 
Condición de referencia/ 
condición específica del 

tipo 

Límites de cambio de clase de estado. 
Indicadores biológicos e 
hidromorfológicos RCE. 

Indicadores químicos: medida 
Muy bueno/bueno Bueno/moderado 

R-T06 IBMWP - 90 0,8 0,49 

R-T06 IMMi-T - 1 0,826 0,682 

R-T06 IBMR - 10,9 0,94 0,70 
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Tipo Indicador Unidad 
Condición de referencia/ 
condición específica del 

tipo 

Límites de cambio de clase de estado. 
Indicadores biológicos e 
hidromorfológicos RCE. 

Indicadores químicos: medida 
Muy bueno/bueno Bueno/moderado 

R-T06 IPS - 14,9 0,74 0,56 

R-T06 QBR - 93 0,698  

R-T06 pH -  6,5 – 8,7 6 – 9 

R-T06 Oxígeno mg/L   5 

R-T06 % Oxígeno %  70 – 100 60 – 120 

R-T06 Amonio mg NH4/L  0,2 0,6 
R-T06 Fosfatos mg PO4/L  0,4 0,5 
R-T06 Nitratos mg NO3/L  10 25 

 

Tipo 
embalse 

Indicador Unidad 
Máximo potencial 

ecológico 
Límite de cambio de clase de estado RCE. 

Bueno o superior/moderado 

E-T04 IGA - 3,90 0,897 

E-T04 % cianobacterias % 0,40 0,647 

E-T04 Clorofila a mg/m³ 2,60 0,25 

E-T04 Biovolumen mm³/L 0,77 0,248 

 

La zona regable de la comunidad de regantes es atravesada por varios cauces dentro de la Demarcación 

Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras, y en concreto por el Arroyo de los Martales, Arroyo del Carnerillo, 

Arroyo del Colmenar, Arroyo de los Gabanejos, Arroyo del Horno, Arroyo del Picamijo, Arroyo de 

Matalagrana y la Rivera de los Manaderos. Asimismo, existen números cauces innominados tributarios de 

éstos. 

Dada la entidad de estas masas de agua, no se han incluido en la planificación hidrológica, por lo que no 

cuentan con una caracterización oficial ni se han establecido objetivos ambientales sobre ellas. 

A continuación, se muestra la ubicación de estos cauces según la cartografía del Instituto de Geografía 

Nacional.  
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Arroyos del Colmenar y Arroyo de los Gabanejos. Cartografía IGN. Ortofoto PNOA. 

 
Arroyos de los Martales. Cartografía IGN. Ortofoto PNOA. 
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Arroyos de Matalagrana y Arroyo del Horno. Cartografía IGN. Ortofoto PNOA. 

 
Arroyo del Camerillo, Arroyo de los Montes, Arroyo del Picamijo, Arroyo de los Manaderos. Cartografía IGN. Ortofoto 

PNOA. 
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Las tres plantas solares se encuentran en la zona de policía de distintas masas de agua superficiales. A 

continuación, se describe cada una de ellas.  

6.5.2.1. Matavacas. 

La zona de actuación se encuentra dentro de la zona de policía del Azud de Matavacas, tal y como se 

puede observar a continuación. 

 

Planta solar Matavacas. Ortofoto PNOA. 

 

El Azud de Matavacas es un embalse de la Cuenca Baja del Guadiana y actúa como elemento regulador 

que forma parte de las infraestructuras hidráulicas que atienden a las demandas de las comarcas costeras 

de la provincia de Huelva.  

Se trata de una pequeña presa con capacidad para 0,3 hm3, situada en una cota elevada (120,5 m) de la 

cabecera de la ribera Grande de la Golondrina, en el término de Sanlúcar de Guadiana. Almacena agua 

bombeada desde el embalse del Chanza o desde la central de bombeo de Bocachanza y que le llega a 

través del Canal del Granado, para derivarla nuevamente hacia el embalse y/o al subsiguiente canal del 

Piedras, que la reenvía hacia el sureste, a Huelva, su zona industrial, los abastecimientos de la Llanura 

Costera y las áreas de regadío que atiende.(Fuente: https://www.chguadiana.es/cuenca-

hidrografica/infraestructuras/infraestructuras-de-regulacion/presas-de-embalse-de-la-cuenca-baja) 
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6.5.2.2. CRPA3. 

Este proyecto de huerto solar estará situado junto a una de las balsas de la propia Comunidad de Regantes.  

Cabe destacar que, aunque en la cartografía digital disponible para consulta pública mediante el empleo 

de software tipo GIS (Sistemas de Información Geográfica) con los que se ha elaborado el presente 

documento no se reflejaba el paso de ningún cauce por el entorno, la cartografía interna del servicio de 

Dominio Público Hidráulico y Calidad de las Aguas de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería 

de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible considera la existencia de un cauce en el entorno, 

y por tanto este parque se encuentra proyectado en zona de policía de dicho arroyo. 

 

Cauce en el entorno de la planta solar CRPA3. 

6.5.2.3. Dehesilla. 

Este huerto solar se sitúa muy cercano a dos balsas de la propia Comunidad de Regantes, además de 

estar localizado en el entorno del Arroyo de los Montes, por lo que este parque se situaría en la zona de 

policía de este arroyo. 
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Hidrología del huerto solar “Dehesilla suelo”. 

Se ha realizado estudio de inundación (aprobado por la administración competente y adjunto en el anexo 

VI) del régimen de avenidas para un periodo de retorno de 5, 100 y 500 años. A continuación, se muestra 

las zonas inundables correspondientes a un periodo de retorno de 5, 100 y 500 años: 
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Zonas inundables del Arroyo de los Montes. 

 

6.6. Suelo. 

A continuación, se analizarán las principales características de los suelos de la zona de actuación, según 

la información disponible y ensayos realizados. 

6.6.1. Tipos.  

Se ha consultado del servicio WMS “Mapa de Suelos de Andalucía”. El tipo de suelo presente en los 

emplazamientos de las plantas solares CRPA3 y Dehesilla es el suelo tipo 37 compuesto por “Cambisoles 

éutricos, Luvisoles crómicos y Luvisoles órticos” El tipo de suelo presente en el emplazamiento de la planta 

solar Matavacas es el suelo tipo 5 “Regosoles éutricos, Litosoles y cambisoles eútricos con Rankers, sobre 

materiales metamórficos”. 

Los distintos tipos de suelos se han definido según la publicación “Base referencia mundial del recurso 

suelo. Un marco conceptual para clasificación, correlación y comunicación internacional”, editado por 

Internatioanl Union os Soil Sciences, World Soil Inofrmation y FAO. 
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- Suelos Cambisoles. 

Los suelos cambisoles presentan al menos un principio de diferenciación de horizontes en el subsuelo 

evidentes por cambios en la estructura, color, contenido de arcilla o contenido de carbonato. El material del 

que procede este tipo de suelo es de textura de media a fina, derivados de un amplio rango de rocas. 

Los cambisoles se caracterizan por meteorización ligera a moderada del material parental y por la ausencia 

de cantidades apreciables de arcilla iluvial, materia orgánica, compuestos de aluminio y/o hierro. Los 

Cambisoles también abarcan suelos que no cumplen una o más características de diagnóstico de otros 

Grupos de Suelo de Referencia., incluyendo los altamente meteorizados. 

Los Cambisoles generalmente constituyen buenas tierras agrícolas y se usan intensivamente. Los 

Cambisoles con alta saturación con bases en la zona templada están entre los suelos más productivos de 

la tierra. Los Cambisoles más ácidos, aunque menos fértiles, se usan para agricultura mixta y como tierras 

de pastoreo y forestales. Los Cambisoles en pendientes escarpadas es mejor conservarlos bajo bosque. 

 

- Luvisoles 

Los Luvisoles son suelos que tienen mayor contenido de arcilla en el subsuelo que en el suelo superficial, 

como resultado de procesos pedogenéticos (procesos de formación y destrucción del suelo) que lleva a un 

horizonte subsuperficial árgico.  

El material parental del que proceden abarca una amplia variedad de materiales no consolidados incluyendo 

till glaciario,y depósitos eólicos, aluviales y coluviales. 

La mayoría de los Luvisoles son suelos fértiles y apropiados para un rango amplio de usos agrícolas. 

- Suelos Regasoles. 

Este tipo de suelo lo forman un grupo remanente taxonómico que contiene todos los suelos que no pudieron 

acomodarse en alguno de los otros Grupos de Suelo de Referencia.  

En la práctica, los Regosoles son suelos minerales muy débilmente desarrollados en materiales no 

consolidados que no tienen un horizonte mólico o úmbrico, no son muy someros ni muy ricos en gravas, 

arenosas o con materiales flúvicos. 

Cuando este tipo de suelos se da en una zona con 500 - 1 000 mm/año de lluvia necesitan riego para una 

producción satisfactoria de cultivos. La baja capacidad de retención de humedad de estos suelos obliga a 

aplicaciones frecuentes de agua de riego.  
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6.6.2. Propiedades. 

A continuación, se exponen las principales características de los suelos del entorno de la zona de actuación, 

según los datos publicados por la Red de Información Ambiental de Andalucía. 

Textura 

En el servicio WMS “Propiedades físicas del suelo” se puede comprobar la clasificación textural según 

USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos). Los suelos del ámbito de actuación se 

encuentran clasificados como franco arcillo arenoso. 

 

Clasificación USDA de los suelos del entorno. 

Profundidad  

En el servicio WMS “Propiedades físicas del suelo” se puede comprobar la profundidad del suelo hasta el 

horizonte R (cm), encontrándose los suelos del entorno de actuación en el intervalo de 50 a 100 cm. 
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Profundidad de los suelos. 

Materia Orgánica 

En el servicio WMS “Propiedades químicas del suelo” se puede comprobar la media ponderada de Materia 

Orgánica en el perfil del suelo (medida en %). Los suelos del entorno de actuación presentan entre un 1 y 

un 2 % de materia orgánica. 
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% de materia orgánica en los suelos del entorno. 

Capacidad intercambio catiónico 

En el servicio WMS “Propiedades químicas del suelo” se puede comprobar la capacidad de intercambio 

catiónico (medido en meq/100 gr). Los suelos del ámbito de actuación se encuentran en el intervalo de 6 a 

10 meq/100 gr. 
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Capacidad intercambio catiónico. 

Conductividad 

En el servicio WMS “Propiedades hidráulicas del suelo” se puede comprobar la media ponderada de la 

conductividad hidráulica saturada en todo el perfil del suelo (cm/día), encontrándose ésta en el intervalo de 

35 a 65 cm/días. 
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Propiedades hidráulicas del suelo. 

pH 

En el servicio WMS “Propiedades químicas del suelo” se puede comprobar la media ponderada del pH en 

todo el perfil del suelo. Los suelos del ámbito de las plantas solares CRPA3 y Dehesilla presentan un pH 

inferior a 6 (ligeramente ácido), y los suelos de la planta solar Matavacas se encuentran entre 6 y 6,5. 
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Valores de pH en el ámbito de actuación. 

6.6.3. Composición. 

Según el estudio geotécnico realizado y que se adjunta al proyecto, se han realizado catas en los suelos 

de los emplazamientos seleccionados, en las cuales se han distinguido dos unidades geotécnicas:  

- Unidad geotécnica Nº 1. – Cobertera vegetal y suelos de alteración. 

“Se trata de la capa más superficial con importantes variaciones de espesor. Incluimos tanto los suelos de 

origen vegetal, como los niveles de alteración (grado suelo) de las unidades de roca de base. 

Son materiales groseros de granulometría heterogénea y calidad geotécnica de pobre a moderada. Los 

espesores rondan entre 0,20 m y 1,00 m.” 

- Unidad geotécnica Nº 2.– Unidades rocosas del Carbonífero (Grupo Culm). 

“Depósito natural de edad Carbonífera, formado por una alternancia de pizarras grises y grauvacas. Se 

trata de un sustrato rocoso firme”. 

6.6.4. Usos. 

Se han consultado los usos del suelo según la cobertura del Corine Land Cover del año 2018. Los usos del 

suelo establecidos en el emplazamiento de las plantas CRPA3 y Dehesilla es de “frutales” y para el 
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emplazamiento Matavacas es de “sistemas agroforestales”. Estos usos se han comprobado in situ, 

resultandos correctos ya que los emplazamientos CRPA y Dehesilla se ubican rodeados de cultivos de 

cítricos y concretamente naranjos; y el emplazamiento Matavacas se encuentra rodeado de Dehesa, 

ecosistema clasificado actualmente como forestal, aunque con un uso tradicional agrícola. 

A continuación, se muestra cartografía de los usos de suelo consultada:  

 

Usos del suelo en el ámbito de actuación. Corine Land Cover 2018. 

6.6.5. Potencial erosivo. Planta solar CRPA3. 

A continuación, se realizará una estimación de las posibles pérdidas de suelo y erosión potencial en el ámbito 

de la planta solar CRPA3. 

El modelo paramétrico empleado para la evaluación de la erosión a emplear es el conocido como Ecuación 

Universal de Pérdida de Suelo (método USLE), que, a partir de información referida a seis variables de 

control estima el valor en toneladas métricas por hectárea y año de la cantidad de suelo removido por la 

erosión hídrica laminar y en regueros siguiendo la siguiente fórmula:  

A = R*K*L*S*C*P 

Donde:  
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- Energía de la lluvia (R) 

- Erodabilidad del suelo (K) 

- Longitud de la pendiente (L) 

- Inclinación de la ladera (S) 

- Protección del suelo que proporcionan las cubiertas vegetales (C)  

- Adopción de prácticas de conservación de suelos (P) 

Se estudiará el valor de la erosión mediante la aplicación de esta ecuación, dada la reducida extensión de 

esta planta, en tres laderas. Estas laderas se han trazado partiendo de los puntos más altos del perímetro 

de la planta hasta las zonas más bajas. A continuación, se muestran las laderas a estudiar para esta planta 

solar: 

 

Laderas a estudiar en la planta solar CRPA3. 

Factor R: lluvia. 

Este factor hace referencia a la influencia de la lluvia sobre la erosión del suelo. Ésta se produce por el 

impacto de las gotas de lluvia que disgregan las partículas del suelo y compactan su superficie. 

Para determinar el valor de este factor se ha consultado WMS “Caracterización Agroclimática” publicado 

por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; que incluye el valor de este factor. Según se indica 
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este valor se ha calculado siguiendo el modelo de Wischmeier y Smith, y por métodos de interpolación 

geoestadística (kriging) a partir de los datos de 3591 estaciones pertenecientes a la red de la Agencia 

Estatal de Meteorología. 

Tal y como se puede ver a continuación, los suelos de este emplazamiento presentan un valor de este 

factor que oscila entre 100 y 200. Empleando la herramienta “Identify” del software ArcGIS en diversos 

puntos del entorno se obtienen valores en torno a 143. 

 

Valor del factor R en el emplazamiento CRPA3 según el servicio WMS “Caracterización Agroclimática”. 

Factor K: erodabilidad del suelo. 

Este factor hace referencia a la susceptibilidad del suelo a la erosión. Para el cálculo de este valor se 

empleará la tabla propuesta por Wischmeie, Johson y Cross donde se relacionan distintas características 

del suelo: el contenido en materia orgánica, la estructura del suelo (porcentaje de arenas, limos y arcilla) y 

su permeabilidad. 
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Tabla de Wischmeie, Johson y Cross 

Como se ha visto anteriormente, los suelos del ámbito de actuación de las tres plantas solares se 

encuentran clasificados como franco arcillo arenoso. 

En el servicio WMS “Propiedades físicas del suelo” consultado con anterioridad, se incluye información 

relativa a la media ponderada del contenido de tierra fina en todo el perfil del suelo (unidades: %). Los 

valores obtenidos oscilan entre el 54% y el 57%. Para el cálculo de la erosión se empleará el valor medio: 

55,5%. 
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Contenido en arena fina de los suelos de la planta solar CRPA3. 

En el mismo servicio WMS anterior, se encuentra asimismo información relativa al contenido de arena en 

todo el perfil del suelo. Los valores obtenidos oscilan entre el 50% y el 52%. Para el cálculo de la erosión 

se empleará el valor medio: 51 %. 
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Contenido en arena fina de los suelos de la planta solar CRPA3. 

En cuanto al porcentaje de materia orgánica se ha empelado el servicio WMS “Propiedades químicas del 

suelo” publicado por la Red de Información Ambiental de Andalucía. Entre las distintas propiedades se 

incluye el contenido de materia orgánica en el horizonte superficial del suelo (unidades: %). Con el empleo 

de la herramienta “identify” del software ArcGIS se han observado valores que oscilan alrededor de 1,35%. 



 

 

188 

 

Contenido en materia orgánica de los suelos de la planta solar CRPA3. 

En cuanto a la permeabilidad se ha consultado el servicio WMS “Mapa de permeabilidad de Andalucía, 

2006” publicado por la Red de Información Ambiental de Andalucía, en el cual los suelos de la planta solar 

presentan permeabilidad baja. 
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Permeabilidad de los suelos de la planta solar CRPA3. 

Introduciendo los valores determinados en la tabla de Wischmeie, Johson y Cross, se obtiene un valor de 

k de 0,37. 
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Valor de k. 

Factores L y S: topografía. 

Estos factores hacen referencia a los factores topográficos del terreno. El factor L se corresponde con la 

longitud de la ladera estudiada y el factor S con la pendiente de ésta. Este parámetro se calcula de la 

siguiente forma: 
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Como se ha dicho, se han estudiado un total de 3 laderas, dada la reducida superficie de esta planta solar, 

considerándose representativos de la topografía de la planta solar. A continuación, se muestran las 

pendientes de las laderas estudiadas. 
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Laderas estudiadas en la planta solar CRPA3. 

Los parámetros para el cálculo del factor L y S para cada una de las laderas son los siguientes: 

Ladera 
Longitud (m) Factor Pendiente (%) 

x m s 

1 78,58 0,5 14 

2 78,86 0,5 12 

3 79,67 0,5 10 

Factor C: Vegetación. 

Este factor hace referencia a la cubierta vegetal del suelo estudiado y tipo de vegetación que presenta. 

Para determinar el valor de este coeficiente se empela los valores de referencia Wischmeler y Smith, 

teniendo en cuenta que los usos del suelo que según se ha visto la cobertura Corine Land Cover 2018 

clasifica como “frutales” en este emplazamiento. 

Concretamente en el emplazamiento de esta planta solar, la vegetación es de matorral bajo y herbáceas, 

presentando zonas de suelo desnudo. Se considera una cubierta vegetal de matorral del 50% y un 

porcentaje de suelo cubierto del 40%, con una altura media de caída de gota de lluvia de 0,5 m. Se 

considera cubierta sobre el suelo de herbáceas de hoja ancha.  
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Factor P: Prácticas de conservación. 

Este factor hace referencia al modelo de uso del suelo que se llevará acabo, teniendo en cuenta el empleo 

de medidas anti erosión. Para determinar su valor se emplea la tabla de Wischmeier y Smith. 
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En concreto se han aplicado los siguientes valores a cada ladera, en función de su pendiente: 

Ladera P 

1 0,7 

2 0,6 

3 0,6 

Resultados. 

A continuación, se muestra una tabla resumen del valor de cada factor y el cálculo de la erosión de cada 

una de las laderas estudiadas: 

LADERA R K LS C P A 

1 143 0,37 3,7103 0,011 0,70 1,5116 

2 143 0,37 2,9090 0,011 0,60 1,0158 

3 143 0,37 2,2105 0,011 0,60 0,7719 

Sustituyendo los valores calculados de cada uno de los factores de la ecuación se ha obtenido un valor 

medio de pérdidas de suelo global de 1,0997 Tn /ha año. 

Estos resultados concuerdan con los datos publicados en el servicio WMS “Mapa de la Consejería de Medio 

Ambiente de Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosión del suelo en Andalucía 

(REDIAM)”. En este servicio se expresa las pérdidas de suelos por erosión, expresado en Tn métricas 

/ha/año desde el año 1.992 hasta el año 2019.  

Según este servicio los suelos de la planta solar estudiada en este epígrafe presentan una tasa de erosión 

baja, considerándose ésta dentro del rango de 0-12 tn métricas /ha/año. 
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Planta solar estudaida en WMS Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosión del suelo en Andalucía. 

Fuente: REDIAM. 

Leyenda:  

 

Baja (0-12) 

 
Moderada (12-50) 

 
Alta (50-100) 

 
Muy alta (>100) 

 

6.6.6. Potencial erosivo. Planta solar Dehesilla. 

A continuación, se procederá a calcular la tasa de erosión potencial con las condiciones actuales de este 

emplazamiento. 

El modelo paramétrico empleado para la evaluación de la erosión a emplear es el conocido como Ecuación 

Universal de Pérdida de Suelo (método USLE), que, a partir de información referida a seis variables de 

control estima el valor en toneladas métricas por hectárea y año de la cantidad de suelo removido por la 

erosión hídrica laminar y en regueros siguiendo la siguiente fórmula:  

A = R*K*L*S*C*P 
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Donde:  

- Energía de la lluvia (R) 

- Erodabilidad del suelo (K) 

- Longitud de la pendiente (L) 

- Inclinación de la ladera (S) 

- Protección del suelo que proporcionan las cubiertas vegetales (C)  

- Adopción de prácticas de conservación de suelos (P) 

Se estudia el valor de la erosión mediante la aplicación de esta ecuación en nueve laderas. Estas laderas 

se han trazado partiendo de los puntos más altos del perímetro de la planta hasta las zonas más bajas. A 

continuación, se muestran las laderas a estudiar para esta planta solar: 

 

Laderas a estudiar en la planta solar Dehesilla. 

Factor R: lluvia. 

Para el cálculo de este factor, se emplea el mismo método que para la planta solar CRPA3. Tal y como se 

puede ver a continuación, los suelos de este emplazamiento presentan un valor de este factor que oscila 

entre 100 y 200. Empleando la herramienta “Identify” del software ArcGIS en diversos puntos del entorno 

se obtienen valores en torno a 146. 
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Valor del factor R en el emplazamiento Dehesilla según el servicio WMS “Caracterización Agroclimática”. 

Factor K: erodabilidad del suelo. 

Al igual que en la planta solar anterior, para el cálculo de este valor se empleará la tabla propuesta por 

Wischmeie, Johson y Cross donde se relacionan distintas características del suelo: el contenido en materia 

orgánica, la estructura del suelo (porcentaje de arenas, limos y arcilla) y su permeabilidad. 

Como se ha visto anteriormente, los suelos del ámbito de actuación de las tres plantas solares se 

encuentran clasificados como franco arcillo arenoso. 

En el servicio WMS “Propiedades físicas del suelo” consultado con anterioridad, se incluye información 

relativa a la media ponderada del contenido de tierra fina en todo el perfil del suelo (unidades: %). Los 

valores obtenidos oscilan entre el 58% y el 61%. Para el cálculo de la erosión se empleará el valor medio: 

59,5%. 
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Contenido en arena fina de los suelos de la planta solar Dehesilla 

En el mismo servicio WMS anterior, se encuentra asimismo información relativa al contenido de arena en 

todo el perfil del suelo. Los valores obtenidos oscilan entre el 52% y el 54%. Para el cálculo de la erosión 

se empleará el valor medio: 53 %. 
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Contenido en arena fina de los suelos de la planta solar Dehesilla. 

En cuanto al porcentaje de materia orgánica se ha empelado el servicio WMS “Propiedades químicas del 

suelo” publicado por la Red de Información Ambiental de Andalucía. Entre las distintas propiedades se 

incluye el contenido de materia orgánica en el horizonte superficial del suelo (unidades: %). Con el empleo 

de la herramienta “identify” del software ArcGIS se han observado valores que oscilan entre 1,37% y 1,40%. 

Se por tanto, el valor medio, 1,39%. 
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Contenido en materia orgánica de los suelos de la planta solar Dehesilla. 

En cuanto a la permeabilidad se ha consultado el servicio WMS “Mapa de permeabilidad de Andalucía, 

2006” publicado por la Red de Información Ambiental de Andalucía, en el cual los suelos de la planta solar 

presentan permeabilidad baja. 
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Permeabilidad de los suelos de la planta solar Dehesilla. 

Introduciendo los valores determinados en la tabla de Wischmeie, Johson y Cross, se obtiene un valor de 

k de 0,45. 
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Valor de k. 

Factores L y S: topografía. 

Este factor se calculará de igual forma que en la planta solar anterior. Como se ha dicho, se han estudiado 

un total de 9 laderas considerándose representativos de la topografía de la planta solar. A continuación, se 

muestran las pendientes de las laderas estudiadas. 
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Laderas estudiadas en la planta solar Dehesilla. 

Los parámetros para el cálculo del factor L y S para cada una de las laderas son los siguientes: 

Ladera 
Longitud (m) Factor Pendiente (%) 

x m s 

1 26,84 0,5 28 

2 24,78 0,5 28 

3 39,82 0,5 19 

4 49,5 0,5 2 

5 185,18 0,5 9 

6 237,85 0,5 10 

7 152,43 0,5 11 

8 152,43 0,5 10 

9 88,56 0,5 25 

Factor C: Vegetación. 

Este factor hace referencia a la cubierta vegetal del suelo estudiado y tipo de vegetación que presenta. 

Para determinar el valor de este coeficiente se emplea, al igual que en el caso anterior, los valores de 

referencia Wischmeler y Smith, teniendo en cuenta que los usos del suelo que según se ha visto la cobertura 

Corine Land Cover 2018 clasifica como “frutales” en este emplazamiento. 
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La cobertura vegetal en este emplazamiento es similar al de la planta solar CRPA3. Se caracteriza la 

vegetación de igual forma como matorral bajo y herbáceas, presentando zonas de suelo desnudo. Se 

considera una cubierta vegetal de matorral del 50% y un porcentaje de suelo cubierto del 40%, con una 

altura media de caída de gota de lluvia de 0,5 m. Se considera cubierta sobre el suelo de herbáceas de 

hoja ancha.  

 

Factor P: Prácticas de conservación. 

Este factor hace referencia al modelo de uso del suelo que se llevará acabo, teniendo en cuenta el empleo 

de medidas anti erosión. Para determinar su valor se emplea la tabla de Wischmeier y Smith. 
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En concreto se han aplicado los siguientes valores a cada ladera, en función de su pendiente: 

Ladera P 

1 0,9 
2 0,9 
3 0,8 
4 0,6 
5 0,6 
6 0,6 
7 0,6 
8 0,6 
9 0,9 

Resultados. 

A continuación, se muestra una tabla resumen del valor de cada factor y el cálculo de la erosión de cada 

una de las laderas estudiadas: 
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LADERA R K LS C P A 

1 146 0,45 7,071 0,011 0,9 4,5994 

2 146 0,45 6,795 0,011 0,9 4,4194 

3 146 0,45 4,382 0,011 0,8 2,5333 

4 146 0,45 0,271 0,011 0,6 0,1174 
5 146 0,45 2,883 0,011 0,6 1,2500 

6 146 0,45 3,819 0,011 0,6 1,6561 
7 146 0,45 3,534 0,011 0,6 1,5324 

8 146 0,45 3,058 0,011 0,6 1,3258 
9 146 0,45 10,507 0,011 0,9 6,8343 

 

Sustituyendo los valores calculados de cada uno de los factores de la ecuación se ha obtenido un valor 

medio de pérdidas de suelo global de 2,6964 Tn /ha año. 

Estos resultados concuerdan con los datos publicados en el servicio WMS “Mapa de la Consejería de Medio 

Ambiente de Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosión del suelo en Andalucía 

(REDIAM)”. En este servicio se expresa las pérdidas de suelos por erosión, expresado en Tn métricas 

/ha/año desde el año 1.992 hasta el año 2019.  

Según este servicio los suelos de la planta solar estudiada en este epígrafe presentan una tasa de erosión 

baja, considerándose ésta dentro del rango de 0-12 tn métricas /ha/año. 
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Planta solar estudaida en WMS Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosión del suelo en Andalucía. 

Fuente: REDIAM. 

Leyenda:  

 

Baja (0-12) 

 
Moderada (12-50) 

 
Alta (50-100) 

 
Muy alta (>100) 

 

6.6.7. Potencial erosivo. Planta solar Matavacas. 

A continuación, se procederá a calcular la tasa de erosión potencial con las condiciones actuales de este 

emplazamiento. 

El modelo paramétrico empleado para la evaluación de la erosión a emplear es el conocido como Ecuación 

Universal de Pérdida de Suelo (método USLE), que, a partir de información referida a seis variables de 

control estima el valor en toneladas métricas por hectárea y año de la cantidad de suelo removido por la 

erosión hídrica laminar y en regueros siguiendo la siguiente fórmula:  

A = R*K*L*S*C*P 
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Donde:  

- Energía de la lluvia (R) 

- Erodabilidad del suelo (K) 

- Longitud de la pendiente (L) 

- Inclinación de la ladera (S) 

- Protección del suelo que proporcionan las cubiertas vegetales (C)  

- Adopción de prácticas de conservación de suelos (P) 

Se estudia el valor de la erosión mediante la aplicación de esta ecuación en siete laderas. Estas laderas se 

han trazado partiendo de los puntos más altos del perímetro de la planta hasta las zonas más bajas. A 

continuación, se muestran las laderas a estudiar para esta planta solar: 

 

Laderas a estudiar en la planta solar Matavacas. 

Factor R: lluvia. 

Para el cálculo de este factor, se emplea el mismo método que para las plantas solares anteriores. Tal y 

como se puede ver a continuación, los suelos de este emplazamiento presentan un valor de este factor que 

oscila entre 100 y 200. Empleando la herramienta “Identify” del software ArcGIS en diversos puntos del 

entorno se obtienen valores en torno a 138. 
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Valor del factor R en el emplazamiento Matavacas según el servicio WMS “Caracterización Agroclimática”. 

Factor K: erodabilidad del suelo. 

Al igual que en las plantas solares anteriores, para el cálculo de este valor se empleará la tabla propuesta 

por Wischmeie, Johson y Cross donde se relacionan distintas características del suelo: el contenido en 

materia orgánica, la estructura del suelo (porcentaje de arenas, limos y arcilla) y su permeabilidad. 

Como se ha visto anteriormente, los suelos del ámbito de actuación de las tres plantas solares se 

encuentran clasificados como franco arcillo arenoso. 

En el servicio WMS “Propiedades físicas del suelo” consultado con anterioridad, se incluye información 

relativa a la media ponderada del contenido de tierra fina en todo el perfil del suelo (unidades: %). Los 

valores obtenidos oscilan entre el 52% y el 54%. Para el cálculo de la erosión se empleará el valor medio: 

53%. 
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Contenido en arena fina de los suelos de la planta solar Matavacas. 

En el mismo servicio WMS anterior, se encuentra asimismo información relativa al contenido de arena en 

todo el perfil del suelo. Los valores obtenidos oscilan en torno al 53%. 
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Contenido en arena fina de los suelos de la planta solar Matavacas. 

En cuanto al porcentaje de materia orgánica se ha empelado el servicio WMS “Propiedades químicas del 

suelo” publicado por la Red de Información Ambiental de Andalucía. Entre las distintas propiedades se 

incluye el contenido de materia orgánica en el horizonte superficial del suelo (unidades: %). Con el empleo 

de la herramienta “identify” del software ArcGIS se han observado valores que oscilan entre de 1,26 y 

1,28%. Se toma por tanto el valor medio 1,27%. 
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Contenido en materia orgánica de los suelos de la planta solar Matavacas. 

En cuanto a la permeabilidad se ha consultado el servicio WMS “Mapa de permeabilidad de Andalucía, 

2006” publicado por la Red de Información Ambiental de Andalucía, en el cual los suelos de la planta solar 

presentan permeabilidad baja. 
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Permeabilidad de los suelos de la planta solar Matavacas. 

Introduciendo los valores determinados en la tabla de Wischmeie, Johson y Cross, se obtiene un valor de 

k de 0,34. 
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Valor de k. 

Factores L y S: topografía. 

Este factor se calculará de igual forma que en las plantas solares anteriores. Como se ha dicho, se han 

estudiado un total de 7 laderas considerándose representativos de la topografía de la planta solar. A 

continuación, se muestran las pendientes de las laderas estudiadas. 
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Laderas estudiadas en la planta solar Dehesilla. 

Los parámetros para el cálculo del factor L y S para cada una de las laderas son los siguientes: 

Ladera 
Longitud (m) Factor Pendiente (%) 

x m s 

1 
58,69 0,5 19 

2 
51,41 0,5 11 

3 
76,87 0,5 17 

4 
66,73 0,5 17 

5 
52,9 0,5 20 

6 
61,28 0,5 14 

7 
50,14 0,5 22 

Factor C: Vegetación. 

Este factor hace referencia a la cubierta vegetal del suelo estudiado y tipo de vegetación que presenta. 

Para determinar el valor de este coeficiente se empela los valores de referencia Wischmeler y Smith, 

teniendo en cuenta que los usos del suelo que según se ha visto la cobertura Corine Land Cover 2018 

clasifica como “sistemas agroforestales” en este emplazamiento. 
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Concretamente en el emplazamiento de esta planta solar, aunque se encuentran pies de encina, la 

superficie cubierta por éstas en mínima. No se observan suelos desnudos, encontrándose la mayor parte 

de la superficie cubierta bien por una cubierta herbácea o bien por una cubierta arbustiva, siendo esta última 

la cobertura dominante. 

La vegetación dominante se caracteriza como matorral bajo y herbáceas. Se considera una cubierta vegetal 

de matorral del 50% y un porcentaje de suelo cubierto del 40%, con una altura media de caída de gota de 

lluvia de 0,5 m. Se considera cubierta sobre el suelo de herbáceas de hoja ancha.  

 

Factor P: Prácticas de conservación. 

Este factor hace referencia al modelo de uso del suelo que se llevará acabo, teniendo en cuenta el empleo 

de medidas anti erosión. Para determinar su valor se emplea la tabla de Wischmeier y Smith. 
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En concreto se han aplicado los siguientes valores a cada ladera, en función de su pendiente: 

Ladera P 

1 0,8 
2 0,6 
3 0,8 
4 0,8 
5 0,8 
6 0,7 
7 0,9 

Resultados. 

A continuación, se muestra una tabla resumen del valor de cada factor y el cálculo de la erosión de cada 

una de las laderas estudiadas: 

 
LADERA R K LS C P A 

1 138 0,34 5,3195 0,011 0,8 2,1964 

2 138 0,34 2,0523 0,011 0,6 0,6355 

3 138 0,34 5,0480 0,011 0,8 2,0843 

4 138 0,34 4,7033 0,011 0,8 1,9420 
5 138 0,34 5,5118 0,011 0,8 2,2758 

6 138 0,34 3,2765 0,011 0,7 1,1838 
7 138 0,34 6,3235 0,011 0,9 2,9373 
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Sustituyendo los valores calculados de cada uno de los factores de la ecuación se ha obtenido un valor 

medio de pérdidas de suelo global de 1,8935 Tn /ha año. 

Estos resultados concuerdan con los datos publicados en el servicio WMS “Mapa de la Consejería de Medio 

Ambiente de Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosión del suelo en Andalucía 

(REDIAM)”. En este servicio se expresa las pérdidas de suelos por erosión, expresado en Tn métricas 

/ha/año desde el año 1.992 hasta el año 2019.  

Según este servicio los suelos de la planta solar estudiada en este epígrafe presentan una tasa de erosión 

baja, considerándose ésta dentro del rango de 0-12 tn métricas /ha/año. 

 

Planta solar estudaida en WMS Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosión del suelo en Andalucía. 

Fuente: REDIAM. 

Leyenda:  

 

Baja (0-12) 

 
Moderada (12-50) 

 
Alta (50-100) 

 
Muy alta (>100) 
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6.7. Flora y vegetación. 

Según el WMS “Mapa de Series de Vegetación de Andalucía”, el ámbito de actuación y sus alrededores se 

encuentran en la serie de vegetación “McQr”. Se trata de la serie de vegetación “temomediterránea 

mariánico-monchiquense y bética seca silicícola de la encina (Quercus rotundifolia): Myrto communis-

Querceto rotundifoliae S”. 

Estas comunidades se describen en la publicación “Datos climáticos aplicados a la Gestión del Medio 

Natural Andaluz II: Series de Vegetación”, editado por: Junta de Andalucía, de la siguiente forma: 

La formación potencial es un encinar (Myrto communis-Quercetum rotundifoliae), que en las umbrías 

y zonas más lluviosas se enriquece con alcornoques (Quercus suber) o incluso quejigos (Quercus 

faginea subsp. broteroi). En el sotobosque son frecuentes y hasta abundantes distintas especies de 

carácter termófilo. La primera etapa de sustitución del encinar en estaciones secas y soleadas es 

un espinar-coscojal (Asparago albi-Rhamnetum oleoidis rhamnetosum oleoidis). También es posible 

encontrar un retamal (Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei), que se sitúa sobre facies 

soleadas, pero con suelos profundos.  

La siguiente etapa en la dinámica regresiva está representada por jarales-aulagares termófilos, muy 

abundantes en las solanas y zonas alteradas de todos los barrancos. Estos jarales desempeñan un 

interesante papel ecológico y se muestran como una etapa bastante duradera, por lo que son 

escasos los cantuesales (Scillo maritimae-Lavanduletum sampaianae). También es posible 

distinguir pastizales terofíticos y oligotróficos (Trifolio cherleriPlantaginetum bellardii), que por 

nitrificación pueden pasar a pastizales subnitrófilos (Trifolio cherleri-Taeniatheretum capitis-

medusae) o nitrófilos (Bromo tectori-Stipetum capensis o Bromo scoparii-Hordeetum leporini) 

A continuación, se describe la vegetación existente en el entorno de cada una de las plantas solares 

proyectadas.  

6.7.1. CRPA3. 

La vegetación natural de la zona se limita a un estrato herbáceo homogéneo, de baja densidad y 

escasamente desarrollado, tal y como se muestra en la imagen a continuación: 

No se aprecia vegetación de ribera asociada a este tipo de entornos, aún dada su proximidad con el cauce 

tributario innominado. 
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Imagen de la zona de actuación. Fuente: propia. 

6.7.2. Dehesilla. 

Este emplazamiento presenta un gran porcentaje de suelo desnudo, ya que se configura como una zona 

de paso y mantenimiento de las instalaciones. No se encuentra vegetación en el subparque flotante. 
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Imagen de la zona de actuación. Fuente: propia. 

 

6.7.3. Matavacas. 

La vegetación de la zona se compone fundamentalmente de un estrato arbustivo discontinuo formado por 

Jara (Cistus ladanifer), Aulaga (Genista scorpius) y Lavanda (Lavandula spp.); y pies dispersos de encina 

(Quercus ilex). Los ejemplares de encina se encuentran gravemente afectados por la enfermedad de la 

seca. 
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Ejemplo de pie de encina afectado por la enfermedad de la seca. Fuente: imágenes propias. 

 

 

Imagen de la zona de actuación. Fuente: imágenes propias. 
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6.7.4. Hábitat de Interés Comunitario. 

En el entorno de la planta solar Dehesilla, no se encuentran hábitats de interés comunitario, al situarse ésta 

rodeada de cultivos de cítricos. En cuanto a la planta CRPA3, ésta se encuentra rodeada del HIC 6310 

(Dehesas perennifolias de Quercus spp), aunque no se encuentra dentro de este hábitat. Por último, la 

planta solar Matavacas, se encuentra dentro del HIC 6310. 

 

HIC en el entorno de las plantas solares CRPA3 y Dehesilla. 
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HIC en el entorno de la planta solar Matavacas. 

La Red de Información Ambiental de Andalucía ha elaborado fichas descriptivas de los Hábitats de Interés 

Comunitario de Andalucía. En ellas este hábitat de describe de la siguiente forma: 

“Formaciones seminaturales de pastizal arbolado con un dosel de especies arbóreas esclerófilas, 

de densidad variable, compuesto, sobre todo, por encinas (Quercus ilex subsp. ballota), alcornoques 

(Q. suber), quejigos (Q. faginea) u otras especies de frondosas como acebuche (Olea europea subsp 

sylvestris), algarrobos (Ceratonia siliqua), etc., que pueden estar acompañados o no por un estrato 

de matorral más o menos disperso.  

El hábitat se ha asimilado al concepto de formación adehesada definido por la Ley de la Dehesa de 

Andalucía, es decir, superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de cabida 

cubierta (superficie de suelo cubierta por la proyección de la copa de los árboles) comprendida entre 

el 5% y el 75%, compuesto principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y 

ocasionalmente por otro arbolado, que permita el desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo 

(pasto), para aprovechamiento del ganado o de las especies cinegéticas. Las formaciones 

adehesadas pueden estar formadas por cultivos de secano o por matorral bajo o de mayor porte, 

disperso, que se disponen bajo el estrato arbóreo.  
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Respecto a la fauna, ésta es muy rica. El principal aprovechamiento de estas formaciones es 

ganadero, siendo explotado por ganado vacuno, ovino, caprino o porcino, en régimen extensivo, 

aunque, de modo alternativo o complementario, son aprovechados por ungulados silvestres como 

ciervos (Cervus elaphus), jabalíes (Sus scrofa), gamos (Dama dama) o corzos (Capreolus 

capreolus), etc., generalmente con uso cinegético.  

Además, este HIC es fundamental para la fauna natural de muy diverso tipo, especialmente si las 

formaciones adehesadas se alternan con zonas de bosques o matorrales en sus proximidades. 

Junto a especies animales más comunes y abundantes, estos medios son aprovechados por 

especies muy amenazadas actualmente, destacando las aves rapaces (águila imperial ibérica), la 

grulla común (Grus grus), la cigüeña negra, el lince ibérico (Lynx pardinus), etc.”. 

En cuanto a su distribución, la ficha correspondiente a este hábitat dentro de la publicación “Bases 

ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España”, 

ubica este HIC en la región mediterránea de Europa. En España la presencia de este hábitat se ubica la 

mitad oeste de España. A continuación, se muestran las ubicaciones estimadas de este HIC: 

 

Ubicaciones estimadas del HIC 6310 en la publicación Bases ecológicas preliminares para la conservación de los 

tipos de hábitat de interés comunitario en España 

En las fichas elaboradas por la Red de Información Ambiental de Andalucía, este HIC se ubica en gran 

parte de Andalucía. 
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Distribución del HIC 6310 en Andalucía según la REDIAM. 

En la publicación “Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés 

comunitario en España”, se analiza y evalúa el estado de conservación y perspectiva de futuro de este Hic, 

concluyendo ambas como “mala”. Esta publicación afirma que “las malas perspectivas de futuro del tipo de 

hábitat se deben sobre todo a la ausencia generalizada de regeneración natural del arbolado, debida, a su 

vez, a la práctica ausencia de dispersantes y matorrales clave ligada al mantenimiento, año tras año, de 

cargas ganaderas excesivas.  

Esta situación supone un grave riesgo de mantenimiento a largo plazo, pues no existen árboles jóvenes 

que puedan compensar la mortalidad natural de los adultos. Además, esta mortalidad es probable que se 

incremente en un futuro próximo debido a la acción de enfermedades introducidas y/o al previsible aumento 

de las tempertauras y disminución de las precipitaciones. Mientras que la ausencia de regeneración se 

produce en todas las dehesas, el incremento en la mortalidad de los árboles adultos parece ser mayor en 

las más meridionales.” 

La misma publicación recomienda que para garantizar la conservación de este HIC a largo plazo de deben 

prevenir los cambios de usos de suelos y promover la regeneración natural de las poblaciones de árboles.  

 



 

 

227 

6.7.5. Planes de Conservación. 

Ninguno de los huertos solares proyectados se encuentra dentro del ámbito de aplicación de Planes de 

Conservación de especies vegetales. La planta solar Matavacas, se encuentra próxima al Plan de 

Recuperación y Conservación de Helechos. 

 

Ámbito de aplicación del Plan de Conservación de los Helechos en el entorno de la planta solar Matavacas. 

 

El Plan de Recuperación y Conservación de Helechos se aprueba en el año 2012 y su ámbito de aplicación 

se compone de las áreas que en ese momento se consideraron de distribución de las especies incluidas 

en el plan o como áreas potenciales para cumplir con los objetivos del plan. 

La Comunidad Autónoma de Andalucía, a través del Decreto 23/2012, de 14 de febrero, por el que se regula 

la conservación y uso sostenible de la flora y fauna silvestre y sus hábitats, actualiza el Catálogo Andaluz 

de Especies Amenazadas aprobado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, y cataloga a las especies 

amenazadas incluidas en dicho Plan de Recuperación y Conservación de Helechos de la siguiente forma: 
 

«Extintas»: 

- Dryopteris guanchica Gibby & Jermy. 
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«En peligro de extinción»: 

- Asplenium marinum L. 

- Christella dentata (Forssk.) Browsey & Jermy. 

- Culcita macrocarpa C. Presl. 

- Diplazium caudatum (Cav.) Jermy. 

- Dryopteris tyrrhena Fraser-Jenkins & Reichst. 

- Marsilea batardae Launert. 

- Phyllitis sagittata (DC.) Guinea & Heywood. 

- Psilotum nudum (L.) PB. 

- Pteris incompleta Cav. 

- Vandenboschia speciosa (Willd.) G. Kunkel (= Trichomanes speciosum Willd.). 

«Vulnerables»: 

- Equisetum palustre L. 

- Isoetes durieui Bory. 

- Marsilea strigosa Willd. 

 

Las finalidad y objetivos de este plan se establece en el punto 7 del mismo, siendo los siguientes: 

- Alcanzar un tamaño de población y un estado de conservación tal que permita pasar las especies del Plan 

catalogadas como «en peligro de extinción» a la categoría de «vulnerables» en el Catálogo Andaluz de 

Especies Amenazadas. 

- Para las especies catalogadas como «vulnerable» en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas, la 

finalidad es pasarlas al Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPE). Los 

objetivos necesarios para obtener dicha finalidad son:  

1. Mejorar o mantener el hábitat de las áreas donde se asientan las poblaciones de las especies 

del Plan y aquellas potenciales de ser ocupadas.  

2. Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a las especies de pteridófitos.  

3. Aumentar los efectivos de las poblaciones e incrementar el número de núcleos poblacionales 

en los casos en que sea necesario.  

4. Incrementar los conocimientos y herramientas destinados a la gestión aplicada a la 

conservación de las especies incluidas en el Plan.  

5. Conseguir que la mayor parte de la sociedad manifieste una actitud positiva hacia la 

conservación de las especies tratadas en el Plan. 
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Según la información disponible en la REDIAM el entorno de la planta solar Matavacas es un área de 

distribución o área potencial de la especie Marsilea batardae. Esta especie se encuentra incluida en la 

Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los Hábitats Naturales y de la 

Fauna y Flora Silvestres, concretamente en el Anexo II, que incluye a las especies animales y vegetales de 

interés comunitario para cuya conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. En 

el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado mediante Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, 

se incluye como “en peligro de extinción”. 

Aunque el propio plan reconoce que esta especie presenta un estado de conservación aceptable, también 

se afirma que el estatus de los núcleos de población de Marsilea batardae en la zona del Andévalo y 

adyacentes es preocupante ya que sufren agresiones debido al manejo del territorio. 

Las amenazas que sufren los helechos se agrupan en las siguientes categorías: degradación del hábitat, 

degradación y contaminación acuática, aislamiento poblacional, usos recreativos, especies invasoras, 

enfermedades y plagas, alteraciones climáticas e incendios. 

6.7.6. Visor de especies protegidas. 

Se ha consultado el Visor de Distribución de Especies Protegidas de la Junta de Andalucía, para tener una 

mayor idea de las especies que pudieran encontrarse en el ámbito de las plantas solares proyectadas o su 

entorno. 

 

6.7.6.1. CRPA3. 

Se realiza la consulta para la ubicación de la planta solar, en un polígono rectangular de 250 m² de superficie 

que se muestra a continuación: 
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Área consultada en el Visor de Distribución de Especies Protegidas de la Junta de Andalucía 

 

En la consulta realizada, se han hallado las siguientes especies: 

Nombre científico Nombre común Año dato Tipo de dato Catalogo andaluz 

Elatine brochoni  2007 FAME  

Eryngium corniculatum  2006-07 FAME  

Eryngium galioides  2007 FAME  

Marsilea batardae Trébol de cuatro hojas 2006-07 FAME En peligro de extinción 

Pilularia minuta  2006-08 FAME LAESRPE 

Verbascum barnadesii  2011 FAME  

Zannichellia obtusifolia  1996 FAME  

 

6.7.6.2. Dehesilla. 

Se realiza la consulta para la ubicación de la planta solar, en un polígono rectangular de 152.020 m² de 

superficie que se muestra a continuación: 
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Área consultada en el Visor de Distribución de Especies Protegidas de la Junta de Andalucía 

 

En la consulta realizada, se han hallado las siguientes especies: 

Nombre científico Nombre común Año dato Tipo de dato Catalogo andaluz 

Elatine brochoni  2007 FAME  

Pilularia minuta  2007 FAME LAESRPE 

Zannichellia obtusifolia  1996 FAME  

 

6.7.6.3. Matavacas. 

Se realiza la consulta para la ubicación de la planta solar, en un polígono rectangular de 60.681 m² de 

superficie que se muestra a continuación: 
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Área consultada en el Visor de Distribución de Especies Protegidas de la Junta de Andalucía 

 

En la consulta realizada, se han hallado las siguientes especies: 

Nombre científico Nombre común Año dato Tipo de dato Catalogo andaluz 

Lavandula viridis   FAME  

Najas minor  1999 FAME  

 

6.8. Fauna. 

Para describir la fauna que potencialmente puede habitar en el ámbito de actuación, se distinguen entre los 

tres grupos faunísticos más importantes: aves, reptiles y anfibios, y mamíferos. 

De forma general, es bastante complicado realizar un inventario faunístico completo y adecuado al territorio. 

Por este motivo, se ha realizado el siguiente inventario tomando como base la bibliografía de referencia, 

tratando de concretar los datos con los escasos avistamientos y evidencias encontradas en las visitas de 

campo. Por lo tanto, el hecho de que a continuación se incluyan muchas especies no implica 

necesariamente que vayan a estar presentes en el perímetro de influencia de la actuación, ya que la escala 

a la que se trabaja (1:50.000) lleva aparejada una cierta generalización de las condiciones de un entorno 

muy amplio. 
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6.8.1. Aves. 

Con los datos recopilados del Atlas de las Aves de España (SEO/BirdLife) y del Libro Rojo de las aves de 

España, se ha elaborado un listado de especies de posible presencia en el ámbito de estudio.  

ESPECIES (NOMBRE CIENTÍFICO) LRA ESPECIES (NOMBRE CIENTÍFICO) LRA 

Abejaruco común (Merops apiaster) - Curruca tomillera (Sylvia conspicillata) - 

Abubilla (Upupa epops) - Elanio Común (Elanus caeruleus) - 

Agateador común (Certhis brachydactyla) - Escribano montesino (Emberiza cia) - 

Águila real (Aquila chrysaetos) - Estornino negro (Sturnus unicolor) - 

Águila-azor Perdicera (Hieraaetus fasciatus) VU Gallineta común (Gallinula chloropus) - 

Aguililla calzada (Hieraaetus pennatus) - Ganga común (Pterocles alchata) - 

Aguilucho cenizo (Circus pygargus) VU Gavilán Común (Acciper nisus) - 

Aguilucho Lagunero Occidental (Circus 
aeruginosus) 

- Gaviota Reidora (Larus ridibundus) - 

Alcaraván común (Burhinus oedicnemus) - Golondrina común (Hirundo rustica) - 

Alcaudón común (Lanius senator) - Golondrina dáurica (Hirundo daurica) - 

Alcaudón real (Lanius excubitor) - Gorrión chillón (Petronia petronia) - 

Alcotán europeo (Falco subbuteo) - Gorrión común (Passer domesticus) - 

Alondra común (Alauda arvensis) - Gorrión moruno (Passer hispanoliensis) - 

Alzacola (Cercothichas galactotes) VU Grajilla (Corvus monedula) - 

Ánade azulón (Anas Platyhynchos) - Halcón peregrino (Falco Peregrinus) - 

Andarríos chico (Actitis hypoleucos) - Herrerillo capuchino (Parus cristatus) - 

Arrendajo (Garrulus glandarius) - Herrerillo común (Parus caeruleus) - 

Autillo (Otus scorps) - Jilguero (Carduelis carduelis) - 

Avefría europea (Vanellus vanellus) LR,nt Lavandera blanca (Motacilla alba) - 

Avión común (Delichon urbica) - Lavandera boyera (Motacilla flava) - 

Avión roquero (Ptyonoprogne rupestris) - Lechuza común (Tyto alba) - 

Avión Zapador (Riparia riparia) - Martín Pescador (Alcedo atthis) - 

Avutarda Común (Otis tarda) EN Milano negro (Milvus migrans) - 

Azor común (Accipiter gentilis) - Milano real (Milvus milvus) EN 

Bisbita Campestre (Anthus campestris) - Mirlo Acuático (Cinclus cinclus) - 

Búho chico (Asio otus) - Mirlo común (Turdus merula) - 

Búho real (Bubo bubo) - Mito (Aegithalos caudatus) - 

Buitre leonado (Gyps fulvus) - Mochuelo común (Athene noctua) - 

Busardo ratonero (Buteo buteo) - Oropéndola (Oriolus oriolus) - 

Calandria (melanocorypha calandra) - Paloma Bravía (Columba livia) - 

Cárabo común (Strix aluco) - Paloma torcaz (Columba palumbus) - 

Carbonero común (Parus major) - Paloma Zurita (Columba oenas) - 

Carbonero Garrapinos (Parus ater) - Papamoscas gris (Muscicapa striata) - 

Carraca (Coracias garrulus) - Pardillo común (Carduelis cannabina) - 
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ESPECIES (NOMBRE CIENTÍFICO) LRA ESPECIES (NOMBRE CIENTÍFICO) LRA 

Carricero común (Acrocephalus scirpaceus) - Perdiz roja (Alectoris rufa) - 

Cernícalo Primilla (Falco naumanni) - Pico picapinos (Dendrocopos major) - 

Cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) - Pinzón vulgar (Fringilla coelebs) - 

Chochín (Troglodytes troglodytes) - Pito real (Picus viridis) - 

Chotacabras gris (Caprimulgus europaeus) - Rabilargo (Cyanopica cyanus) - 

Chotacabras pardo (Caprimulgus ruficollis) - Reyezuelo listado (Regulus ignicapillus) - 

Chova piquirroja (Pyrrhocorax pyrrhocorax) - Roquero solitario (Monticola solitarius) - 

Cigüeña blanca (Ciconia ciconia) - Ruiseñor común (Luscinia megarhynchos) - 

Codorniz común (Coturnix coturnix) - Sisón común (Tetrax tetrax) VU 

Cogujada común (Galerida cristata) - Somormujo Lavanco (Podiceps cristatus) - 

Cogujada montesina (Galerida theklae) - Tarabilla común (Saxicola torquata) - 

Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus) - Terrera común (Calandrella 
brachydactyla) 

- 

Collalba gris (Oenanthe oenanthe) - Torcuello (Jynx torquilla) - 

Collalba negra (Oenanthe leucura) - Tórtola común (Streptopelia turtur) VU 

Collalba rubia (Oenanthe hispanica) - Totovía (Lullula arborea) - 

Críalo europeo (Clamator glandarius) - Trepador azul (Sitta europaea) - 

Cuco común (Cuculus canorus) - Triguero (Miliaria calandra) - 

Cuervo (Corvus corax) DD Urraca (Pica pica) - 

Culebrera europea(Circaetus gallicus) - Vencejo común (Apus apus) - 

Curruca capirotada (Sylvia atricapilla) - Vencejo Real (Apus melba) - 

Curruca carrasqueña (Sylvia cantillans) - Verdecillo (Serinus serinus) - 

Curruca mirlona (Sylvia hortensis) - Verderón común (Carduelis chloris) - 

Curruca mosquitera (Sylvia borin) - Zorzal charlo (Turdus viscivorus) - 

Curruca rabilarga (Sylvia undata) - Zorzal común (Turdus philomelos) - 

 

6.8.2. Anfibios y reptiles. 

Para este inventario se han consultado los trabajos Distribución y Biogeografía de los Anfibios y Reptiles 

en España y Portugal (Pleguezuelos 1997), Anfibios Españoles (Salvador y García-París 2001), Libro Rojo 

de los Anfibios y Reptiles de España (2002) y el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas: 

ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO) LRA 
Culebra bastarda (Malpolon monspenssulanus) - 

Culebra de escalera (Elaphe scalaris) - 

Culebra de herradura (Coluber hippocrepis) - 

Culebra viperina (Natrix maura) - 

Galapago leproso (Mauremys leprosa) - 

Lagartija cenicienta (Psammodromus hispanicus) - 
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ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO) LRA 
Lagartija colilarga (Psammodromus algirus) - 

Lagarto ocelado (Lacerta lepida) - 

Rana común (Rana perezi) - 

Salamanquesa común (Tarentola mauritanica) - 

Sapillo Pintojo (Discoglossus galganoi) - 

Sapo común (Bufo bufo) - 

Tritón ibérico (Triturus boscai) - 

 

6.8.3. Mamíferos. 

Este inventario se ha realizado a partir de los mapas de distribución global en la Península Ibérica 

(Mamíferos de España. Blanco 1998), el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados de Andalucía y el Atlas 

Y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España 

ESPECIE (NOMBRE CIENTÍFICO) LRA 
Conejo (Oryctolagus coniculus) - 

Lince Ibérico (Lynx pardinus) EN 

Meloncillo (Herpetes ichneumon) - 

Murcielago de cueva (Miniopterus schreibersii) VU 

Murcielago grande de herradura (Rhinolophus ferrumequinum) VU 

Murcielago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi) VU 

Murcielago mediterráneo de herradura (Rhinolophus euryale) VU 

Murcielago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) - 

Murcielago ratonero grande (Myotis myotis) VU 

Rata de agua (Arvicola sapidus ) VU 

Rata parda (Rattus norvegicus) - 

Ratón casero (Mus domesticus) - 

Zorro rojo (Vulpes vulpes) - 

 

6.8.4. Planes de Conservación.  

Se ha consultado los servicios WMS relativos a distintos planes de conservación del entorno de las plantas 

solares. La actuación se encuentra dentro de ámbito de aplicación de varios de ellos. 
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6.8.4.1. Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias. 

El Plan de Recuperación y Conservación de Aves Esteparias se aprueba en el año 2012 y su ámbito de 

aplicación se compone de las áreas que en ese momento se consideraron de distribución de las especies 

incluidas en el plan o como áreas potenciales para cumplir con los objetivos del plan. 

El Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas aprobado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, de la Flora 

y la Fauna Silvestres, cataloga a las especies incluidas en dicho Plan de la siguiente forma: 

«En peligro de extinción»: 

- avutarda (Otis tarda) 

- torillo andaluz (Turnix sylvatica). 

«Vulnerable»: 

- aguilucho cenizo (Circus pygargus) 

«Interés Especial» 

- alondra ricotí (Chersophilus duponti). 

- ganga ibérica (Pterocles alchata) 

- ganga ortega (Pterocles orientalis) 

- sisón (Tetrax tetrax) 

La finalidad y objetivos del Plan se establece en el punto 7 del mismo, siendo alcanzar un tamaño de 

población y un estado de conservación tal que permita disminuir la categoría de amenaza que actualmente 

ostentan estas especies en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas: 

- Mejorar o mantener el hábitat de las áreas donde se asientan las poblaciones de las especies del 

presente Plan y aquellas potenciales de ser ocupadas.  

- Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a las poblaciones de las especies 

objeto del Plan, principalmente la pérdida de hábitat.  

- Aumentar los efectivos de las poblaciones e incrementar el número de núcleos poblacionales.  

- Incrementar los conocimientos y herramientas destinados a la gestión aplicada a la conservación 

de las especies incluidas en el presente Plan.  

- Conseguir que la mayor parte de la sociedad manifieste una actitud positiva hacia la conservación 

de las especies tratadas en el Plan.  

- Establecer mecanismos que fomenten la implicación de todos los sectores de la sociedad en la 

conservación de las especies de aves esteparias. 

Según el servicio WMS “Mapa del ámbito de aplicación del Plan de Conservación de Aves Esteparias” de 

la REDIAM, los emplazamientos de los parques fotovoltaicos CRPA3 y Dehesilla se encuentran incluidos 

en dicho ámbito de actuación, al encontrarse en zonas potencialmente frecuentadas por la avutarda (Otis 

tarda) y el sisón (Tetrax tetrax). 
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Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación y Conservación del sisón (Tetrax tetrax). 

 

Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación y Conservación de la avutarda (Otis tarda). 
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En cuanto a la avutarda, ésta se encuentra clasificada como “en peligro de extinción” en el Catálogo Andaluz 

de Especies Amenazadas aprobado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre. El sisón se encuentra catalogado 

como especie de “interés especial” en el mismo catálogo. 

En cuanto al estado de conservación de estas especies de la avutarda se dice que: 

“El tamaño de la población reproductora ha aumentado en los últimos años hasta unos 350 

individuos. Mantener esta cifra en la actualidad es todo un logro, si se tiene en cuenta la historia 

reciente, pues ha desaparecido de muchos enclaves donde su presencia ha estado documentada, 

como Guadix, Baza, El Temple, Doñana, Jerez o Bobadilla. Se ha estimado que si siguieran 

actuando los factores de amenaza con la misma intensidad, la probabilidad de extinción de la 

especie a 100 años sería de un 85-99%.  

La histórica presión cinegética y la transformación de la estepa cerealista son las razones 

fundamentales que explican la situación por la que atraviesa la avutarda común en el presente. Una 

de las claves actuales para la conservación de este animal es la reducida supervivencia juvenil, que 

es la más baja de las conocidas en poblaciones de esta especie, lo que induce un gran desequilibrio 

entre productividad y mortalidad, con una dinámica de poblaciones regresiva. El reto está, pues, en 

tratar de incrementar la productividad y de reducir la mortalidad adulta por colisiones con tendidos 

eléctricos.” 

Sobre el sisón se recoge lo siguiente: 

“Es una especie que nidifica en todas las provincias andaluzas, concentrándose sus efectivos más 

numerosos en el Valle del Guadalquivir, Andévalo y estepas de Granada, ocupando hábitats que se 

caracterizan por constituir espacios abiertos, bien cultivos cerealistas, pastizales y dehesas con baja 

densidad de arbolado, e incluso espartales en las provincias más orientales.  

Son las modificaciones que sufren estos medios los principales problemas de conservación que 

amenazan a la especie, que se ve muy favorecida con actuaciones como el fomento de cultivos de 

leguminosas de secano, mantenimiento de pastizales y linderos, y evitar los trabajos con maquinaria 

en el periodo comprendido entre abril y julio.  

La especie se adapta bien a los medios cultivados aunque no a los de régimen intensivo, 

seleccionando aquellos con una mayor diversidad de mosaico paisajístico; prefiere espacios con 

plantas que no superen los 20 cm de altura, si bien necesita parcelas con cierta cobertura vegetal 

para refugiarse, y terrenos despejados para alimentarse y desarrollar el cortejo.  

Aunque se desconoce el tamaño de la población andaluza, se sabe que supera los 5.000 machos 

reproductores, con una distribución en pequeños núcleos reproductores, con densidades 
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normalmente bajas. Lo que sí se ha constatado es una tendencia poblacional descendente en el 

conjunto de Andalucía.” 

Las amenazas que sufren estas especies se agrupan en las siguientes categorías: cambios de usos del 

suelo, intensificación de la agricultura, infraestructuras, molestias por actividades recreativas, incremento 

de las tasas de depredación, caza furtiva, cambio climático. 

6.8.4.2. Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica. 

Según el servicio WMS “Mapa del ámbito de aplicación del Plan de Conservación del Águila Imperial Ibérica” 

de la REDIAM, los emplazamientos la planta solar Matavacas se encuentra incluida en éste. 

 

Ámbito de aplicación del Plan de Conservación del Águila Imperial Ibérica. 

El Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica se aprueba en el año 2012 y su ámbito de aplicación 

se compone de las áreas que en ese momento se consideraron de distribución de esta especie o como 

áreas potenciales para cumplir con los objetivos del plan. 

Tal y como se expone en el apartado 7 del Plan, su finalidad es alcanzar un tamaño de población y un 

estado de conservación tal que permita reducir el nivel de amenaza de la especie de la categoría «en peligro 

de extinción» a la categoría «vulnerable» en el Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas.  

Los objetivos necesarios para obtener dicha finalidad son: 
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- Mejorar o mantener el hábitat de las áreas donde se asientan las poblaciones de águila imperial y 

aquellas potenciales a ser ocupadas dotándolas de las características requeridas por la especie.  

- Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a las poblaciones de águila imperial.  

- Aumentar los efectivos de las poblaciones e incrementar el número de núcleos poblacionales.  

- Incrementar los conocimientos y las herramientas destinados a la gestión aplicada a la 

conservación del águila imperial. 

- Conseguir que la mayor parte de la sociedad manifieste una actitud positiva hacia la conservación 

del águila imperial.  

- Establecer mecanismos que fomenten la implicación de todos los sectores de la sociedad en la 

conservación del águila imperial. 

Respecto al estado de conservación de esta especie se recoge lo siguiente: 

“La población mundial de esta especie se localiza básicamente en el centro, oeste y suroeste de la 

Península Ibérica, un área de distribución mucho más reducida que la que originalmente ocupaba. 

La población actual se estructura en una serie de pequeñas subpoblaciones, permaneciendo con 

alto grado de aislamiento el núcleo de Doñana (lo que justifica las actuaciones de reintroducción en 

Cádiz y reforzamiento de Doñana), una situación preocupante ya que normalmente es el paso previo 

a la extinción de una especie, y la que ha llevado al águila imperial a convertirse en el águila más 

amenazada de Europa y una de las cuatro más amenazadas del mundo. La población andaluza se 

localiza en dos núcleos principales, Marismas del Guadalquivir y Sierra Morena, y actualmente está 

constituida por 60 parejas según los datos del censo de 2009 y la tendencia poblacional en el período 

comprendido entre el 2006 y 2009 ha sido creciente.” 

Esta especie está incluida en el Anexo I de la Directiva Aves (Directiva 2009/147/CE, del Consejo), y a nivel 

estatal está protegida desde 1973 por el Decreto 2573/1973, y registrada como «en peligro de extinción» 

en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (R.D.439/1990) y en el Libro Rojo de los Vertebrados 

de España desde 1992. En Andalucía está declarada «en peligro de extinción» por el Catálogo Andaluz de 

Especies Amenazadas y «en peligro crítico de extinción» en el Libro Rojo de los Vertebrados Amenazados 

de Andalucía (2001). 

Las amenazas que sufren estas especies se agrupan en las siguientes categorías: electrocuciones, 

venenos, disparos, falta de alimento, destrucción y fragmentación del hábitat, molestias, contaminantes 

(por el consumo de presas muertas o heridas por disparos cuyos cartuchos contenían plomo). 
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6.8.4.3. Plan de Recuperación y Conservación de las Aves Necrófagas. 

Según el servicio WMS “Mapa del ámbito de aplicación del Plan de Conservación de las Aves Necrófagas” 

de la REDIAM, los emplazamientos la planta solar Matavacas se encuentra en dicho ámbito de aplicación, 

al encontrarse en zonas potencialmente frecuentadas por el buitre negro. 

 

Ámbito de aplicación del Plan de Recuperación y Conservación de las Aves Necrófagas (Buitre negro). 

El Plan de Recuperación y conservación de las Aves Necrófagas se aprueba en el año 2012 y su ámbito 

de aplicación se compone de las áreas que en ese momento se consideraron de distribución de las especies 

incluidas en el plan o como áreas potenciales para cumplir con los objetivos del mismo. 

Establece medidas de protección para tres especies en peligro de extinción: quebrantahuesos, milano real 

y alimoche, y otra vulnerable, el buitre negro. 

El Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas aprobado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, cataloga a 

las especies incluidas en el Plan de la siguiente forma: 

«En peligro de extinción»: 

- quebrantahuesos (Gypaetus barbatus) 

- alimoche (Neophron percnopterus) 

 «De interés especial»: 

- buitre negro (Aegypius monachus) 
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- milano real (Milvus milvus) 

La finalidad del Plan es alcanzar un tamaño de población y un estado de conservación tal que permita 

disminuir la categoría de amenaza que actualmente ostentan estas especies en el Catálogo Andaluz de 

Especies Amenazadas.  

Los objetivos necesarios para obtener dicha finalidad son: 

- Mejorar o mantener el hábitat de las áreas donde se asientan las poblaciones de las especies del 

presente Plan y aquellas potenciales de ser ocupadas.  

- Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a las especies de aves necrófagas.  

- Aumentar los efectivos de las poblaciones e incrementar el número de núcleos poblacionales del 

quebrantahuesos.  

- Incrementar los conocimientos y herramientas destinados a la gestión aplicada a la conservación 

de las especies incluidas en el presente Plan.  

- Conseguir que la mayor parte de la sociedad manifieste una actitud positiva hacia la conservación 

de las especies tratadas en el Plan.  

- Establecer mecanismos que fomenten la implicación de todos los sectores de la sociedad en la 

conservación de las especies de aves necrófagas. 

Respecto al estado de conservación de esta especie se dice que “las poblaciones de buitre negro muestran 

evidencias de recuperación desde los años ochenta, ya que han pasado de 134 parejas reproductoras en 

1998 a 277 en 2009 (actualmente la población andaluza representa aproximadamente un 13% de la 

población española).” 

El Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas aprobado por la Ley 8/2003, de 28 de octubre, cataloga al 

buitre negro como “de interés especial”. 

Las amenazas que sufren estas especies se agrupan en las siguientes categorías: venenos y toxicidad 

ambiental, disponibilidad de alimento, electrocución y colisión, molestias. 

6.8.4.4. Plan de Recuperación y Conservación del Lince Ibérico. 

Según el servicio WMS “Mapa del ámbito de aplicación del Plan de Conservación del Lince Ibérico” de la 

REDIAM, los emplazamientos de las plantas solares Matavacas y Dehesilla se encuentran en dicho ámbito 

de aplicación, al encontrarse en zonas potencialmente frecuentadas por esta especie. 
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Ámbito de aplicación del Plan de Conservación del Lince Ibérico. 

 

El Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica se aprueba en el año 2012 y su ámbito de aplicación 

se compone de las áreas críticas y potenciales. Se consideran áreas críticas para la especie las zonas 

ocupadas actualmente por los núcleos de población de Andújar-Cardeña y de Doñana-Aljarafe.  

Se considera como áreas potenciales las zonas de: Doñana-Aljarafe, Guadalmellato, Guarrizas y áreas 

previstas de expansión de Andújar-Cardeña, incluyendo las áreas de conexión entre éstas y Guadalmellato 

y Guarrizas, Área de conexión Doñana-Sierra Morena.  

La finalidad del Plan de Recuperación era alcanzar un tamaño de población de 315 individuos antes del 

año 2016 y un estado de conservación tal que permita reducir el nivel de amenaza de la especie de la 

categoría «en peligro de extinción» a la categoría «vulnerable» en el Catálogo Andaluz de Especies 

Amenazadas. 

La Junta de Andalucía hace público el censo de linces en Andalucía de 2021 habiéndose alcanzado en los 

522 ejemplares, fruto de las medidas y el cumplimiento de los objetivos de conservación recogidos en el 

Plan, constatándose un crecimiento continuo de la población en la comunidad. 
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Las finalidad y objetivos de este plan se establece en el punto 7 del mismo, siendo los siguientes: 

- Conseguir una población de 315 linces (sin mostrar signos de declives) para 2016 repartidos entre 

el área de Doñana (75 linces) y Sierra Morena (Cárdena-Andújar, Guarrizas y Guadalmellato) de 

240 ejemplares.  

- Disponer de un hábitat de 1.100 km2 para 2016 con presencia estable de lince (500 km2 en el área 

de Doñana y 600 km2 en Sierra Morena, con una presencia de conejo de 2 conejos/ha de media). 

Entre las tres áreas de Sierra Morena debe existir una conexión entre las poblaciones.  

- Reducir la mortalidad por atropello del lince en Doñana (menos del 3% de la población por año en 

la media de los 5 años del plan).  

- Mantener un seguimiento sanitario continuado en las distintas poblaciones de lince (mínimo de 10 

ejemplares en Doñana y 18 en Sierra Morena de media anual en los 5 años del Plan). 

- Conseguir un reforzamiento genético en Doñana consistente en al menos 5 individuos estables (2 

en el Parque Nacional, 2 en Coto del Rey/Aljarafe y 1 en el Abalario), provenientes de Sierra 

Morena. 

- Mantener una población cautiva estable con el 85% de la variabilidad genética de las poblaciones 

silvestres y conseguir unos 20 ejemplares por año provenientes de la cría en cautividad, adaptados 

a la vida silvestre, para ser usados en los proyectos de reintroducción. 

- Conseguir que la mayor parte de la sociedad manifieste una actitud positiva hacia el lince ibérico 

(más del 80% a nivel andaluz e igual porcentaje para las poblaciones de influencia de las áreas 

críticas y potenciales). 

Respecto al estado de conservación de esta especie se dice que, aunque históricamente esta especie pudo 

habitar toda la península, actualmente su área de distribución de reduje fundamentalmente a Andalucía, 

donde se encuentran dos poblaciones principales, una en Sierra Morena y otra en Doñana. Asimismo, se 

muestra una tendencia poblacional creciente, que se ha mantenido en los últimos censos realizados. 

La Directiva 92/43/CE, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres, 

incluye al lince ibérico en el Apéndice II (especie prioritaria que debe ser objeto de medidas especiales de 

conservación del hábitat), y en el Apéndice IV (totalmente protegida). En España y en Andalucía está 

catalogado como «en peligro de extinción» según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y el 

Catálogo Andaluz de Especies Amenazadas. 

Las amenazas que sufren estas especies se agrupan en las siguientes categorías: escasez de presas, 

alteración del hábitat, eliminación del hábitat, fragmentación de poblaciones, mortalidad ocasionada por el 

hombre, factores estocásticos, aspectos sanitarios. 
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6.8.5. Visor de especies protegidas. 

Se ha consultado el Visor de Distribución de Especies Protegidas de la Junta de Andalucía, para tener una 

mayor idea de las especies que pudieran atravesar el entorno de actuación. Para ello, se han empleado 

para la consulta un recinto de mayor área que para la consulta de flora, dado que área de distribución de 

un individuo de cualquier especie faunística es mayor que la de flora, siendo el recinto consultado el 

siguiente: 

 

Área consultada en el Visor de Distribución de Especies Protegidas de la Junta de Andalucía. 

 

En la consulta realizada, se han hallado datos de la presencia de varias especies de aves protegidas: águila 

real, cigüeña negra, elanio común, avutarda común, ortega y sisón común. Cabe destacar que la avutarda, 

ortega y el sisón se encuentran incluidas en el Plan de Conservación de Aves Esteparias.  

Respecto al águila real y la cigüeña negra se encuentran dentro de los objetivos prioritarios de conservación 

de la ZEC Andévalo Occidental, en la cual se ubica la planta solar Matavacas. 

A continuación, se muestran los datos obtenidos en la consulta. 
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Nombre Nombre Comun Código ID UTM Año Tipo de dato Catalogo Andaluz 

Aquila chrysaetos Águila real 15017 130041600 2018-2018 Seguimiento de aves territoriales LAESRPE 

Aquila chrysaetos Águila real 15017 110041600 2011-2014 Seguimiento de aves territoriales LAESRPE 

Aquila chrysaetos Águila real 15017 110041550 2011-2014 Seguimiento de aves territoriales LAESRPE 

Ciconia nigra Cigüeña negra 2442 110041600 2009-2017 Seguimiento de aves territoriales En peligro de extinción 

Elanus caeruleus Elanio común 15030 130041600 1992-2011 Seguimiento de aves territoriales LAESRPE 

Elanus caeruleus Elanio común 15030 125041600 1992-2011 Seguimiento de aves territoriales LAESRPE 

Elanus caeruleus Elanio común 15030 125041550 1992-2011 Seguimiento de aves territoriales LAESRPE 

Elanus caeruleus Elanio común 15030 120041600 2008-2011 Seguimiento de aves territoriales LAESRPE 

Elanus caeruleus Elanio común 15030 115041600 2008-2011 Seguimiento de aves territoriales LAESRPE 

Otis tarda Avutarda común 2519 130041600 2010-2016 Seguimiento de Avutarda En peligro de extinción 

Otis tarda Avutarda común 2519 125041650 2003-2003 Seguimiento de Avutarda En peligro de extinción 

Otis tarda Avutarda común 2519 125041600 2003-2019 Seguimiento de Avutarda En peligro de extinción 

Otis tarda Avutarda común 2519 125041550 2003-2019 Seguimiento de Avutarda En peligro de extinción 

Otis tarda Avutarda común 2519 120041650 2003-2003 Seguimiento de Avutarda En peligro de extinción 

Otis tarda Avutarda común 2519 120041600 2003-2019 Seguimiento de Avutarda En peligro de extinción 

Otis tarda Avutarda común 2519 120041550 2003-2019 Seguimiento de Avutarda En peligro de extinción 

Pterocles orientalis Ortega 2607 130041650 2007-2019 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 130041600 2007-2019 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 125041650 2007-2019 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 125041600 2007-2019 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 125041550 2010-2017 Seguimiento Ortega Vulnerable 
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Nombre Nombre Comun Código ID UTM Año Tipo de dato Catalogo Andaluz 

Pterocles orientalis Ortega 2607 120041650 2007-2019 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 120041600 2007-2019 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 120041550 2010-2017 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 115041650 2007-2019 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 115041600 2007-2019 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 115041550 2010-2017 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 110041650 2007-2019 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Pterocles orientalis Ortega 2607 110041600 2007-2019 Seguimiento Ortega Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 130041650 2007-2016 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 130041600 2007-2016 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 125041650 2007-2016 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 125041600 2007-2017 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 125041550 2007-2017 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 120041650 2007-2016 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 120041600 2007-2017 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 120041550 2007-2017 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 115041650 2010-2010 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 115041600 2007-2017 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 115041550 2007-2017 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 110041650 2010-2010 Seguimiento Sisón Vulnerable 

Tetrax tetrax Sisón común 2521 110041600 2010-2010 Seguimiento Sisón Vulnerable 
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6.9. Paisaje. 

El proyecto se enmarca en dentro de dos unidades ambientales de características bien definidas, que son 

la Dehesa y la zona regable. A continuación, se realizará una descripción de las unidades de paisaje 

existentes en el entorno. 

6.9.1. El Andévalo. 

La zona de actuación se denomina “Andévalo Occidental” (unidad 2 en la imagen inferior) en la Estrategia 

del Paisaje de Andalucía.  

 

Ámbitos de paisaje en el Mapa de los Paisajes de Andalucía. Fuente: estrategia del paisaje de Andalucía. 

 

El paisaje del área de estudio está clasificado en el Catálogo de Paisajes de Andalucía como “Serranía” y 

se describe de la siguiente forma en la Estrategia del Paisaje de Andalucía: 

“A pesar de que la percepción de Andalucía pueda ser la de una tierra llana y fértil, la mayor parte de 

esta región es montañosa y serrana (3.879.808 Has., 44.29 % de la superficie regional). Tal carácter no 

es uniforme y homogéneo, resultando muy distintos los ambientes meseteños y de baja montaña de 

Sierra Morena de los paisajes más verticales y alpinos del Sistema Bético, circunstancias que permiten 

la distinción de áreas y tipos.  
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En una primera distribución interna esta categoría de paisajes serranos puede subdividirse en las 

siguientes grandes áreas: serranías de alta montaña, montaña media y baja montaña”. 

En el Inventario de Paisajes de Andalucía, realizado en 2012 por el Servicio para el Inventario de los 

Recursos Paisajísticos de Andalucía, el paisaje del Andévalo se caracteriza de la siguiente forma:  

“El paisaje del Andévalo ha estado fuertemente caracterizado por su condición marginal, una posición 

desventajosa que le ha desprovisto de una red de comunicaciones adecuadas para su correcta 

articulación interna y su integración en la región. A esta situación hay que sumar la pobreza de sus 

suelos pizarrosos, que no permiten otro aprovechamiento más allá de la producción de pastos.  

Todo esto ha provocado una baja densidad de población en todo el área, situación que se hace más 

marcada en la banda próxima a Portugal por las tensiones bélicas acaecidas a lo largo de la historia.  

La actividad minera fue el motor de cambio de gran parte de la mitad oriental en el siglo XIX. La 

explotación de la franja pirítica hizo que durante muchos siglos se desarrollara aquí una importante 

actividad económica que concentró a un gran número de población local en su entorno, dejando además 

una huella en el paisaje muy importante por las cortas y cerros, instalaciones industriales, 

infraestructuras de transportes, etc. y marecando su impronta en determinados aspectos socioculturales 

del Andévalo. Pero la crisis del sector minero produjo una reorientación de la economía, que intenta en 

la actualidad centrarse en la explotación turística del pasado de la cuenca.  

La explotación forestal del eucalipto para la fabricación de pasta de papel es quizás la actividad de 

mayor importancia en el Andévalo. La existencia de tierras poco fértiles, con muy bajos rendimientos 

agrícolas, hace que esta actividad se convierta en una buena opción como fuente de ingresos, lo que 

está repercutiendo de manera muy notable en la desaparición de determinados espacios naturales y en 

la degradación de los terrenos en los que se asientan dichas explotaciones.  

Pero en la parte más despoblada y aislada (la parte occidental) la naturalidad sigue caracterizando a 

grandes espacios del Andévalo. Los bosques de encinas y las dehesas constituyen un importante 

atractivo para la sociedad por el mantenimiento de los paisajes tradicionales, en los que se pueden 

observar hoy en día muchas de las actividades culturales relacionadas con la cría del ganado, las 

edificaciones vernáculas, los muros de piedra seca, la recogida de productos forestales, la gastronomía 

y un largo etcétera de alto valor etnológico”. 

6.9.2. La dehesa. 

El paisaje más extendido en España es el de la dehesa, con una extensión de unos 3 millones de hectáreas, 

frente a los 2,4 millones de hectáreas del olivo o el millón de hectáreas de vid aproximadamente. La dehesa, 

paisaje caracterizado por ser una explotación agrosilvopastoril única y propia del Mediterráneo, se extiende 

por prácticamente toda la península Ibérica exceptuando la cornisa Cantábrica.  
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Paisaje primitivo de España con vegetación autóctona de encina, roble o alcornoque y de su sotobosque, 

relacionado con la fauna de raza autóctona oveja merina, vaca retinta, cerdo ibérico, toro bravo, y los 

animales salvajes asociados.  

Para el paisaje presente en la zona se define como formaciones seminaturales de pastizal arbolado con un 

dosel de especies arbóreas esclerófilas, de densidad variable, compuesto, sobre todo, por encinas 

(Quercus ilex subsp. ballota), alcornoques (Q. suber), quejigos (Q. faginea) u otras especies de frondosas 

como acebuche (Olea europea subsp sylvestris), algarrobos (Ceratonia siliqua), entre otros que pueden 

estar acompañados o no por un estrato de matorral más o menos disperso.  

El hábitat se ha asimilado al concepto de formación adehesada definido por la Ley de la Dehesa, es decir, 

superficie forestal ocupada por un estrato arbolado, con una fracción de cabida cubierta (superficie de suelo 

cubierta por la proyección de la copa de los árboles) comprendida entre el 5% y el 75%, compuesto 

principalmente por encinas, alcornoques, quejigos o acebuches, y ocasionalmente por otro arbolado, que 

permita el desarrollo de un estrato esencialmente herbáceo (pasto), para aprovechamiento del ganado o 

de las especies cinegéticas. Las formaciones adehesadas pueden estar formadas por cultivos de secano o 

por matorral bajo o de mayor porte, disperso, que se disponen bajo el estrato arbóreo. 

Respecto a la fauna, ésta es muy rica. El principal aprovechamiento de estas formaciones es ganadero, 

siendo explotado por ganado vacuno, ovino, caprino o porcino, en régimen extensivo, aunque, de modo 

alternativo o complementario, son aprovechados por ungulados silvestres como ciervos (Cervus elaphus), 

jabalíes (Sus scrofa), gamos (Dama dama) o corzos (Capreolus capreolus), entre otros, generalmente con 

uso cinegético.  

Las formaciones adehesadas se alternan con zonas de bosques o matorrales en sus proximidades. Junto 

a especies animales más comunes y abundantes, estos medios son aprovechados por especies muy 

amenazadas actualmente, destacando las aves rapaces (águila imperial ibérica), la grulla común (Grus 

grus), la cigüeña negra, el lince ibérico (Lynx pardinus). 

 

6.9.3. El paisaje agrícola. 

Se distinguen dentro del paisaje agrícola, la actividad tradicional y de secano y la actividad intensiva de 

regadío. 

Por su parte, el predominio de una vegetación herbácea y arbustiva crea una escena de grano medio y fino 

que es percibida desde la distancia como un mosaico de monocromáticas. Al transitar por este espacio se 

advierte además una diferencia notable en cuanto al tamaño de esas debido a la concentración de 

propiedades más pequeñas en el entorno de los núcleos y en las bandas próximas a las principales vías 
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de comunicación, donde se genera un mosaico de pequeñas parcelas con una variedad de tonalidades y 

tamaños de granos significativamente mayores.  

Entre los colores suelen dominar los verdes, que se mantienen a lo largo de todo el año en el matorral, en 

el breñal arbolado y en las plantaciones forestales de eucaliptos. Sin embargo, en los espacios dominados 

por el erial, el pastizal o las dehesas, la vegetación herbácea provoca los principales cambios estéticos 

interanuales. La alternancia cíclica entre los meses de invierno y los estivales hace que los tonos 

evolucionen de los verdes vivos durante las épocas de lluvia a los beige de los pastos secos del verano. 

La superficie agrícola está dedicada a cultivos extensivos, fundamentalmente de leñosas en secano (olivos 

y en menor medida, almendros) y algunas parcelas de cereal. Económicamente son relevantes los terrenos 

de regadíos estos regadíos se centran especialmente en cultivos leñosos: cítricos y olivares. 

 

6.10. Espacios naturales de la Red Natura 2000. 

Las plantas solares CRPA3 y Dehesilla no se encuetran dentro de espacios de la Red Natura 2000. El 

espacio mas cercano es la Zona Especial de Conservación ES6150010 Andévalo Occidental, siatuado al 

oeste de las plantas, a 2.500 metros de distancia (aproximadamente). La planta solar Matavacas sí se 

encuentra incluida dentro de la ZEC citada. 

A continuación, se muestra la ubicación de las plantas solares en referencia al espacio RN2000: 
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Espacios de la Red Natura 2000 en el entorno de actuación. ZEC ES6150010. Ortofoto: PNOA. 

 

La ZEC ES6150010 Andévalo Occidental fue declarada como espacio perteneciente a la Red Natura 2000 

mediante el Decreto 2/2015, de 13 de enero, por el que se declaran las Zonas Especiales de Conservación 

de la Red Ecológica Europea Natura 2000 Sierra del Oso (ES6110004), Sierra de Cabrera-Bédar 

(ES61110005), Calares de Sierra de los Filabres (ES6110013), Andévalo Occidental (ES6150010), Sierras 

de Abdalajís y La Encantada Sur (ES6170008), Sierras de Alcaparaín y Aguas (ES6170009), 

estableciéndose las medidas para su conservación a través del Plan de Gestión de la ZEC Andévalo 

Occidental (ES6150010) aprobado por la Orden de 19 de marzo de 2015, por la que se aprueba el Plan de 

Gestión de la Zona Especial de Conservación Sierra del Oso, el Plan de Gestión de la Zona Especial de 

Conservación Sierra de Cabrera-Bédar, el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Calares 

de Sierra de los Filabres, el Plan de Gestión de la Zona Especial de Conservación Andévalo Occidental y 

el Plan de Gestión de las Zonas Especiales de Conservación Sierras de Abdalajís y La Encantada Sur y 

Sierras de Alcaparaín y Aguas. 
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Localización de la ZEC ES6150010 Andévalo Occidental. VALORES AMBIENTALES DE LA ZONA ESPECIAL DE 

CONSERVACIÓN. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. Junta de Andalucía. Diciembre 2015. 

 

La presencia en la ZEC ES6150010 de hábitats naturales que figuran en el Anexo I y de hábitats de especies 

que figuran en el Anexo II de la Directiva 92/43/CEE, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de 

los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, justificaron la inclusión de este espacio en la lista de 

Lugares de Importancia Comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea, así como su declaración 

como Zona Especial de Conservación. 

Este espacio cuenta con una superficie aproximada de 52.981,00 ha y se sitúa en la parte más occidental 

de la provincia de Huelva en la frontera con Portugal, repartida en diez municipios onubenses. 

Tanto el Plan de Gestión de este espacio, como su ficha de valores ambientales, coinciden en que, aunque 

en el formulario oficial fueron 16 los hábitats de interés comunitario descritos, actualmente tan solo 12 de 

ellos tienen representación en el territorio. 
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En la tabla 11 del Plan de Gestión, se detallan los HIC presenten en la ZEC, y se indican datos de su rareza 

y estado de conservación. A continuación, se muestran los datos de la tabla 11 relativos a los hábitats 

presentes, su rareza y estado de conservación. 

Código Descripción Categoría 
Evaluación global  

Unión 
Europea 

Escala 
Estatal 

3150 
Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion 
o Hydrocharition 

1 U1= U1= 

3170* Estanques temporales mediterráneos 1 U1= FV 

4030 Brezales secos europeos 4 U1= U1= 

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 4 U1= U1= 

6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp 5 U2= U2= 

6420 
Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del 
Molinion- Holoschoenion 

1 U1= U1= 

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica 1 XXN/A XX 

8230 
Roquedos silíceos con vegetación pionera del sedo-
scleranthion o del sedo albi-veronicion dillenii 

4 XXN/A XX 

91B0 Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia 1 U1= U1= 

92A0 Bosques galería de Salix alba y Populus alba 5 U2= U2= 

92D0 
Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos 
(Nerio- Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) 

5 U1= U1= 

9340 Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 4 U1= U1= 

 

La categoría indica la rareza del hábitat, evaluada de 1 a 5 la rareza, siendo 1 el mayor valor y 5 el menor. 

Los valores se corresponden con las siguientes categorías: 1 Hábitat muy raro, 2 Hábitat raro y prioritario, 

3 Hábitat no raro y prioritario, 4 Hábitat raro y no prioritario, 5 Hábitat no raro y no prioritario. 

La evaluación se realiza con código cuyo significado es el siguiente: FV: favorable, U1: inadecuado, U2: 

malo, XX: desconocido. Asimismo, se indica la tendencia de evaluación global mediante los siguientes 

símbolos: +: positiva, -: negativa, =: estable, x: desconocida, N/A: sin reportar. 

El grupo faunístico más relevante de este espacio son las aves, las cuales representan dos de los tres 

objetivos prioritarios de conservación.  

Según el documento “Valores ambientales de la zona especial de conservación Andévalo Occidental”, se 

han confirmado la presencia de 163 especies de aves en la ZEC de las cuales 148 son Red Natura 2000. 

Entre estas especies destacan el elanio azul (Elanus caeruleus), el águila real (Aquila chrysaetos), el águila 

imperial (Aquila adalberti), cigüeña negra (Ciconia nigra), águila pescadora (Pandion haliaetus), avutarda 

(Otis tarda), sisón común (Tetrax tetrax), ganga ortega (Pterocles orientalis), águila perdicera (Hieraaetus 

fasciatus), búho real (Bubo bubo), garza real (Ardea cinerea), garcilla bueyera (Bubulcus ibis), garceta 
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común (Egretta garzetta), garza imperial (Ardea purpurea), buitre negro (Aegypius monachus) y el leonado 

(Gyps fulvus). 

El Plan de la ZEC Andévalo Occidental establece que las prioridades de conservación para este espacio 

son las siguientes: aves territoriales, aves esteparias, conectividad ecológica. A continuación, se describen 

los elementos identificados en cada uno de estos aspectos en el Plan de Gestión de la Zona Especial de 

Conservación Andévalo Occidental. 

 

- Aves territoriales: 

Se incluyen en esta sección las siguientes especies: águila imperial ibérica (Aquila adalberti) águila real 

(Aquila Chrysaetos), la cigüeña negra (Ciconia nigra) o el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus). 

En relación al Águila Imperial Ibérica. se indica que, si bien es cierto que su tendencia poblacional es 

favorable, “teniendo en cuenta las tendencias poblacionales observadas (…) y las potencialidades que 

ofrecen los hábitats de la ZEC como área de dispersión, la evaluación del grado de conservación de la 

especie está muy condicionada por la intensidad de las presiones y amenazas descritas. Por ello el grado 

de conservación de la especie en el ámbito del Plan es desfavorable”. 

Respecto al Águila real se dice que “en la ZEC Andévalo Occidental el número de parejas parece 

permanecer estable durante la última década, según los últimos datos censales disponibles del Programa 

de Emergencias, Control Epidemiológico y Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía. En consecuencia, 

se puede afirmar que el grado de conservación de la especie en favorable”. 

Respecto a la Cigüeña negra se dice que “relativamente cerca del límite oriental de la ZEC se encuentra 

otro territorio de cigüeña negra para el que se observa una tendencia similar con hasta tres nidos registrados 

en 2012. Esta tendencia marcadamente positiva de la especie en la ZEC y su entorno próximo puede ser 

explicada considerando la aparición de numerosas pantanetas e infraestructuras asociadas a la actividad 

agrícola que explotan los recursos hídricos de los embalses de la zona. Por ello y en particular para el 

ámbito del Plan el grado de conservación de la cigüeña negra se debe valorar como favorable. 

Finalmente, sobre el Águila perdicera. se dice que “a pesar de que el territorio no está libre de amenazas, 

en una valoración global (…), se puede considerar que el grado de conservación de la especie es favorable”. 

Las presiones y amenaza a las distanticas prioridades de conservación se recogen en el Extracto de la 

Tabla 17. Tabla de presiones y amenazas de la ZEC Andévalo Occidental (Plan de Gestión de la ZEC). A 

continuación, se detallan aquellas identificadas para las aves territoriales. 
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Presión y/o amenaza 
Presión (P) 

Amenaza (A) Importancia 

Regadío (A09) P/A Alta 
Repoblación (B02.01) P/A Media 
Producción de energía eólica (C03.03) P/A Alta 
Sendas, pistas, carriles para bicicleta (D01.01) P/A Baja 
Carreteras y autopistas (D01.02) P/A Media 
Tendidos eléctricos y líneas telefónicas (D02.01) P/A Media 
Caza y captura de animales salvajes terrestres (F03) P/A Media 
Incendios y extinción de incendios (J01) P/A Media 
Disminución de la disponibilidad de presas (incluyendo carroña) (J03.01.01) P/A Alta 
Relaciones interespecíficas de especies (K03) P/A Baja 

 

Para esta prioridad de conservación se establece como objetivo general “restablecer un grado de 

conservación favorable de las aves territoriales”. Además, se establecen los siguientes tres objetivos 

operativos: 

- Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a las aves territoriales. 

- Mantener el grado de conservación del hábitat de las aves territoriales. 

- Aumentar o mantener los efectivos de las poblaciones e incrementar el número de núcleos 

poblacionales de aves territoriales. 

- Aves esteparias: 

Se incluyen en esta sección las siguientes especies: avutarda común (Otis tarda), ganga ortega (Pterocles 

orientalis) y sisón común (Tetrax tetrax). 

El Plan de Gestión afirma que “en una valoración conjunta de las aves esteparias englobadas en la prioridad 

de conservación Aves esteparias, se puede establecer que el grado de conservación de la misma es 

favorable con la única salvedad de la ganga ortega cuyos datos son de difícil interpretación”. 

se detallan las presiones y amenazas aquellas identificadas para las aves territoriales en la tabla 17 del 

Plan de Gestión de esta ZEC. 

Presión y/o amenaza 
Presión (P) 

Amenaza (A) Importancia 

Regadío (A09) P/A Alta 
Repoblación (B02.01) P/A Media 
Producción de energía eólica (C03.03) P/A Alta 
Sendas, pistas, carriles para bicicleta (D01.01) P/A Baja 
Carreteras y autopistas (D01.02) P/A Media 
Tendidos eléctricos y líneas telefónicas (D02.01) P/A Alta 
Vallas y cercados (G05.09) P/A Alta 
Incendios y extinción de incendios (J01) P/A Media 
Relaciones interespecíficas de especies (K03) P/A Baja 
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Para esta prioridad de conservación se establece como objetivo general “restablecer un grado de 

conservación favorable de las aves territoriales”. Además, se establecen los siguientes tres objetivos 

operativos: 

- Reducir la incidencia de los factores de amenaza que afectan a las aves territoriales. 

- Mantener el grado de conservación del hábitat de las aves territoriales. 

- Aumentar o mantener los efectivos de las poblaciones e incrementar el número de núcleos 

poblacionales de aves territoriales. 

 

- Conectividad ecológica: 

Se distingue entre el papel de este espacio como corredor ecológico terrestre y acuático. 

El Plan de Gestión concluye que el grado de conservación del espacio en su función de conectividad 

ecológica “una vez analizados los parámetros ambientales y físicos, los hábitats y las especies de la ZEC 

Andévalo Occidental, y teniendo en cuenta las perspectivas de futuro y los impactos existentes sobre este, 

en caso de que no se llevaran a cabo las medidas de conservación adecuadas, se considera 

DESFAVORABLE - INADECUADO”. 

A continuación, se detallan las presiones y amenazas aquellas identificadas para la conectividad ecológica 

en la tabla 17 del Plan de Gestión de esta ZEC. 

Presión y/o amenaza 
Presión (P) 

Amenaza (A) 
Importancia 

Pastoreo (A04) P / A Media 

Regadío (A09) P / A Alta 

Repoblación (B02.01) P Media 

Producción de energía eólica (C03.03) P / A Alta 

Sendas, pistas, carriles para bicicleta (D01.01) P / A Media 

Carreteras y autopistas (D01.02) P / A Media 

Tendidos eléctricos y líneas telefónicas (D02.01) P / A Media 

Zonas urbanas, asentamientos humanos (E01) P Baja 

Pesca y recolección de recursos acuáticos (F02.03) P / A Media 

Caza y captura de animales salvajes terrestres (F03) P / A Baja 
Deportes al aire libre y actividades de ocio, actividades recreativas 
organizadas (G01) 

P Baja 

Contaminación difusa de aguas superficiales causada por actividades 
agrícolas y forestales (H01.05) 

P / A Media 

Contaminación difusa de aguas subterráneas causada por actividades 
agrícolas y forestales (H02.06) 

P / A Media 

Especies invasoras y especies alóctonas (I01) P / A Media 

Incendios y extinción de incendios (J01) P / A Media 

Captaciones de agua proveniente de aguas superficiales (J02.06) P / A Media 
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Presión y/o amenaza 
Presión (P) 

Amenaza (A) 
Importancia 

Captaciones de agua subterránea (J02.07) P / A Baja 
Disminución de la conectividad de los hábitats debida a causas 
antropogénicas (J03.02) 

P / A Media 

Aumento de la temperatura y temperaturas extremas (M01.01) A Baja 

Sequía y disminución de la precipitación (M01.02) A Baja 

 

Para esta prioridad de conservación se establece como objetivo general “alcanzar un grado de 

conservación favorable para la función de conectividad ecológica”. Además, se establecen los siguientes 

cuatro objetivos operativos: 

- Conservar y recuperar un corredor ecológico continuo que favorezca la dispersión de las especies 

y los hábitats. 

- Garantizar un caudal que satisfaga los requerimientos ecológicos de las especies acuáticas, los 

HIC de ribera y la función de corredor fluvial. 

- Mantener o mejorar la calidad de las masas de agua en el ámbito del Plan. 

- Mejorar el grado de conservación de los hábitats vinculados a la conectividad hídrica. 

Se adjunta como Anexo I ESTUDIO DE AFECCIONES A LA RED NATURA 2000. 

 

6.11. Otros espacios naturales protegidos. 

Según muestra la cartografía de la Red de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA), no existe 

ningún espacio afectado por la actuación prevista. 
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Espacios protegidos en el entorno de las plantas solares. 

 

6.11.1. Montes públicos.  

La actuación no se encuentra dentro de montes públicos, ni cercanos a éstos. El más cercano es el monte 

público “Dehesilla Municipal”, situado a dos kilómetros al este de la planta solar Dehesilla. 
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Montes públicos en la zona de actuación. 

 

6.11.2. Plan Especial de Protección del Medio Físico. 

Cabe destacar que este parque fotovoltaico está incluido dentro del ámbito de aplicación del Plan de 

Protección del Medio Físico de la Provincia de Huelva (PEPMF), concretamente en el espacio “Dehesa de 

San Silvestre” (AG-4). 

Lo valores que presenta este espacio y que justifican su protección es la presencia de “grandes extensiones 

de dehesas de encinas de gran calidad y muy densas, que pos su escasez en la zona de Andévalo 

Occidental se considdera que deben ser conservadas”. 

Asimismo, el PEPMF describe como problématica para su conservación “la tala insdiscriminada y 

sustitución por eucaliptales, dada la problemática ganadera del área. A ello, se añade el efecto de las 

actividades cinegéticas”. 
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Ámbito de aplicación del Plan Especial de Protección del medio Físico en el entorno de actuación. 

 

6.11.3. Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad en España (IBA). 

Según el servicio WMS “Áreas Importantes para la Conservación de las Aves y la Biodiversidad (IBA)” 

publicado la REDIAM, la actuación se encuentra dentro de la IBA “Andévalo Occidental”. IBAS que se 

encuentran cartografiadas son resultado de la revisión del inventario llevado a cabo por SEO/BirdLife en 

año 2011. 
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IBA Andévalo Occidental. 

 

Las IBA son aquellas zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa de la 

población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la BirdLife.  

Para que un lugar sea incluido designado como una IBA debe cumplir con los criterios públicos acordados 

por BirdLife International. Los criterios por los que se identifican las IBA se encuentran agrupados en tres 

niveles de acuerdo con su valoración como áreas de importancia mundial (criterios A), europea (criterios B) 

o de la unión europea (criterios C). 

La IBA Andévalo Occidental cuanta con tres especies dentro del criterio A, 4 especies dentro del criterio B 

y 6 especies dentro del criterio C: 

Código IBA 
Superficie 

terrestre (ha) 
Especies que cumplen criterio 

A B C 
264 56.746,83 3 4 6 

 

La publicación “Las Áreas Importantes para la Conservación de las Aves en España”, publciada por 

Seo/BirdLife en el año 2011 describe tres grandes amenazas para las IBAs de Andalucía, siendo éstas las 
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siguientes: la agricultura (desaparición de la actividad tradicional), el agua (problemas relacionados con la 

contaminación difusa) y la energía (proyectos de energía eólica).  

Si bien es cierto que en el documento se afirma que “teniendo en cuenta los indicadores utilizados para 

establecer el estado de conservación de las IBA se puede concluir que las andaluzas presentan una presión 

de amenazas superior a la media nacional”. También se indica que “a pesar de esta fuerte presión de las 

amenazas y la baja respuesta a las mismas con medidas de conservación, el estado de los hábitats, tanto 

en calidad como en superficie supera los que presenta el conjunto de las IBA en España. Esto podría 

indicarnos que las IBA andaluzas, a pesar de la fuerte presión de las amenazas sobre sus poblaciones de 

aves, aún tienen un estado de conservación aceptable”. 

 

6.11.4. Zonas Importantes para las aves esteparias en Andalucía ZIAE. 

Según el servicio WMS “Zonas Importantes para las aves esteparias en Andalucía (ZIAE)” publicado la 

REDIAM, parte de la actuación se encuentra dentro de la ZIAE “Andévalo Occidental” (número 1), siendo 

las plantas CRPA3 y Dehesilla. 

 

ZIAE Andévalo Occidental. 
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El Programa de Conservación de Aves Esteparias de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía (actualmente Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible) desarrolló y 

cartografió esta figura de protección, incluyendo en ella una zona de cortejo (lek) y cría de avutarda común 

(Otis tarda). 

Este espacio se define en el documento “Aves Esteparias en Andalucía” de la siguiente forma: 

Se trata de un territorio que no responde a los principales patrones paisajísticos de las estepas 

andaluzas, si bien es importante para algunas aves esteparias y en especial para la avutarda. En 

las casi 15.500 ha de esta subllanura que antecede a Sierra Morena se produce una mezcla de 

vegetación esteparia de tipo pastizal con jarales, plantaciones forestales y pequeñas parcelas de 

cultivo.  

En la comunidad de aves, también se aprecia tal carácter híbrido. Así, las avutardas, ortegas, 

aguiluchos cenizos, sisones y alcaravanes conviven con águilas reales o buitres negros. Además, 

resulta un área de interés para las aves en migración. 

 

6.12. Patrimonio cultural y arqueológico. 

A continuación, se estudiará el patrimonio histórico y cultural del municipio, a partir de un conjunto de datos 

espaciales de información geográfica que aluden a los distintos elementos que conforman el patrimonio 

histórico y cultural. Estos datos son proporcionados por los existente Datos Espaciales de Referencia de 

Andalucía (DERA). 

 

6.12.1. Patrimonio inmueble. 

En el entorno de ninguno de los huertos solares proyectados se encuentran bienes inmuebles de interés 

cultural o protegido. Los bienes inmuebles con valor histórico-cultural más próximo son la Fortaleza de Pié 

de Castillo, el Cabezo de Pié de Castillo y el Castillo de Peña Amaya; todo ellos situados al norte de la 

planta solar Dehesilla, a 5 kilómetros de distancia (aproximadamente). 
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Bienes de Interés Cultural en el entorno de las plantas solares. Ortofoto PNOA. 

 

6.12.2. Vías Pecuarias. 

En el entorno de actuación no se encuentran vías pecuarias. A continuación, se muestran las vías pecuarias 

más cercanas: 
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Mapas de vías pecuarias del entorno de la actuación (Fuente: REDIAM). 

 

6.12.3. Yacimientos Arqueológicos. 

Revisadas las distintas fuentes de cartografía alusivas a los elementos de patrimonio histórico 

proporcionadas por los Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA), se comprueba la inexistencia 

de restos arqueológicos en el área de estudio.  

 

6.13. Medio socioeconómico.  

Las plantas solares CRPA3 y Dehesilla se encuentra en el término municipal de Villanueva de los 

Castillejos. La planta solar Matavacas se encuentra dentro del término municipal Sanlúcar del Guadiana. A 

continuación, se describirán los datos demográficos y económicos más relevantes de estos municipios. 
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6.13.1. Villanueva de los Castillejos. Datos demográficos. 

Este término municipal se localiza en la comarca del Andévalo de la provincia de Huelva, a una altura media 

de 222 metros sobre el nivel del mar. Este municipio tiene una extensión de 264,67 km2. En 2020 contaba 

con 2.825 habitantes, por lo que su densidad de población es de aproximadamente 10,67 hab/km2. 

A continuación, se aporta una tabla con datos demográficos más relevantes del municipio correspondiente 

a los años 2020 y 2021 y tomado del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

 

  

POBLACIÓN 
Población total (2021) 2.849 habitantes 

Población menor de 20 años (2021) 17,7 % 
Población mayor de 65 años (2021) 18,4 % 

Incremento relativo de la población (2021) 3,2 % 
Número de extranjeros (2021) 311 

Principal procedencia de los extranjeros residentes (2021) Rumanía 
Emigraciones (2020) 77 
Inmigraciones (2020) 137 

Nacimiento (2020) 21 

Defunciones (2020) 40 

 

6.13.2. Villanueva de los Castillejos. Economía. 

A continuación, se aporta una tabla con datos económicos del municipio más relevante del municipio, 

tomados del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

En primer lugar, se muestran los datos relativos al mercado de trabajo y actividad económica del municipio: 

 

- Principales actividades económicas (2020): 

Sección G: comercio al por mayor y al por menos, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas. 

70 establecimientos 

Sección F: construcción. 20 establecimientos 
Sección C: industria manufacturera. 17 establecimientos 
Sección I: hostelería. 14 establecimientos 
Sección M: actividades profesionales, científicas y 
técnicas 

12 establecimientos 
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- Agricultura: cultivos herbáceos (2020): 

Superficie total 952 ha 
Principal cultivo de regadío Fresa y fresón 
Superficie del principal cultivo de regadío 164 ha 
Principal cultivo de secano Triticale 
Superficie del principal cultivo de secano 153 ha 

 

 
- Agricultura: cultivo leñoso (2020): 

Superficie total 3.383 ha 
Principal cultivo de regadío  Naranjo 
Superficie del principal cultivo de regadío 1.245 ha 
Principal cultivo de secano Algarrobo 
Superficie del principal cultivo de secano 368 ha 

 

- Turismo (2019): 

Hoteles. 1 
Hostales y pensiones. 0 
Plazas en hoteles. 29 
Plazas en hostales y pensiones. 0 

 

- Mercado de trabajo (2021): 

Paro registrado 209 personas 
Contratos registrados 8.713 
Contratos registrados. Indefinidos. 253 

Contratos registrados. Temporales. 8.453 
Contratos registrados. Extranjeros. 3.522 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiarios. 48 

 

A continuación, se muestran los datos generales de hacienda del municipio. 

- Presupuesto de las corporaciones locales (2019): 

Presupuesto liquidado de ingresos. 2.813.860 € 
Presupuesto liquidado de gastos. 2.545.426 € 
Ingresos por habitante (2015). 998 € 
Gasto por habitante. 903 € 
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- Datos catastro inmobiliario (2019): 

IBI de naturaleza urbana 2.208 
IBI de naturaleza rústica 876 
Número de parcelas catastrales. Solares. 325 
Número de parcelas catastrales. Edificaciones. 1.502 

 

- Datos sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (2019): 

Número de declaraciones. 1.303 
Renta neta media declarada. 11.764 

 

- Datos sobre impuesto de actividades económicas (2019): 

Situaciones de alta en actividades 
empresariales. 

311 

Situaciones de alta en actividades profesionales 28 
Situaciones de alta en actividades artísticas 0 

 

6.13.3. Villanueva de los Castillejos. Historia. 

En la página web del Ayuntamiento de Villanueva de los Castillejos, encontramos una breve historia de este 

municipio y que dice lo siguiente: 

“Como en todo el Andévalo en la zona se han encontrado restos del ser humano en la época 

prehistórica. 

El territorio que ocupa la población actual estuvo en primer lugar habitado por los Celtas Beturienses. 

Durante la romanización de esta zona, la cual se realizó hacia el año 194 a. C., el territorio estaba 

formado por pequeñas casas fortificadas o castilluelos que servían de auxiliares al castillo principal 

o Praesidium. Estos eran unas casas militares o de descanso que existían a ciertas distancias y 

donde se encontraban los almacenes para proveer a los ejércitos transeúntes del camino que iba 

desde la desembocadura del Guadiana hasta la ciudad de Mérida. 

En la época musulmana, el lugar pertenecía a la Cora de Niebla, tras la Reconquista, pasó a formar 

parte de la casa de los duques de Béjar, segregándose después en el marquesado de Gibraleón, 

por entonces el lugar era conocido como el Lugar de los Castillejos. 
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El 22 de Julio de 1631 por medio de Carta Real, S.M. Felipe IV, concede al Lugar de los Castillejos 

el título de Villa, y con él una serie de privilegios a sus habitantes. 

La Villa en el s. XIX sufrió como poca la invasión de las tropas napoleónicas con su efecto devastador 

tanto en la población como en las cosechas. El vecindario quedó destrozado, casas y cosechas 

arrasadas, se llevaron el ganado, ... este estado en que quedó la Villa de los Castillejos se debió al 

hecho de que el cuartel general de las tropas francesas se encontraba en la propia villa. 

Terminada la Guerra de Independencia el municipio volvió a resurgir poco a poco dedicándose la 

población a cuidar sus escasas tierras y a trabajar la dehesa. En el s. XX el municipio sufre un 

retroceso geográfico, sobre todo en los años sesenta debido al éxodo rural hacia la capital.” 

 

6.13.4. Sanlúcar del Guadiana. Datos demográficos. 

Este término municipal se localiza en la comarca del Andévalo de la provincia de Huelva, en la frontera con 

el país vecino Portugal. Este municipio tiene una extensión de 98,84 km2. En 2019 contaba con 380 

habitantes, por lo que su densidad de población es de aproximadamente 3,84 hab/km2. 

A continuación, se aporta una tabla con datos demográficos más relevantes del municipio correspondiente 

al año 2020 y 2021 y tomado del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto 

de Estadística y Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 

POBLACIÓN 
Población total (2021) 2380 

Población menor de 20 años (2021) 14,2 
Población mayor de 65 años (2021) 29,7 

Incremento relativo de la población (2021) -13,6 % 
Número de extranjeros (2021) 86 

Principal procedencia de los extranjeros residentes (2021) Reino Unido 
Emigraciones (2020) 20 
Inmigraciones (2020) 0 

Nacimiento (2020) 2 

Defunciones (2020) 2 

 

6.13.5. Sanlúcar del Guadiana. Economía. 

A continuación, se aporta una tabla con datos económicos del municipio más relevante del municipio, 

tomados del Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía (SIMA) del Instituto de Estadística y 

Cartografía de Andalucía de la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia. 
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En primer lugar, se muestran los datos relativos al mercado de trabajo y actividad económica del municipio: 

 
- Principales actividades económicas (2020): 

Sección F: construcción. 6 establecimientos 
Sección I: hostelería 6 establecimientos 
Sección G: comercio al por mayor y al por menos, 
reparación de vehículos de motor y motocicletas. 

5 establecimientos 

Sección R. Actividades artísticas, recreativas y de 
entretenimiento. 

2 establecimientos 

Sección M: actividades profesionales, científicas y 
técnicas. 

1 establecimientos 

 

- Agricultura: cultivos herbáceos (2020): 

Superficie total 131 ha 
Principal cultivo de regadío Trigo 
Superficie del principal cultivo de regadío 21 ha 
Principal cultivo de secano Cebada 
Superficie del principal cultivo de secano 45 ha 

 

- Agricultura: cultivo leñoso (2020): 

Superficie total 212 ha 
Principal cultivo de regadío  Olivar de aceituna de aceite 
Superficie del principal cultivo de regadío 121 ha 
Principal cultivo de secano Olivar de aceituna de aceite 
Superficie del principal cultivo de secano 66 ha 

 

- Turismo (2019): 

Hoteles. 0 
Hostales y pensiones. 0 
Plazas en hoteles. 0 
Plazas en hostales y pensiones. 0 

 

- Mercado de trabajo (2021): 

Paro registrado 28 personas 
Contratos registrados 249 
Contratos registrados. Indefinidos. 11 

Contratos registrados. Temporales. 238 
Contratos registrados. Extranjeros. 31 

Trabajadores eventuales agrarios subsidiarios. 1 
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A continuación, se muestran los datos generales de hacienda del municipio. 

- Presupuesto de las corporaciones locales (2019): 

Presupuesto liquidado de ingresos. 550.490 € 
Presupuesto liquidado de gastos. 642.874 € 
Ingresos por habitante (2015). 1.346 € 
Gasto por habitante. 1.572 € 

 

- Datos catastro inmobiliario (2019): 

IBI de naturaleza urbana 526 
IBI de naturaleza rústica 421 
Número de parcelas catastrales. Solares. 14 
Número de parcelas catastrales. Edificaciones. 421 

 

- Datos sobre el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (2019): 

Número de declaraciones. 129 
Renta neta media declarada. 10.897 

 

- Datos sobre impuesto de actividades económicas (2019): 

Situaciones de alta en actividades 
empresariales. 

36 

Situaciones de alta en actividades profesionales 4 
Situaciones de alta en actividades artísticas 0 

 

6.13.6. Sanlúcar del Guadiana. Historia. 

En la página web del Ayuntamiento de Sanlúcar del Guadiana, encontramos una breve historia de este 

municipio y que dice lo siguiente: 

Su origen podemos encontrarlo en la ocupación árabe, ya que, bajo el amparo del reino taifa de 

Niebla, algunos grupos musulmanes se asentaron sobre estas tierras, en ese momento casi 

despobladas. Pero el núcleo actual de Sanlúcar se inicia en el segundo tercio del siglo XIII, cuando 

Sancho II de Portugal conquista estas tierras a los musulmanes, las cuales serían en un principio de 

realengo; pero muy pronto, desde el siglo XIV, la historia de este municipio quedará unida al alfoz 
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de Gibraleón que a partir de entonces se afianza como pueblo hasta que en 1435 Dª Isabel Guzmán 

de Ledesma le concede la merced de fundación y ordenanza como villa. 

La Guerra de la Independencia Portuguesa, a mediados del siglo XVII, tendrá importantes 

consecuencias para este municipio, ya que fue víctima del clima de violencia e indefensión propia 

de una guerra, sufriendo numerosos robos y saqueos, además de tener que hacerse cargo de la 

manutención de la tropa española que defendía la frontera. Ante esta situación, el Conde Jerónimo 

Ró, maestre de campo general de esta frontera fortalecerá la villa construyendo el fuerte de San 

Jerónimo, junto a la Iglesia Parroquial, y más tarde, en 1.642, el Castillo de San Marcos. Sin 

embargo, estas medidas no aseguraron la defensa de la población, ya que en varias ocasiones la 

villa fue ocupada militarmente por los portugueses, lo cual significó la destrucción completa de la 

población y el abandono de sus habitantes, que no comenzarían a retornar hasta el año siguiente. 

Las constantes crecidas del río Guadiana también han sido una constante en la historia de este 

pueblo, destacando por sus nefastas consecuencias, la de 1823, cuando el agua alcanzó 14 metros 

de altura, destruyendo 110 casas de las 240 que poseía el casco urbano, lo que provocó que la 

población afectada tuviese que refugiarse en el castillo. 

A pesar de todo ello y debido a su situación geográfica, este municipio disfrutaba de una posición 

estratégica que la convertía en una de las poblaciones más relevantes de la zona, ya que era un 

paso obligado para el comercio. Así, en el siglo XIX, el puerto de Sanlúcar de Guadiana adquirió 

gran importancia pues desde aquí se exportaban gran cantidad de productos, entre los que 

destacan, aguardiente, arroz, azúcar, jabón, plomo y maderas. Actualmente es un paso fronterizo 

frecuentado por los barcos de los turistas que visitan la localidad. 

 

6.14. Cambio climático. 

En el ámbito nacional se encuentran el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030, a 

nivel autonómico se encuentra la Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático y el Plan Andaluz de Acción 

por el Clima. A continuación, se analizarán estas estrategias. 

6.14.1. Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. 

El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 constituye el instrumento de planificación 

básico para promover la acción coordinada y coherente frente a los efectos del cambio climático en España 

con el fin de evitar o reducir los daños presentes y futuros derivados del cambio climático y construir una 

economía y una sociedad más resilientes.  
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A continuación, se muestra la estructura de este Plan:  

 

Estructura del PNACC 2021-2030. Relaciones entre las diferentes partes del documento 

 

Con objeto de facilitar la integración de las actuaciones de adaptación en los distintos campos de la gestión 

pública y privada, el PNACC define 18 ámbitos de trabajo, concretando objetivos para cada uno de ellos. 

Entre estos ámbitos de trabajo se encuentra la energía. Para cada uno de los ámbitos de trabajo citados, 

el Plan define líneas de acción que concretan el trabajo a desarrollar para alcanzar los objetivos. En el caso 

del campo de trabajo de la energía se definen las siguientes líneas de acción: 

- Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climático en los potenciales de producción 

de las energías renovables y trasladar los resultados a la planificación energética.  

- Mejorar el conocimiento sobre los impactos potenciales del cambio climático en la funcionalidad y 

resiliencia de los sistemas de generación, transporte, almacenamiento y distribución de la energía 

y concretar medidas de adaptación para evitar o reducir los riesgos identificados.  

- Mejorar el conocimiento sobre los impactos del cambio climático en la demanda de energía e 

identificar medidas para evitar o limitar los picos de demanda, especialmente los asociados al 

calor.  

- Identificar riesgos derivados de eventos extremos en las infraestructuras energéticas críticas y 

aplicar medidas para evitar su pérdida de funcionalidad. 

En el Anexo I, se definen 4 líneas de acción en ámbito de la energía, que son las siguientes: 
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- Línea de acción 10.1. Integración en la planificación y gestión energética de los cambios en el 

suministro de energía primaria derivados del cambio climático. 

- Línea de acción 10.2. Prevención de los impactos del cambio climático en la generación de 

electricidad. 

- Línea de acción 10.3. Prevención de los impactos del cambio climático en el transporte, 

almacenamiento y distribución de la energía. 

- Línea de acción 10.4. Gestión de los cambios en la demanda eléctrica asociados al cambio 

climático. 

6.14.2. Estrategia Andaluza ante del Cambio Climático. 

La Estrategia Andaluza ante el Cambio Climático se remonta al año 2002, englobando un conjunto de 

medidas a ejecutar por los distintos departamentos del Gobierno Andaluz. 

El pleno del Parlamento Andaluz aprobó en octubre de 2018 la de Ley de Medidas frente al Cambio 

Climático y para la Transición hacia un nuevo Modelo Energético en Andalucía. Mediante la aplicación de 

esta norma, se busca disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, reducir el consumo de 

combustibles fósiles y fomentar la adaptación al cambio climático. 

Esta nueva Ley regula la elaboración del Plan andaluz de Acción por el Clima, aprobado por el Consejo de 

Gobierno el 13 de octubre de 2021 y publicado mediante el Decreto 234/2021, de 13 de octubre, por el que 

se aprueba el Plan Andaluz de Acción por el Clima en el BOJA número 87 de 23 de octubre de 2021, es el 

instrumento general de planificación estratégica en Andalucía para la lucha contra el cambio climático. 

En los objetivos establecidos en el Plan Andaluz de Acción por el Clima, se diferencia tres líneas de acción: 

mitigación de emisiones y transición energética en Andalucía, adaptación al cambio climático y materia de 

comunicación y participación en Andalucía.  

En relación a la línea de mitigación de emisiones y transición energética se propone como objetivo reducir 

las emisiones de gases de efecto invernadero difusas en el año 2030 con respecto al año 2005. 

En relación a la línea de adaptación al cambio climático se propone como objetivo reducir el riesgo de los 

impactos del cambio climático, minimizar sus efectos y dar prioridad a las intervenciones sobre áreas 

sometidas a niveles de riego más altos. 

En relación, a la línea de materia de comunicación y participación destaca favoreces cambios de conducta 

en la sociedad necesarios para la mitigación del cambio climático, la adaptación a él la reducción de sus 

efectos y la alerta temprana. 

A continuación, se muestra esquena de los Objeticos del Plan Andaluz de Acción por el Clima: 
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Fuente: Plan Andaluz de Adaptación por el Clima. 
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 7. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS. 

7.1. Definición según el marco legal vigente 

En este apartado se procede a identificar y valorar los impactos ambientales que se derivan de la ejecución 

y explotación del proyecto cuyos efectos se prevén sobre cada uno de los factores recogidos en el inventario 

ambiental elaborado en este documento. 

Los criterios considerados en la valoración se fundamentan en la Ley 21/2013, de evaluación ambiental. 

Según la ley 21/2013 de evaluación ambiental, los criterios a considerar en la valoración de impactos son 

los siguientes: 

a) Efecto directo: Aquel que tiene una incidencia inmediata en algún aspecto ambiental. 

b) Efecto indirecto o secundario: Aquel que supone incidencia inmediata respecto a la interdependencia, o, 

en general, respecto a la relación de un sector ambiental con otro. 

c) Efecto acumulativo: Aquel que al prolongarse en el tiempo la acción del agente inductor, incrementa 

progresivamente su gravedad, al carecerse de mecanismos de eliminación con efectividad temporal similar 

a la del incremento del agente causante del daño. 

d) Efecto sinérgico: Aquel que se produce cuando, el efecto conjunto de la presencia simultánea de varios 

agentes, supone una incidencia ambiental mayor que el efecto suma de las incidencias individuales 

contempladas aisladamente. 

Asimismo, se incluye en este tipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en el tiempo la aparición de 

otros nuevos. 

e) Efecto permanente: Aquel que supone una alteración indefinida en el tiempo de factores de acción 

predominante en la estructura o en la función de los sistemas de relaciones ecológicas o ambientales 

presentes en el lugar. 

f) Efecto temporal: Aquel que supone alteración no permanente en el tiempo, con un plazo temporal de 

manifestación que puede estimarse o determinarse. 

g) Efecto a corto, medio y largo plazo: Aquel cuya incidencia puede manifestarse, respectivamente, dentro 

del tiempo comprendido en un ciclo anual, antes de cinco años, o en un periodo superior. 

h) Impacto ambiental compatible: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no 

precisa medidas preventivas o correctoras. 



 

 

278 

i) Impacto ambiental moderado: Aquel cuya recuperación no precisa medidas preventivas o correctoras 

intensivas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

j) Impacto ambiental severo: Aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige medidas 

preventivas o correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa un período de 

tiempo dilatado. 

k) Impacto ambiental crítico: Aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se produce una 

pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con la 

adopción de medidas protectoras o correctoras. 

l) Impacto residual: Pérdidas o alteraciones de los valores naturales cuantificadas en número, superficie, 

calidad, estructura y función, que no pueden ser evitadas ni reparadas, una vez aplicadas in situ todas las 

posibles medidas de prevención y corrección. 

7.2. Metodología aplicada para la valoración de impactos. 

En primer lugar, se procede a describir cada impacto y sus efectos esperados sobre los factores 

ambientales con los que se relaciona para, en segundo lugar, realizar una clasificación del tipo de impacto 

asignando una valoración justificada establecida con arreglo a los criterios definidos en la normativa 

ambiental. Se hará una distinción entre aquellos impactos cuyo efecto se considera como positivo o 

negativo sobre un factor ambiental y, para este segundo caso, se especificará si tienen un carácter 

compatible, moderado, severo, crítico o residual, estableciendo esta escala de valoración de menor a mayor 

intensidad con la que se manifiesta la gravedad del impacto negativo. 

En aquellos casos en los que se justifique que para un impacto identificado a priori no se esperan efectos 

significativos a través de la puesta en marcha de medidas preventivas, se valorará como nulo o no 

significativo, aportando la debida justificación que apoye esta decisión. 

Finalmente, a modo de resumen se aportará una tabla en la que se recogerán todos los impactos 

ambientales identificados indicando para cada caso el factor ambiental al que afectan y la valoración 

atribuida en base al análisis realizado.  

7.3. Efectos previsibles sobre el entorno y sus valores ambientales. 

A continuación, se ofrece una descripción de aquellos impactos ambientales que la actuación podría 

ocasionar sobre los distintos elementos del medio. 

Para la evaluación de los posibles impactos ambientales producidos por la actuación se tendrán en cuenta 

las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a aplicar en cada caso y que se encuentran 

descritas en el apartado 10 del presente documento. 
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No se evalúa la fase de desmantelamiento de la actividad, puesto que dado el periodo de vida útil de las 

instalaciones (al menos 30 años) de forma previa al futuro desmantelamiento de las instalaciones se 

realizará un nuevo análisis ambiental y se determinará entonces la forma más correcta técnica y 

ambientalmente de realizarla. 

Al igual que en la fase de obras, la futura superficie necesaria para el desmantelamiento de las instalaciones 

se ubicará dentro de las propias instalaciones, no requiriendo la ocupación de suelos adicionales para ello. 

La actividad no producirá contaminación de suelos, por lo que no será necesario llevar a cabo la 

descontaminación de éstos una vez llevado a cabo el desmantelamiento de todas las instalaciones. 

La Comunidad de Regantes es una entidad con solvencia económica suficiente para asumir los costes las 

futuras actuaciones de desmantelamiento y garantizar que se lleve completamente a cabo. 

7.3.1.  Valoración de la incidencia sobre la calidad atmosférica. 

En este punto se valorarán aquellas acciones que se prevé que pueden suponer algún tipo de impacto 

sobre la calidad atmosférica. Concretamente se evalúan los efectos sobre la calidad atmosférica afectada 

por las emisiones de polvo y de ruido en las diferentes fases del proyecto. 

Fase de obras. 

Emisiones de polvo 

La suspensión de polvo en el aire se producirá por el tránsito de la maquinaria por los caminos y superficies 

sin asfaltar y por las acciones para la preparación del suelo para la instalación de las canalizaciones para 

el cableado de las conducciones eléctricas y para la apertura de las zanjas en las que se ejecutarán las 

cimentaciones de las estructuras portantes de las placas solares. 

El impacto ambiental producido sobre la calidad atmosférica en la fase de obras se considera como de 

extensión puntual y de baja intensidad dado que el área afectada se restringe a los caminos de acceso a 

las obras y al entorno contenido dentro de los límites de ocupación de cada planta fotovoltaica.  

Se valora este impacto como significativo de efecto directo, temporal y reversible ya que se limitará al 

tiempo de duración de las obras y existe la posibilidad de tomar medidas preventivas no intensivas que 

reduzcan el grado de manifestación del impacto. 

Emisión de ruido 

La emisión de ruido durante la fase de obras será producida por los movimientos de los diferentes vehículos 

y maquinaria que intervengan en la construcción de las infraestructuras y la adecuación previa de los 

terrenos. 
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Las emisiones se restringirán a la zona de ejecución de las plantas fotovoltaicas y a los viales de acceso a 

estas ubicaciones. El momento en los que se producirán mayores emisiones de ruido coincidirá con la 

excavación de las canalizaciones para las conducciones eléctricas y para ejecución de la cimentación de 

las estructuras portantes de las placas. Una vez finalizadas estas operaciones, el resto de actuaciones 

relacionadas con el montaje de las instalaciones se considera de bajas emisiones de ruido, al verse 

reducida la maquinaria a emplear (camiones pluma y vehículos para el transporte del personal de obra) y 

sus dimensiones, siendo en su mayoría herramientas manuales (cortadoras de disco, atornilladores, etc.). 

El impacto provocado por el nivel del ruido producido en la fase de obras se caracteriza como de extensión 

parcial y de baja intensidad cesando al finalizar dicha fase.  

Se valora este impacto como significativo de efecto directo, temporal y reversible ya que se limitará al 

tiempo de duración de las obras. Además cabe destacar la reducida envergadura de las operaciones 

emisoras de ruido y la superficie restringida que es abarcada por las obras en relación con todo el entorno.  

Fase de explotación. 

Emisiones de polvo 

Durante la fase de explotación se contemplan las emisiones de polvo a la atmósfera por el tránsito de 

vehículos por los caminos de acceso a las plantas fotovoltaicas para llevar al personal y los componentes 

necesarios para realizar el mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas.  

En esta fase no se llevarán a cabo movimientos de tierra que emitan polvo a la atmósfera, por lo que se 

entiende que el grado de manifestación del impacto es sustancialmente inferior al que se produce en la 

fase de obras.  

Se valora este impacto como significativo de efecto directo, temporal y reversible ya que se limitará al 

tiempo de duración de las obras. Hay que tomar en consideración además la reducida envergadura de las 

operaciones emisoras de polvo al reducirse al tráfico de vehículos por los caminos como agente emisor.  

Emisiones de ruido 

Durante la fase de explotación, los ruidos generados provendrán del propio personal que trabaje en las 

instalaciones y los vehículos que circulen por las instalaciones en las operaciones de ajuste y 

mantenimiento de las plantas. 

Las tareas de mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas implican el uso de herramientas manuales 

con emisiones de ruido reducidas y con una duración en el tiempo puntual, dado que las tareas de 

mantenimiento se llevan a cabo bajo una programación periódica. 
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El impacto provocado por las emisiones de ruido producido en la fase de explotación se caracteriza como 

de extensión puntual y de baja intensidad. La persistencia del efecto se considera fugaz, ya que el momento 

en que cese la acción que provoque el ruido, éste desaparecerá.  

Se valora este impacto como significativo de efecto directo, temporal y reversible ya que se limitará al 

tiempo de duración de las obras. Se considera que en las operaciones de mantenimiento emplean 

herramientas con bajas emisiones de ruido y con una duración en el tiempo muy breve. 

7.3.2. Valoración de la incidencia sobre las masas de agua. 

En este epígrafe se valoran aquellas acciones que pueden suponer algún tipo de impacto sobre las masas 

de agua superficiales, ya que como se vio en el epígrafe 6.5.1, no existen masas de aguas subterráneas 

en la zona de actuación. Se valorará tanto la alteración de las masas superficiales como el impacto en la 

calidad del agua. 

Fase de obras. 

Alteración de las masas superficiales 

En relación a alteración en la red de drenaje superficial en la fase de obras, no se prevé ninguna acción 

que pueda provocar una alteración de éstas, ya que no se intervendrán las áreas de servidumbre de los 

diferentes arroyos presentes en el entorno.  

La no ocupación de las zonas de servidumbre de los cauces es uno de los condicionantes recogidos en las 

autorizaciones para la ejecución de las obras en zona de protección de los cauces y que se adjuntan en el 

Anexo V del presente documento. 

Asimismo, las distintas  autorizaciones establecen que “se debe asegurar que todas las aguas de 

escorrentía de la zona de actuación evacúen de forma natural y sin obstáculo alguno hasta los cauces, 

garantizando la ausencia de daños al Dominio Público Hidráulico o a terceros”. 

Se valora este impacto como significativo de efecto directo, temporal y reversible ya que se limitará al 

tiempo de duración de las obras. Por otro lado se considera compatible, dado que se cuenta con las 

autorizaciones pertinentes para actuar en zona de policía de las masas superficiales y se acatará el 

condicionado impuesto en las resoluciones emitidas por las administraciones consultadas. 

Calidad del agua 

La calidad de las masas superficiales puede verse alterada como consecuencia de derrames accidentales 

de sustancias contaminantes en sus cauces o a través de la red de drenaje superficial que desemboca en 

alguna de las masas presentes en la zona. 
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En este sentido, a través de las consultas previas recogidas en el Anexo V de este Documento Ambiental, 

en las autorizaciones obtenidas para la ejecución de las obras en la zona de protección de los cauces se 

establece que “queda prohibido el vertido de escombros o de cualquier otro elemento a cualquier cauce, 

así como a sus zonas de servidumbre y policía…”. 

Por ello, se llevará a cabo una serie de medidas preventivas que eviten la manifestación de este impacto y 

aseguren la calidad de las aguas al prevenir que se produzcan derrames accidentales. 

Se valora este impacto como significativo de efecto directo, temporal y reversible ya que se limitará al 

tiempo de duración de las obras y que contará con la aplicación de medidas preventivas que minimicen el 

riesgo de alterar la calidad de las masas superficiales, que se desarrollan en el apartado correspondiente. 

Fase de explotación. 

Alteración de las masas superficiales 

En cuanto a la posible alteración en la red de drenaje superficial en la fase de explotación, se considera 

que las actuaciones propuestas carecen de capacidad de modificar o de inducir cambios en los patrones o 

intensidades de cultivo, en los sistemas de aplicación del riego en la zona regable, en las infraestructuras 

de captación, transporte, almacenamiento y distribución del agua, y en los volúmenes captados y 

retornados, ya que el proyecto sólo plantea la implementación de plantas solares fotovoltaicas para el 

suministro de energía. 

Se valora este impacto como nulo dado que no se prevé ningún tipo de afección a las masas superficiales 

en la fase de explotación. 

Calidad del agua 

En relación a la contaminación de aguas superficiales, se considera de nuevo que, dada la naturaleza del 

proyecto a explotar, las actuaciones llevadas a cabo en la fase de explotación carecen de la capacidad de 

modificar o inducir cambios en la calidad del agua de las masas superficiales presentes en la zona. 

Se valora este impacto como nulo dado que no se prevé ningún tipo de afección a las masas superficiales 

en la fase de explotación. 

7.3.3.  Valoración de la incidencia sobre el suelo. 

En este epígrafe se valora la afección producida sobre el suelo en relación a los cambios en el relieve, a la 

posible degradación y compactación de los suelos, la alteración de las propiedades del suelo, la erosión y 

las pérdidas de suelo útil. 
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Fase de obras. 

Cambios en el relieve 

No se modificará el relieve del entorno en la ubicación de ninguna de las tres PFV, ya que éste presenta 

una orografía adecuada para la actuación proyectada. Sí se requerirá una adecuación de la capa superficial 

del terreno para la instalación de los parques y la apertura de zanjas para las canalizaciones del cableado 

eléctrico y para la cimentación para las estructuras de soporte de las placas.  

Se valora este impacto como significativo de efecto directo y temporal dado que a las tareas de 

adecuación del terreno superficial de la superficie ocupada por las plantas se les asocian medidas de 

restauración de la capa superficial, y a que parte del material extraído de las zanjas y excavaciones de las 

cimentaciones será reutilizado en las propias obras. 

Erosión 

Al desbrozar la cubierta vegetal superficial existente en el momento de las obras pueden producirse 

fenómenos de erosión hídrica o eólica en el periodo que en el que el suelo permanece sin cubierta vegetal 

mientras se realizan las obras. 

En el inventario ambiental se han calculado las tasas de erosión mediante el método USLE, que contempla 

las variables R (lluvia), K (erodabilidad del suelo), LyS (topografía), C (vegetación) y P (prácticas de 

conservación), de las diferentes plantas. De estos cinco factores, con la implantación de la planta solar tan 

solo variará el factor C, correspondiente a la cobertura vegetal. 

Dado durante el periodo de obras el suelo permanecerá en gran parte desnudo, se toma como valor de C= 

0,20. 
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Sustituyendo de nuevo los valores calculados de cada uno de los factores de la ecuación se ha obtenido 

un valor medio de pérdidas de suelo medias de 19,9960 t ha/año para la planta solar CRPA3, 49,0264 t 

ha/año para la planta solar Dehesilla, y 41,3114 t ha/año para la planta solar Matavacas. 

Mientras que en cálculo inicial de tasa de erosión teórica las tres plantas se encontraban en un rango de 

erosión considerado bajo, en fase de obras las tres plantas solares pasan a un valor de la tasa de erosión 

considerado moderado. 

La persistencia del efecto se considera temporal, ya que al término de las obras se proyecta la revegetación 

de los suelos, que revertirá este impacto una vez se restaure por completo la cubierta vegetal en la 

superficie desbrozada. 

Se valora este impacto como significativo de efecto directo, ya que por la orografía del terreno se 

confirma que se puede originar la erosión del suelo desnudo durante la fase de obras, pero serán de 

aplicación medidas correctoras para la reposición de la cubierta vegetal que revertirán el efecto del impacto 
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en un período de tiempo relativamente corto en las tres plantas fotovoltaicas, por lo que se considera 

temporal.  

Compactación del suelo 

Dada las características de obras a realizar, se requiere la instalación de una zona de acopios de materiales 

y aparcamiento de maquinaria mientras no se use. En estas zonas, así como en aquellas en que sea 

necesario que transite la maquinaria, se puede producir una ligera compactación del suelo. 

La maquinaria y vehículos circularán por los caminos de acceso existentes hasta las plantas fotovoltaicas 

y sus estaciones de bombeo asociadas no afectando a otras partes del terreno circundante a las obras. 

Respecto a los acopios de materiales de materiales y maquinaria, decir que se realizarán de las ubicaciones 

de las plantas a fin de reducir la incidencia de este impacto y restringir la superficie afectada a la 

perteneciente a la ocupación de las instalaciones. 

Se considera este impacto como significativo de efecto directo, que se limitará al tiempo de duración de 

las obras. 

Degradación del suelo 

En el transcurso de las obras las propiedades del suelo pueden verse temporalmente afectadas en caso 

de que se produzcan derrames accidentales de aceites o lubricantes procedentes de los vehículos y 

maquinaria interviniente.  

Se considera este impacto como significativo de efecto directo, temporal y reversible ya que se limitará 

al tiempo de duración de las obras y que se aplicarán medidas preventivas que puedan evitar que se 

produzca la contaminación del suelo por derrames accidentales y dado que la localización del impacto sería 

puntual y restringida a una superficie reducida. 

Pérdida de suelo útil 

En cuanto a la pérdida de suelo útil, la superficie ocupada por la maquinaria y las instalaciones de las obras 

dejará de estar disponible para otros usos durante la fase de ejecución de las obras. 

Durante la fase de obras las áreas a ocupar para el almacenamiento de materiales y aparcamiento de la 

maquinaria no estarán disponibles para otros usos. No obstante, una vez terminen las obras volverán a 

estar disponibles. 

Se considera este impacto como significativo de efecto directo, temporal y reversible.  
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Fase de explotación. 

Cambios en el relieve 

No se contemplan modificaciones del relieve del entorno en la fase de explotación.  

Se considera este impacto como nulo. 

Compactación del suelo 

No se producirá nuevos fenómenos de compactación de suelos en la fase de explotación, ya que los 

vehículos circularán por los caminos existentes para ello.  

Se considera este impacto como nulo. 

Pérdida de suelo útil 

En cuanto a la pérdida de suelo útil, la superficie ocupada por las plantas solares dejará de estar disponible 

para otros usos durante toda la fase de explotación. No obstante, las instalaciones son desmontables, por 

lo que una transcurra su vida útil, el suelo quedará de nuevo disponible para otros usos. 

En el caso de la planta solar Dehesilla, parte de la planta solar se ubica de forma flotante en una de las 

balsas de riego de la comunidad de regantes por lo que no produce nuevas ocupaciones de suelo. 

Se considera este impacto como significativo de efecto directo, e irreversible de carácter permanente 

para la superficie de ocupación de los parques fotovoltaicos.  

Erosión 

En cuanto a la erosión en la fase de explotación se llevará a cabo una medida de reposición de la cubierta 

vegetal en las plantas fotovoltaicas a fin de revertir la situación generada por la alteración de la capa 

superficial del terreno en la instalación de las infraestructuras y reducir el efecto de la erosión sobre el suelo. 

El detalle de esta medida se recoge en el correspondiente apartado del presente documento. 

Los valores calculados de cada uno de los factores de la ecuación que determina la erosión una vez sea 

aplicada la medida propuesta se ha obtenido un valor medio de pérdidas de suelo medias de 3,7992 t 

ha/año para la planta solar CRPA3, 9,3150 t ha/año para la planta solar Dehesilla, y 6,5414 t ha/año para 

la planta solar Matavacas. 

Como se ha visto, el cálculo inicial de tasa de erosión teórica de las tres plantas se encontraba en un rango 

de erosión considerado bajo, y en fase de obras las tres plantas solares pasan a un valor de la tasa de 

erosión considerado moderado. En esta fase, una vez desarrollada la cobertura vegetal, se vuelven a 

obtener valores de erosión considerados bajos.  
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Por tanto, este impacto se considera que puede ser revertido a través de las medidas ambientales 

contenidas en este documento. 

Se considera este impacto significativo de efecto directo, temporal y reversible al ser posible aplicar 

medidas que reviertan los efectos a corto plazo sobre la erosión del suelo.  

7.3.4.  Valoración de la incidencia sobre la flora y la vegetación. 

En este epígrafe se valorará la afección producida a la vegetación en relación a la degradación de la 

cobertura vegetal. 

Fase de obras. 

Degradación de la cobertura vegetal 

En cuanto a las plantas solares Dehesilla (placas en suelo) y CRPA3, se sitúan en suelo agrícola afectando 

únicamente al estrato inferior de vegetación que será desbrozado para permitir la instalación de las placas 

solares. 

En cuanto al emplazamiento de la planta solar Matavacas, éste se encuentra dentro de terrenos 

cartografiados como Hábitat de Interés Comunitario, concretamente el HIC 6310 Dehesas perennifolias de 

Quercus Spp. La superficie de este hábitat ocupada por la planta fotovoltaica es de aproximadamente 1 ha 

(9.750 m²). 

En el entorno de esta planta se encuentran ejemplares de encina enfermos o muertos al verse afectados 

gravemente por la enfermedad de la “seca” de la encina. Esta circunstancia es reconocida por el servicio 

de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, (consulta recogida en el Anexo V, Epígrafe 3, Documento 10 de 

este documento) en uno de los informes emitidos en el que se afirma que “se ha podido constatar en el 

terreno, la parcela elegida para albergar la planta solar tiene la particularidad de que el arbolado presente 

en la misma se encuentra en avanzado grado de senectud a consecuencia de los efectos del decaimiento 

del encinar en toda la comarca”.  

Dado el alto grado de afección de algunos de los ejemplares, se considera que la retirada de éstos es la 

mejor opción a fin de evitar la propagación de la enfermedad. No obstante, los pies sanos se mantendrán 

dentro del perímetro, procediendo sólo el destoconado de aquellos gravemente enfermos o muertos. 

En la memoria registrada el 27 de mayo de 2020 en la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (adjunta en epígrafe 4 del Anexo V) dentro del trámite 
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de autorización para las obras en zona de policía del azud de Matavacas, se cuantificaron los pies enfermos 

a retirar en un total de 6 ejemplares. Estos 6 individuos se identificaban asimismo en la siguiente imagen:  

 

Ejemplares de encina afectados por la seca a retirar. Ortofoto PNOA. 

Según los datos publicados por la Red de Información Ambiental de Andalucía, el HIC 6310 se encuentra 

ampliamente distribuido por el territorio andaluz, extendiéndose por una superficie de 669.012,02 ha en la 

comunidad autónoma. La superficie ocupada por la planta  solar de Matavacas de aproximadamente 1 ha 

(9.750 m²) representa un 0,000146 % del área de distribución de este HIC. 

Dentro de la ZEC 6150010 Andévalo Occidental este HIC se encuentra distribuido por una superficie de 

22.599,15 ha. La superficie de 1 ha (9.750 m²) ocupada por la planta solar representa un 0,0043 % del área 

de distribución del HIC dentro de la ZEC. 

En relación con esta afección, en el informe emitido por el Servicio de Espacios Protegidos (Documento 2: 

Informe del Servicio de Espacios Protegidos incluido en el Anexo V de este documento), expone lo 

siguiente: 

“No obstante, y partiendo de la localización de las instalaciones que requieren el suministro, así 

como de la situación de degradación actual de la zona planteada como opción principal de ubicación 

de las instalaciones, se entiende acertado el análisis de alternativas planteado, así como la opción 

elegida, sin que ello suponga un perjuicio a la integridad del espacio protegido ni afectación 
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significativa, todo lo más, teniendo en cuenta además, la medidas “compensatorias” contempladas 

que, no tanto por interpretar un fraccionamiento de un ecosistema perfectamente implantado, sino 

por mantener un adecuado estrato representativo del mismo en el entorno de las instalaciones, 

supone una clara voluntad de integración ambiental y compromiso de mantener y preservar un 

paisaje natural que lo hace merecedor de su integración en el espacio protegido” 

Por lo que se dice en el informe, se entiende que la ejecución de la planta fotovoltaica Matavacas dentro 

del espacio protegido es compatible al valorarse favorablemente la puesta en marcha de las medidas 

ambientales compensatorias contenidas en este documento, adelantando que se trata de la repoblación de 

una superficie equivalente a la ocupada por esta planta solar en otra ubicación dentro del HIC. 

Se considera este impacto como significativo moderado que adquiere carácter compatible, al ser 

aceptada la ubicación propuesta para la PFV de Matavacas dentro del HIC 6310 y dado que se asumen 

como suficientes por parte del órgano competente, las medidas compensatorias que se llevarán a cabo 

sobre la vegetación que se propusieron en la consulta realizada al Servicio de Espacios Protegidos. 

Fase de explotación 

Degradación de la cobertura vegetal 

No se prevé la afección alguna sobre la vegetación en la fase de explotación de las plantas fotovoltaicas 

ejecutadas en el proyecto. 

Se considera este impacto como nulo. 

7.3.5. Valoración de la incidencia sobre la fauna. 

En este epígrafe se valora la afección producida a la fauna en cuanto a la ocupación de espacios naturales, 

alteración y/o desplazamientos, pérdida de ejemplares, etc. 

Fase de obras. 

Ocupación de espacios naturales 

Durante la ejecución de las obras se ocuparán espacios para la maquinaria, materiales, y almacenaje. No 

obstante, ninguna de estas instalaciones provisionales se realizará sobre espacios que puedan afectar a 

los hábitats faunísticos. 

Por todo ello, se considera este impacto como significativo de efecto directo, temporal y reversible, ya 

que las instalaciones temporales se retirarán a la finalización de las obras, restituyendo a su estado original 

las zonas de ocupación.  
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Alteración y/o desplazamiento de la fauna 

La presencia humana y la generación de ruidos ocasionados por las acciones necesarias para la ejecución 

de las infraestructuras fotovoltaicas pueden provocar el desplazamiento de la fauna que habite en las zonas 

adyacentes al ámbito de actuación durante el período que duren las obras. 

Observando el entorno de las PFV se constata la presencia de terrenos con vegetación natural y de cultivos 

en los que se considera que la fauna puede encontrar cobijo y alimento provisional durante la ejecución de 

las obras volviendo a la situación original una vez terminen las molestias que se generan por el empleo de 

maquinaria y la presencia de un número mayor de personas en la zona. 

En el caso de la planta solar CRPA3 cuenta al norte con una superficie reforestada de alcornoques, en el 

caso de Dehesilla se cuenta con el Arroyo de los Montes como corredor ecológico, y en el caso de 

Matavacas la planta linda con un entorno natural de dehesa.  

Se considera este impacto como significativo de efecto directo y reversible ya que se extenderá 

únicamente durante el tiempo de duración de las obras. Además hay que tener en cuenta que se puede 

considerar compatible, al haber espacios naturales alternativos hacia los que se puede desplazar la fauna 

temporalmente hasta la finalización de las obras, momento en el que se prevé el regreso de los individuos 

desplazados al finalizar los ruidos y el tránsito de vehículos y maquinaria. 

Afección a la avifauna y fauna terrestre 

No se prevé que pueda producirse la pérdida de animales que habiten el entorno de la zona de actuación 

al no haber tendidos eléctricos aéreos en la fase de obras y debido a que los vehículos y maquinaria 

circularán por la red de caminos existentes. 

Se considera este impacto como nulo. 

Fase de explotación 

Ocupación de espacios naturales 

En la evaluación de la posible pérdida de hábitats potenciales para la fauna se tienen en cuenta los datos 

obtenidos en la consulta al Visor de Distribución de Especies Protegidas de la Junta de Andalucía, y la 

existencia de diversos planes de conservación de diferentes especies de aves y del lince ibérico.  

Respecto al área de distribución de aves, resulta difícil cuantificar el grado de afección dado el alto grado 

de movilidad que presentan estas especies. Sí se puede evaluar la afección a los ámbitos de los distintos 

planes de conservación afectados. A continuación, se muestra tabla con cada una de las figuras de 

protección de aves afectadas y el % de superficie ocupada por la actuación. 
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Plan de Conservación Superficie total (ha) 
Superficie 

ocupada (ha) 
Superficie ocupada 

(%) 

Lince Ibérico. Área Conexión 
Doñana-Aljarafe con Sierra 

Morena 
498.349,02 3 0,0006 

Águila imperial ibérica. Área 
Andévalo 61.447,64 1 0,0016 

Aves necrófagas. Buitre negro 1.677.471,95 1 5,96 *10-5 

Aves esteparias. Avutarda, 
Ganga ortega, sisón, 

Avutarda; 345.149,19 

Ganga ortega: 462.590,24 

Sisón: 663.254,79 

2,5 

Avutarda: 0,0007 

Ganga ortega: 0,0005 

Sisón: 0,0004 

 

Por todo ello, se considera este impacto como de extensión parcial y de baja intensidad. Se considera un 

impacto significativo de efecto directo e irreversible, ya que las instalaciones se proyectan para una 

duración de al menos 30 años. No obstante, la recuperación por medios humanos es a medio plazo en el 

caso de un futuro desmantelamiento de las instalaciones. El plazo de manifestación es inmediato. Se 

considera un impacto sinérgico y acumulativo. La persistencia del efecto se considera permanente. 

Alteración y/o desplazamiento de la fauna 

Durante la fase de explotación de las plantas fotovoltaicas no se prevé la alteración en el desplazamiento 

de la fauna al verse reducida significativamente la circulación de vehículos y personal con respecto a la 

fase de obras. El único medio que puede alterar el desplazamiento de la fauna terrestre será el vallado 

perimetral cinegético que se habrá instalado alrededor de los parques solares. 

Se considera este impacto como significativo directo de efecto permanente que se compatibiliza por el 

hecho de que el vallado cumple con la normativa sectorial de aplicación para permitir el paso de la pequeña 

fauna terrestre a la vez que se evita el acceso de persona ajena a la explotación de las instalaciones. 

Pérdida de ejemplares de avifauna  

No se prevé la afección a la avifauna por colisión o electrocución con tendidos eléctricos dado que las líneas 

eléctricas de evacuación de las instalaciones fotovoltaicas en todos los casos discurrirán por canalizaciones 

enterradas hasta el punto de conexión con las estaciones de bombeo de la comunidad de regantes, por lo 

que no existe riesgo alguno para la avifauna de la zona. 

Se considera este impacto como nulo. 
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7.3.6. Valoración de la incidencia sobre los espacios de la Red Natura 2000. 

A continuación, se valora la incidencia producida por la actuación sobre la Red Natura 2000 basada en el 

Estudio de Afecciones a la Red Natura 2000 que constituye el Anexo I de este documento. 

La afección se genera por la ocupación permanente del terreno y la explotación de la planta fotovoltaica 

Matavacas ubicada dentro de la ZEC ES6150010 Andévalo Occidental. 

Las otras dos plantas de CRPA3 y Dehesilla se ubican a unos 2,5 km de esta ZEC por lo que no se 

encuentran dentro de los límites de la RN2000. 

Como se ha recogido en el inventario ambiental de este documento, la ZEC ES6150010 Andévalo 

Occidental tiene una superficie total de 52.980,92 ha siendo declarado como espacio RN2000 por el interés 

que supone la presencia de numerosas especies de aves territoriales y aves esteparias de interés 

comunitario, encontrándose algunas de ellas bajo planes de protección especial a nivel de comunidad 

autónoma, así como por su carácter de corredor ecológico. Estas especies pueden consultarse en el 

apartado 6 Inventario ambiental de este documento.  

Dentro de la zona agrícola, el hábitat preferente y potencial de distribución de las aves esteparias se 

corresponde con áreas de labor de secano mientras que, para el caso de las aves territoriales, su hábitat 

preferente son precisamente dehesas de quercíneas presentes en la ubicación y el entorno de la planta 

Matavacas, representado por el HIC 6310 Dehesas perennifolias de Quercus spp. 

Este HIC 6310 está caracterizado por la presencia de dehesas y por su papel en la conservación de la 

fauna, en especial, del águila imperial, pues ésta es un área de dispersión de los ejemplares jóvenes 

nacidos en Doñana que actúa como lugar estratégico para la recuperación de esta especie. 

A lo largo de este análisis de hará referencia a los informes emitidos por el Servicio de Espacios Naturales 

Protegidos de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, derivados de las consultas realizadas a esta administración en relación con la 

ejecución de las plantas fotovoltaicas. 

Es necesario aclarar que se ha llevado a cabo una serie de modificaciones técnicas en las infraestructuras 

proyectadas orientadas a aumentar la capacidad de producción energética de la planta fotovoltaica de 

Matavacas con posterioridad a la emisión del informe por parte del Servicio consultado, debiéndose 

destacar que no se ha visto modificada de ningún modo la superficie de ocupación de la planta ni su 

ubicación con respecto a la superficie declarada a la que se hizo referencia en la documentación remitida 

en la consulta, por lo que se han considerado los mismos condicionantes de partida para el análisis del 

posible impacto ambiental que se pudiera derivar de la ejecución de la planta Matavacas dentro del espacio 

RN2000. 
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Fase de obras. 

Ocupación del espacio ZEC ES 6150010 

Durante la fase de obras la ocupación de los espacios se limitará a la zona de ubicación de instalaciones 

temporales y maquinaria, por lo que se considera un impacto significativo de efecto directo, temporal y 

reversible, ya que se limitará a la duración de las obras.  

Respecto a la superficie de ocupación de las plantas fotovoltaicas se ha considerado en el apartado 

correspondiente a la fase de explotación, dado el carácter permanente de la ocupación de las superficies 

durante la fase de explotación de las plantas.  

Fase de explotación. 

Ocupación del espacio ZEC ES 6150010 

Respecto a la superficie total que ocupa la ZEC ES6150010, la ocupación permanente de la planta 

fotovoltaica representa un 0,0018% (aproximadamente 1 ha) del total del espacio RN2000, sobre la que 

será necesario realizar un desbroce superficial del terreno para la ejecución de la planta, así como el 

destoconado de algunos ejemplares de encina ubicados dentro del perímetro vallado de la planta. 

En este sentido cabe destacar que el Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Delegación Territorial 

en Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, emitió un informe 

favorable (incluido en el Anexo V de este documento) en relación a la elección de la ubicación de la planta 

solar Matavacas, en el cual se expone que: 

“En el ámbito de las competencias de este Servicio, cabe referir que la instalación se plantea 

dentro de la Zona de Especial Conservación Andévalo Occidental, quedando representada en 

todo el entorno afectado por diversos hábitats de interés comunitario, especialmente el HIC 6310. 

No obstante, y partiendo de la localización de las instalaciones que requieren el suministro, así 

como de la situación de degradación actual de la zona planteada como opción principal de 

ubicación de las instalaciones, se entiende acertado el análisis de alternativas planteado, así 

como la opción elegida, sin que ello suponga un perjuicio a la integridad del espacio protegido ni 

afectación significativa, todo lo más, teniendo en cuenta además, la medidas “compensatorias” 

contempladas que, no tanto por interpretar un fraccionamiento de un ecosistema perfectamente 

implantado, sino por mantener un adecuado estrato representativo del mismo en el entorno de 

las instalaciones, supone una clara voluntad de integración ambiental y compromiso de mantener 

y preservar un paisaje natural que lo hace merecedor de su integración en el espacio protegido, 

igualmente reconocido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico (Dehesa de San 

Silvestre) por la representatividad de sus sistemas adehesados.” 
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Por lo expuesto, se clasifica el impacto como significativo moderado al aplicarse medidas compensatorias 

dirigidas a reponer la superficie ocupada por la planta de Matavacas en otra ubicación dentro de la ZEC 

ES6150010 y del HIC 6310 en concordancia con el condicionado impuesto en la resolución del Servicio 

Territorial de Espacios Protegidos, que será detallado en este Documento Ambiental en el correspondiente 

apartado de medidas ambientales. 

Afección a la avifauna de la ZEC ES6150010 por tenidos eléctricos 

Como se ha dicho, uno de los motivos por los que se ha declarado como ZEC esta zona recae en la 

presencia de especies de aves que por su singularidad o densidad de población se encuentran bajo 

protección.  

En relación a este aspecto de la ZEC cabe decir que, dado que las conducciones eléctricas de la planta 

fotovoltaica de Matavacas se ejecutarán de forma enterrada, no se generará ningún impacto sobre la 

avifauna presente en la ZEC, fruto de la elección de la mejor ubicación posible para esta planta a fin de 

evitar la necesidad de ejecutar tendidos eléctricos aéreos para llevar la energía a la estación de bombeo. 

De hecho, en este sentido en el informe del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación 

Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible (adjunto en 

el Anexo V) se corrobora que: 

 “de los aspectos favorables de la propuesta, debe reconocerse que la proximidad de la planta al 

punto de consumo evita las afecciones que, en mayor o menor medida, se producen como 

consecuencia de la necesidad de transporte eléctrico a larga distancia”. 

Por lo dicho, se clasifica el impacto como nulo al no ejecutarse tendidos eléctricos aéreos que pudieran 

suponer un riesgo de colisión o electrocución para las aves presentes en la ZEC ES6150010 Andévalo 

Occidental y el HIC 6310. 

Afección a la vegetación del HIC 6310 contenido en la ZEC ES6150010 

El hábitat presente en la zona de actuación de la planta Matavacas es un encinar cuyo estado de 

conservación se ha valorado como gravemente deteriorado por la afección que sufren numerosos 

ejemplares por la enfermedad de la seca. La actuación se proyecta en una ubicación en la que existen 

varias encinas muertas y afectadas por esta enfermedad y en la que el propio Servicio de Espacios 

Protegidos reconoce su mal estado a través del informe emitido y que se incluye en el Anexo V de este 

documento. 

En el informe se afirma, en relación con el estado de los ejemplares de encina para la ubicación 

seleccionada, lo siguiente:  
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“esta situación hace que la pérdida de ese arbolado no suponga en sí misma un descuento en las 

existencias de la masa ni, por lo tanto, que desde el punto de vista dasocrático tenga una repercusión 

trascendental en la dinámica poblacional del sistema forestal”.  

No obstante, a pesar de la expuesto se mantendrán dentro del perímetro de la planta aquellos pies sanos 

procediendo sólo al destoconado de aquellos que se encuentren gravemente enfermos. En concreto se ha 

determinado que se retirarán un total de 6 individuos de encina.  

Se clasifica este impacto como significativo moderado al ponerse en marcha una serie de medidas 

compensatorias que repondrán los ejemplares de encina retirados en el destoconado llevado a cabo en la 

ubicación de la planta Matavacas. 

Afección a la masa de agua superficial contenida en la ZEC ES6150010 

Respecto a la afección al medio hídrico a la masa superficial Azud de Matavacas si bien es cierto que la 

zona de actuación se encuentra dentro de la zona de policía del azud, no se invade su zona de servidumbre. 

Dado que la línea de expropiación del embalse se encuentra en la cota 123 m (calculada a los niveles 

máximos teóricos de inundación), la instalación se ha proyectado a partir de ella ya que, de otra forma, las 

instalaciones podrían verse afectadas por inundaciones. Por ello, las infraestructuras de la planta 

Matavacas quedarían fuera de la zona inundable. 

De nuevo hay que hacer alusión al informe del Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación 

Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, (Anexo V) 

en el cual afirma que “la ubicación de la parcela, en la linde con las instalaciones del azud de Matavacas 

(Presa del Canal) limita los efectos sinérgicos de la instalación propuesta sobre el resto de la masa. 

Igualmente, esta misma localización coincide con un área ya afectada por la distorsión que provoca la 

presencia del complejo hidráulico de Matavacas”. 

Por ello, no se espera que la introducción de las instalaciones en el entorno signifique un deterioro en las 

especies asociadas al medio acuático ya que las obras no alterarán el medio hídrico de ningún modo y se 

tomarán las debidas medidas preventivas al objeto de no afectar a la masa de agua por vertidos 

accidentales. 

Se clasifica este impacto como significativo compatible debido a que la actuación no afecta a la masa 

superficial y dispone del correspondiente permiso para la ocupación permanente de una superficie 

aproximada de 1 ha dentro de la zona de policía de la masa Azud de Matavacas. 

7.3.7. Valoración de la incidencia sobre otros espacios protegidos. 

La zona de actuación se encuentra dentro del espacio Dehesas de San Silvestre incluido dentro del Plan 

Especial de Protección del Medio Físico (PEPMF), así como en la IBA Andévalo Occidental y en la ZIAE 
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Andévalo Occidental, encontrándose superpuesta entre ellas la misma superficie afectada por el proyecto. 

A continuación, se valora la afección a estos espacios. 

Fase de obras 

Ocupación del espacio protegido 

Durante la fase de obras la ocupación de los espacios se limitará a la zona de ubicación de instalaciones 

temporales y maquinaria, por lo que se considera un impacto significativo de efecto directo, temporal y 

reversible, ya que se limitará a la duración de las obras.  

Respecto a la superficie de ocupación de las plantas fotovoltaicas se ha considerado en el apartado 

correspondiente a la fase de explotación, dado el carácter permanente de la ocupación de las superficies 

durante la fase de explotación de las plantas.  

Fase de explotación 

Ocupación permanente del espacio protegido 

La afección a estos espacios consiste fundamentalmente en la ocupación de la superficie que albergaran 

las plantas solares.  

La extensión del espacio “Dehesas de San Silvestre” incluido en el PEPMF abarca 10.409,29 ha siendo la 

superficie ocupada por las plantas solares Dehesillas y CRPA3 de 2,5 ha aproximadamente. Esta superficie 

afectada por la ocupación representa un 0,034% del territorio de este espacio protegido 

En cuanto a la IBA “Andévalo Occidental”, ésta tiene una superficie total de 56.745,53 ha siendo la superficie 

ocupada por las plantas solares CRPA3 y Dehesilla aquí ubicadas de aproximadamente 2,5 ha, lo que 

equivale a un 0,0044% de la superficie total de la IBA. 

Por último, la ZIAE Andévalo Occidental abarca una superficie de 15.449,93 ha siendo la superficie ocupada 

por las plantas solares de CRPA3 y Dehesilla de 2,5 ha. Ello supone una superficie ocupada del 0,1618% 

de la superficie total de la IBA. 

Como se vio en el inventario ambiental las principales amenazas que se constatan para estos espacios 

protegidos se deben a la ejecución de plantas de energía eólicas y a las nuevas transformaciones del uso 

del suelo, principalmente por la actividad agraria.  

En este sentido cabe decir que las actuaciones derivadas del presente proyecto no supondrán un aumento 

de zonas regables ni nuevas transformaciones en el uso del suelo. 

Por lo dicho, se considera este impacto como significativo compatible dado que con el proyecto no se 

verá modificado el uso del suelo más allá de la ocupación peramente de 2,5 ha por las plantas fotovoltaicas 
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Dehesillas y CRPA3 que, en conjunto, representan un porcentaje de ocupación muy reducido si se compara 

con el total de la superficie abarcada por cada espacio protegido presente en la zona. 

Por otro lado, no se alterará de modo alguno el uso actual que se le da al suelo en el entorno de las 

infraestructuras explotadas. También contribuye a esta calificación el pronunciamiento favorable de todos 

los organismos consultados respecto a la ubicación de las plantas solares. 

7.3.8. Valoración de la incidencia sobre el paisaje. 

Fase de obras 

En fase de obras la presencia de maquinaria y acopios de todo el material necesario para la ejecución de 

la obra, incluidos los diferentes elementos que componen las infraestructuras, supone una degradación del 

paisaje. 

Durante la fase de obras la ocupación de los espacios se limitará a la zona de ubicación de instalaciones 

temporales y maquinaria, por lo que se considera un impacto significativo de efecto directo, temporal y 

reversible, ya que se limitará a la duración de las obras.  

Respecto al impacto visual generado por las plantas fotovoltaicas se ha considerado en el apartado 

correspondiente a la fase de explotación, dado el carácter permanente de la ocupación de las superficies 

durante la fase de explotación de las plantas.  

Fase de explotación 

Impacto visual generado por las PFV 

El impacto se genera por la construcción de las plantas fotovoltaicas dentro del paraje agrícola en el caso 

de las plantas de CRPA3 y Dehesilla, y por la ejecución de la planta de Matavacas dentro de la ZEC 

ES6150010 Andévalo Occidental, elementos artificiales que generan un impacto visual sobre el entorno 

natural.  

Se ha realizado un análisis de visibilidad desde diferentes puntos de observación propuestos en 

ubicaciones cercanos a las plantas fotovoltaicas a fin de valorar la incidencia sobre el entorno cercano a 

cada planta. Dicho estudio se incluye como Anexo III en el presente documento.  

A continuación, se muestran los datos más relevantes de este análisis para cada una de las plantas: 

- Planta solar Matavacas. 

El análisis se ha realizado en un ámbito de 1 km alrededor del área de estudio, con diferentes puntos de 

observación como se puede ver en la siguiente imagen: 
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Puntos de Observación y área de influencia del análisis en ortofotografía Máxima Actualidad. Fuente: PNOA 

 

Se ha realizado un análisis de visibilidad con el software ArcGIS con el que se han obtenido las franjas de 

visibilidad, en las cuales la planta es visible desde los puntos de observación propuestos, esto se evidencia 

en la siguiente imagen:  
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Visibilidad desde Puntos de Observación en ortofotografía Máxima Actualidad. Fuente: Propia  

 

- Planta solar CRPA3. 

El análisis se ha realizado en un ámbito de 1 km alrededor del área de estudio, con diferentes puntos de 

observación como se puede ver en la siguiente imagen. Se ha tomado también como punto de visualización 

la carretera A-499 dentro del área de visualización.  
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Puntos de Observación y área de influencia del análisis en ortofotografía Máxima Actualidad. Fuente: PNOA 

 

Realizada la modelación se obtienen las franjas de visibilidad para los observadores puntuales, en las 

cuales la planta es visible desde de los puntos de observación propuestos, lo cual se evidencia en la 

siguiente imagen:  
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Visibilidad desde Puntos de Observación en ortofotografía Máxima Actualidad. Fuente: Propia 

 

En cuanto al modelo de la visibilidad desde carretera A-499, se obtiene que la PFV sería en su totalidad 

visible para esta lineal de visualización ya que se ha considerado así por la alta frecuencia de tráfico en la 

carretera. 
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Detalle Visibilidad desde Carretera A-499 en ortofotografía Máxima Actualidad. Fuente: Propia 

 

- Planta solar Dehesilla. 

El análisis se ha realizado en un ámbito de 1 km alrededor del área de estudio para la PFV Dehesilla, con 

diferentes puntos de observación como se puede ver en la siguiente imagen: 
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Puntos de Observación y área de influencia del análisis en ortofotografía Máxima Actualidad. Fuente: PNOA 

 

Se ha tomado también como punto de visualización el camino que da acceso a la fábrica localizada dentro 

del área de visualización.  

En esta cuenca visual desde los puntos de observación la PFV en suelo se observa desde algunos puntos 

de observación propuestos. Cabe resaltar que todo el entorno de las dos plantas, tanto de la flotante como 

la de en suelo, se encuentra dentro de una parcela privada y enmarcada dentro de la zona de agrícola de 

cítricos siendo las personas que frecuentarán esta área los propios trabajadores, suponiendo por tanto un 

atenuante del impacto paisajístico.  
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Visibilidad desde Puntos de Observación en ortofotografía Máxima Actualidad. Fuente: Propia 

A la vista del estudio realizado, se hace patente el impacto visual que generan las plantas en el entorno 

próximo a la ubicación de cada una de ellas, pudiéndose observar las infraestructuras desde varios de los 

puntos estudiados en su entorno próximo. 

Se considera, por tanto, un impacto significativo moderado que se compatibiliza al contemplarse una 

medida que mitigue el impacto generado por la mera presencia de las plantas fotovoltaicas dentro del 

espacio paisaje natural y con especial atención a la planta Matavacas, contenida dentro de un espacio 

RN2000. Las medidas se recogen en el apartado correspondiente de este documento. 

7.3.9. Valoración de la incidencia sobre el patrimonio cultural y arqueológico. 

Afección a yacimiento arqueológicos y bienes del patrimonio cultural 

Como se ha expuesto en los epígrafes 2.4.1 del presente documento, se ha solicitado un informe a la 

Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Fomento, Infraestructura, Ordenación del Territorio, 

Cultura y Patrimonio Histórico, (adjunto en el Anexo V) que certifique la necesidad o no de realizar una 

prospección arqueológica a para identificar y valorar la afección al patrimonio histórico por el presente 

proyecto.  
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Con fecha de 22 de marzo de 2022 se recibe respuesta a dicha consulta, certificando la ausencia de 

yacimientos arqueológicos, así como la no necesidad de realizar prospecciones arqueológicas. 

“III. CONCLUSIONES 

Como conclusión, una vez analizada la propuesta, en base a la documentación aportada, no consta 

que la ubicación del proyecto afecte a ningún yacimiento catalogado según la documentación técnica 

obrante en esta Delegación Territorial. Por tanto, no se estima necesario la imposición de cautelas 

arqueológicas. 

Asimismo, le recordamos que si durante el transcurso de cualquier actividad relacionada con el 

proyecto de referencia se produjera un hallazgo arqueológico casual, será obligada la comunicación 

a la Delegación Territorial competente en materia de Cultura y Patrimonio Histórico en el transcurso 

de 24 horas, en los términos del artículo 50 de la Ley 14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio” 

Por ello se clasifica este impacto como nulo al no haber yacimientos arqueológicos en la zona de actuación 

y por el contenido el informe remitido por la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Fomento, 

Infraestructura, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico 

7.3.10. Valoración de la incidencia sobre el medio socioeconómico. 

Se valorará en este epígrafe el impacto en la sociedad de las actuaciones proyectadas. En concreto se 

valorará la incidencia en la salud de la población, desde el punto de vista de la creación de empleo y las 

rentas generadas (economía)  

Fase de obras. 

Afección a las rentas generadas. economía 

La Comarca del Andévalo, en la cual se enmarca la actuación, se encuentra sumergida en un proceso 

intenso de despoblación generalizada en sus municipios. Por ello, es importante la generación de empleo 

como factor estabilizador de la población. 

Los trabajos generados en la fase de obras contribuyen a generar rentas tanto directas (contratación de 

personal local) como indirectas (adquisición de material, transporte, consumo en restauración y comercio 

por parte de los trabajadores…). 

Se puede afirmar que la actuación repercutirá positivamente en la generación de empleo en la zona, que 

previsiblemente se contrataría en los municipios cercanos. 

Se clasifica este impacto como positivo al contribuir a generar empleo en la zona de actuación. 
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Afecciones a la salud de la población 

Impacto en la salud, se ha realizado un estudio específico incluido como Anexo IV de este documento, en 

el que se ha valorado el impacto en la salud de la población, estudiando la población del área de influencia 

de la actuación. Este estudio concluye que el impacto en la salud provocado por las distintas acciones del 

proyecto es “no significativo, pudiéndose desarrollar el proyecto sin llegar a causar afectaciones en los 

determinantes de la salud a la población aledaña a este”. 

En cuanto a la producción de residuos, se ha realizado una estimación de los residuos generado por las 

obras, siendo la mayoría de ellos residuos no contaminantes y en ningún caso tóxicos y/o peligrosos.  

Como se ha visto en el epígrafe 4, el residuo que se produce en mayor cantidad son tierras y pétreos 

procedentes de las excavaciones a realizar, pero estos se reutilizarán en la propia obra o alrededores.  

El segundo residuo que destaca por la cantidad producida son envases de papel y cartón, madera y 

plásticos. En el caso de todos ellos se trata de residuos reciclables que serán entregados a un gestor 

autorizado. 

Por todo ello, se considera como un impacto nulo, al considerarse que no tiene repercusiones negativas 

sobre la salud de la población en el entorno de la actuación tanto por la actividad desarrollada como por la 

inocuidad de los residuos de contrición y demolición que se generen durante las obras siempre que sean 

de aplicación como medidas preventivas las buenas prácticas en obra. 

Fase de explotación 

Afección a las rentas generadas 

La explotación del proyecto repercute en la generación de puestos de trabajo relacionados con las tareas 

de mantenimiento de las plantas fotovoltaicas y del resto de infraestructuras asociadas a la zona de regadío 

de la Comunidad de Regantes Andévalo Pedro Arco. 

Como se ha dicho, se ha realizado un estudio de impacto en la salud, cuya conclusión es que el impacto 

en la salud provocado por las distintas acciones del proyecto es “no significativa, pudiéndose desarrollar el 

proyecto sin llegar a causar afectaciones en los determinantes de la salud a la población aledaña a este”. 

Por ello este impacto no se ha contemplado en la matriz de valoración. 

Durante la fase de explotación no se espera la generación de nuevos residuos peligrosos que afecten a la 

salud y al medio natural. 

Se considera este impacto como positivo al contribuir a fijar población en el entorno rural y a generar 

empleo estable de forma directo e indirecta por relacionarse con la actividad desarrollada en la comunidad 

de regantes. 
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Afección a la salud de la población 

Durante la fase de explotación se llevarán a cabo tareas de mantenimiento de las plantas fotovoltaicas 

sobre las que no se prevé ningún tipo de afección sobre la salud de las personas dada la simplicidad de las 

tareas llevadas a cabo (fijación de estructuras portantes, limpieza de paneles, sustitución de elementos 

dañados/deteriorados, conexiones eléctricas en borneras, etc.)  empleando herramientas manuales y de 

bajas emisiones de ruido. Además, existe una gran distancia a los núcleos de población cercanos por lo 

que no se prevé generar molestias a sus habitantes. 

Se considera este impacto como nulo dado que no se ejercerá ningún efecto negativo sobre la salud de 

las personas. 

7.3.11. Valoración de la incidencia sobre el cambio climático. 

Fase de explotación 

Contribución a la mitigación del cambio climático 

Se ha realizado un cálculo de emisiones de Gases de Efecto Invernadero antes y después de la puesta en 

marcha de las plantas fotovoltaicas. Se realizan los cálculos con el fin de fundamentar la disminución de 

las emisiones y por tanto la contribución a la mitigación del cambio climático. 

Para este cálculo se ha empleado como base y referencia el documento Factores de emisión. Registro de 

huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono publicado en julio de 

2022 por el MITERD y la Oficina Española de Cambio Climático.  

Actualmente el consumo de energía eléctrica es de 4.925.635 kWh/año. Tras la instalación de las plantas 

solares fotovoltaicas, se reducirá el consumo de la fuente eléctrica, siendo la estimación del ahorro en el 

consumo de energía eléctrica de 2.660.659 kWh/año. Según los cálculos basados en el documento 

Factores de emisión. Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de 

carbono publicado en julio de 2022 por el MITERD y la Oficina Española de Cambio Climático, al sustituir 

parte del suministro eléctrico por energía solar fotovoltaica como fuente, se conseguirá una reducción de 

emisiones de 665.164,8 kg de CO2e/año. 

Se valora este impacto como positivo al demostrar la contribución que supone la explotación de las plantas 

fotovoltaicas frente a la mitigación de los efectos del cambio climático al reducir de forma directa las 

emisiones de CO2 a la atmósfera por emplear fuentes de energía verdes y reducir la dependencia 

energética de la Comunidad de Regantes para llevar a cabo el riego de los cultivos. 



 

 

308 

7.4. Valoración global de los efectos. 

A continuación, se realiza una valoración de cada uno de los impactos identificados y caracterizados en el 

epígrafe anterior, así como una valoración global de los impactos del proyecto producidos tanto en fase de 

obras como de explotación. 

7.4.1. Matriz de identificación de impactos. 

En la Matriz de Identificación de Impactos expuesta a continuación, se relacionan las potenciales 

actuaciones impactantes (situadas en columnas) y los elementos del medio en los que potencialmente 

podrían impactar (situados en filas). Refleja las relaciones causa-efecto entre ambos identificadas y 

comentadas con anterioridad, sin realizar valoraciones.  

MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

FACTOR 
AMBIENTAL 

ACCIONES DEL PROYECTO 
FASE DEL PROYECTO 

OBRAS EXPLOTACIÓN 

ATMÓSFERA 
RUIDOS X X 

CALIDAD DEL AIRE X X 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL CONTAMINACIÓN X  

SUELO 

EROSIÓN X X 

COMPACTACIÓN YDEGRADACIÓN DE SUELOS X  

ALTERACIÓN DE SUS PROPIEDADES X  

PÉRDIDA DE SUELO ÚTIL X X 

FLORA 
COBERTURA VEGETAL X  

ALTERACIÓN /DEGRADACIÓN X  

FAUNA 

PÉRDIDA DE HÁBITATS X X 

ALTERACIÓN DEL COMPORTAMIENTO  

Y/O DESPLAZAMIENTO DE EJEMPLARES. 
X X 

PAISAJE ALTERACIÓN X X 

RED NATURA 2000 OCUPACIÓN X X 

ESPACIOS 
PROTEGIDOS 

OCUPACIÓN X X 
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MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

FACTOR 
AMBIENTAL 

ACCIONES DEL PROYECTO 
FASE DEL PROYECTO 

OBRAS EXPLOTACIÓN 

MEDIO 
SOCIOECONÓMICO 

ECONOMÍA X X 

RESIDUOS X X 

CAMBIO 
CLIMÁTICO 

MITIGACIÓN  X 

 

7.4.2. Resultados de la valoración. 

Se aporta la siguiente tabla en la que se recoge el resumen de los impactos ambientales identificados y la 

valoración que se ha atribuido en función de la incidencia que se prevé sobre cada uno de los factores 

ambientales incluidos en el inventario de este documento ambiental. 

 

FACTOR AMBIENTAL FASE IMPACTO VALORACIÓN 

Incidencia sobre la 
calidad atmosférica 

Obras 
Emisiones de polvo 

Significativo 
Temporal, reversible 

Emisión de ruido 
Significativo 

Temporal, reversible 

Explotación 
Emisiones de polvo 

Significativo 
Temporal, reversible 

Emisiones de ruido 
Significativo 

Temporal, reversible 

Incidencia sobre las 
masas de agua 

Obras 

Alteración de las masas 
superficiales 

Significativo 
Temporal, reversible 

Calidad del agua 
Significativo 

Temporal, reversible 

Explotación 
Alteración de las masas 
superficiales 

Nulo 

Calidad del agua Nulo 

Incidencia sobre el suelo Obras 

Cambios en el relieve 
Significativo 

Temporal, reversible 

Erosión 
Significativo 

Temporal, reversible 

Compactación del suelo 
Significativo 

Temporal, reversible 

Degradación del suelo 
Significativo 

Temporal, reversible 

Pérdida de suelo útil 
Significativo 

Temporal, reversible 



 

 

310 

FACTOR AMBIENTAL FASE IMPACTO VALORACIÓN 

Explotación 

Cambios en el relieve Nulo 
Compactación del suelo Nulo 

Pérdida de suelo útil 
Significativo 

Permanente, irreversible 

Erosión 
Significativo 
Temporal 

Incidencia sobre la 
flora y la vegetación 

Obras 
Degradación de la 
cobertura vegetal 

Significativo 
Moderado 

Explotación 
Degradación de la  
cobertura vegetal 

Nulo 

Incidencia sobre la fauna 

Obras 
Ocupación de espacios naturales 

Significativo 
Temporal, reversible 

Afección a la avifauna y fauna 
 terrestre 

Nulo 

Explotación 

Ocupación de espacios naturales 
Significativo 

Permanente, irreversible 
Alteración y/o desplazamiento  
de la fauna 

Significativo 
Permanente, irreversible 

Pérdida de ejemplares de avifauna  Nulo 

Incidencia sobre los 
espacios de la RN2000 

Obras 
Ocupación del espacio 
ZEC ES6150010 

Significativo 
Temporal, reversible 

Explotación 

Ocupación de un espacio dentro  
de la ZEC ES6150010 

Significativo 
Moderado 

Afección a la avifauna de la ZEC  
ES6150010 por tenidos eléctricos 

Nulo 

Afección a la vegetación del HIC 6310  
contenido en la ZEC ES6150010 

Significativo 
moderado 

Afección a la masa superficial  
contenida en la ZEC ES6150010 

Significativo 
compatible 

Incidencia sobre otros 
espacios protegidos 

Obras Ocupación del espacio protegido 
Significativo 

Temporal, reversible 

Explotación 
Ocupación permanente  
del espacio protegido 

Significativo 
compatible 

Incidencia sobre el paisaje 
Obras Impacto visual  

Significativo 
Temporal, reversible 

Explotación Impacto visual generado por las PFV 
Significativo 
moderado 

Incidencia sobre el patrimonio 
cultural y arqueológico 

Obras 
Afección a yacimiento arqueológicos  
y bienes del patrimonio cultural 

Nulo 

Incidencia sobre el medio 
socioeconómico 

Obras 

Afección a las rentas  
generadas. Economía 

Positivo 

Afecciones a la salud  
de la población 

Nulo 

Explotación 
Afección a las rentas  
generadas. Economía  

Positivo 

Afecciones a la salud de la población Nulo 
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FACTOR AMBIENTAL FASE IMPACTO VALORACIÓN 

Incidencia sobre el 
cambio climático 

Explotación 
Contribución a la mitigación  
del cambio climático 

Positivo 
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8. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES 

GRAVES O CATÁSTROFES. 

8.1. Consideraciones previas. 

El presente apartado se desarrolla de acuerdo a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental, que establece lo siguiente: 

Artículo 35. Estudio de impacto ambiental. 

d) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, 

cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra c), derivados de 

la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo 

de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe 

justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 

Para realizar los estudios mencionados en este apartado, el promotor incluirá la información 

relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo realizadas de conformidad con las 

normas que sean de aplicación al proyecto. 

Artículo 45. Solicitud de inicio de la evaluación de impacto ambiental simplificada 

f) Se incluirá un apartado específico que incluya la identificación, descripción, análisis y si procede, 

cuantificación de los efectos esperados sobre los factores enumerados en la letra e), derivados de 

la vulnerabilidad del proyecto ante riesgos de accidentes graves o de catástrofes, sobre el riesgo 

de que se produzcan dichos accidentes o catástrofes, y sobre los probables efectos adversos 

significativos sobre el medio ambiente, en caso de ocurrencia de los mismos, o bien informe 

justificativo sobre la no aplicación de este apartado al proyecto. 

El promotor podrá utilizar la información relevante obtenida a través de las evaluaciones de riesgo 

realizadas de conformidad con otras normas, como la normativa relativa al control de los riesgos 

inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, así como la 

normativa que regula la seguridad nuclear de las instalaciones nucleares. 

Asimismo, en la mencionada ley se establecen las siguientes definiciones: 
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Artículo 5. Definiciones 

f) “Vulnerabilidad del proyecto”: características físicas de un proyecto que pueden incidir en los 

posibles efectos adversos significativos que sobre el medio ambiente se puedan producir como 

consecuencia de un accidente grave o una catástrofe. 

g) “Accidente grave”: suceso, como una emisión, un incendio o una explosión de gran magnitud, 

que resulte de un proceso no controlado durante la ejecución, explotación, desmantelamiento o 

demolición de un proyecto, que suponga un peligro grave, ya sea inmediato o diferido, para las 

personas o el medio ambiente. 

h) “Catástrofe”: suceso de origen natural, como inundaciones, subida del nivel del mar o 

terremotos, ajeno al proyecto que produce gran destrucción o daño sobre las personas o el medio 

ambiente.» 

Por otro lado, el Reglamento de taxonomía (Reglamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo y del 

Consejo de 18 de junio de 2020 relativo al establecimiento de un marco para facilitar las Inversiones 

Sostenibles y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2019/2088), se completa mediante el Reglamento 

Delegado Clima de 4/6/2021: Criterios técnicos de selección para determinar las condiciones en las que se 

considera que una actividad económica contribuye de forma sustancial a la adaptación al cambio climático 

y para determinar si esa actividad económica no causa un perjuicio significativo a ninguno de los demás 

objetivos ambientales.  

En el Apéndice A del Anexo 1 y del Anexo 2 del mencionado Reglamento Delegado se incluye una tabla 

de peligros relacionados con el clima, que debe utilizarse como base para justificar el cumplimiento del 

DNSH. 

Estos peligros se recogen en la tabla del Apéndice A Clasificación de los peligros relacionados con el clima. 

 Relacionadas con 
temperaturas 

Relacionadas con el 
viento 

Relacionadas con el agua 
Relacionadas 
con la masa 

sólida 

C
R

Ó
N

IC
A

S 

Variaciones de 
temperatura (aire, 
agua dulce, agua 

marina) 

Variaciones en los 
patrones de viento 

Variaciones en los tipos y 
patrones de las 

precipitaciones (lluvia, 
granizo, nieve o hielo) 

Erosión costera 

Estrés térmico  Precipitaciones o variabilidad 
hidrológica 

Degradación del 
suelo 

Variabilidad de la 
temperatura 

 Acidificación de los océanos Erosión del suelo 

Deshielo del 
permafrost  Intrusión salina Solifluxión 

  Aumento del nivel del mar  
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 Relacionadas con 
temperaturas 

Relacionadas con el 
viento 

Relacionadas con el agua 
Relacionadas 
con la masa 

sólida 

  Estrés hídrico  

A
G

U
D

A
S 

Ola de calor Ciclón, huracán, tifón Sequía Avalancha 

Ola de frío/helada 
Tormenta (incluidas las 

tormentas de nieve, 
polvo o arena) 

Precipitaciones fuertes (lluvia, 
granizo, nieve o hielo) 

Corrimiento de 
tierras 

Incendio forestal Tornado 
Inundaciones (costeras, 

fluviales, pluviales, 
subterráneas) 

Hundimiento de 
tierras 

  
Rebosamiento de los lagos 

glaciares 
 

Tabla 1. Clasificación de los peligros relacionados con el clima. Apéndice A de los Anexos 1 y 2 del Reglamento 
Delegado Clima 

De todos estos peligros se analizan los que son de aplicación a la tipología del proyecto. 

8.1.1. Definición de riesgo. 

Según el artículo 2 de la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, a los efectos 

de esta ley se entenderá por: 

1. Peligro. Potencial de ocasionar daño en determinadas situaciones a colectivos de personas o 

bienes que deben ser preservados por la protección civil. 

2. Vulnerabilidad. La característica de una colectividad de personas o bienes que los hacen 

susceptibles de ser afectados en mayor o menor grado por un peligro en determinadas 

circunstancias. 

3. Amenaza. Situación en la que personas y bienes preservados por la protección civil están 

expuestos en mayor o menor medida a un peligro inminente o latente. 

4. Riesgo. Es la posibilidad de que una amenaza llegue a afectar a colectivos de personas o a bienes. 

5. Emergencia de protección civil. Situación de riesgo colectivo sobrevenida por un evento que pone 

en peligro inminente a personas o bienes y exige una gestión rápida por parte de los poderes 

públicos para atenderlas y mitigar los daños y tratar de evitar que se convierta en una catástrofe. 

Se corresponde con otras denominaciones como emergencia extraordinaria, por contraposición a 

emergencia ordinaria que no tiene afectación colectiva. 

6. Catástrofe. Una situación o acontecimiento que altera o interrumpe sustancialmente el 

funcionamiento de una comunidad o sociedad por ocasionar gran cantidad de víctimas, daños e 

impactos materiales, cuya atención supera los medios disponibles de la propia comunidad. 
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7. Servicios esenciales. Servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones sociales 

básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz 

funcionamiento de las instituciones del Estado y las Administraciones Públicas. 

En resumen, según la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, se entiende por riesgo la 

combinación de la probabilidad de que se desencadene un determinado fenómeno o suceso que, como 

consecuencia de su propia naturaleza o intensidad y la vulnerabilidad de los elementos expuestos, pueda 

producir efectos perjudiciales en las personas o pérdidas de bienes. 

Según la terminología de la Estrategia Internacional para la Reducción de Desastres (ISDR), “Riesgo es la 

combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y sus consecuencias negativas.” 

También define el riesgo de desastres como “Las posibles pérdidas que ocasionaría un desastre en 

términos de vidas, las condiciones de salud, los medios de sustento, los bienes y los servicios, y que podrían 

ocurrir en una comunidad o sociedad particular en un período específico de tiempo en el futuro.” 

Por lo tanto, el riesgo es función de la probabilidad de ocurrencia de esa amenaza (peligrosidad), de la 

exposición de la zona o elementos objeto de estudio y de la vulnerabilidad de los mismos. 

Los riesgos se dividen en naturales y tecnológicos. Al primer grupo corresponden los procesos o fenómenos 

naturales potencialmente peligrosos, que son los incluidos en el Reglamento Delegado Clima que se 

recogen en la tabla del Apéndice A Clasificación de los peligros relacionados con el clima. Al segundo grupo 

pertenecen los originados por accidentes tecnológicos o industriales, fallos en infraestructuras o 

determinadas actividades humanas. 

En todo caso, además del fenómeno peligroso, es preciso considerar la vulnerabilidad como determinante 

del tipo y cantidad de los daños acaecidos. La vulnerabilidad de una comunidad vendrá determinada por 

factores físicos y sociales, incluidos los económicos, que condicionan su susceptibilidad a experimentar 

daños como consecuencia del fenómeno peligroso. 

Los factores sobre los que analizar el riesgo serán aquellos susceptibles de verse afectados por las 

actividades del proyecto. 

8.1.2. Desastres causados por riesgos naturales (catástrofes). Peligros relacionados con el clima. 

La EEA (European Environment Agency), en el informe El Medio Ambiente en Europa: segunda evaluación. 

Riesgos naturales y tecnológicos (Capítulo 13), enumera los riesgos naturales que pueden amenazar el 

medio ambiente y la salud humana. Estos incluyen: tormentas, huracanes, vendavales, inundaciones, 

tornados, ciclones, olas de frío, olas de calor, grandes incendios, ventiscas, tifones, granizadas, terremotos 
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y actividad volcánica. En resumen, todos los peligros relacionados con el clima incluidos en la tabla del 

Apéndice A Clasificación de los peligros relacionados con el clima. 

8.1.3. Desastres ocasionados por accidentes graves. 

Existe un amplio abanico de acontecimientos que pueden ser denominados accidentes, por lo que, para 

presentar datos sobre accidentes, su naturaleza y sus consecuencias se precisa el establecimiento de 

definiciones claras. Las definiciones se basan habitualmente en diferentes consecuencias adversas 

(número de víctimas mortales, heridos, número de evacuados, impacto medioambiental, costes, etc.) y en 

un umbral de daño para cada tipo de consecuencia. En la Unión Europea, los accidentes graves se definen 

como "acontecimientos repentinos, inesperados y no intencionados, resultantes de sucesos incontrolados, 

y que causen o puedan causar graves efectos adversos inmediatos o retardados”. (Consejo Europeo, 1982; 

CCE, 1988). 

8.1.4. Accidentes y catástrofes relevantes. Identificación de riesgos. 

Se trata de responder a tres cuestiones básicas: 

- Cuáles pueden ser los accidentes y catástrofes relevantes para la actuación proyectada y cuál es 

la probabilidad de que éstos sucedan. 

- Cuán vulnerable es la actuación proyectada frente a los accidentes o desastres identificados como 

relevantes y cuál es la vulnerabilidad de los factores ambientales. 

- Si se ve afectada la actuación proyectada por alguno de los accidentes o desastres frente a los 

que es vulnerable, qué repercusiones tendrá sobre los factores ambientales del entorno. O bien, 

si aun no siendo vulnerable la propia actuación, ésta puede agravar el riesgo de algún modo. 

8.2. Riesgo de catástrofes. Peligros relacionados con el clima. 

Durante años se han estado perfeccionando las técnicas para obtener datos de variables climáticas, y su 

evolución desde modelos climáticos globales o regionales a modelos locales calibrados y fiables. 

Para poder evaluar la magnitud del efecto del cambio climático en las amenazas o los receptores de los 

diferentes sectores analizados, es necesario incorporar las proyecciones de variables climáticas a modelos 

que están calibrados y funcionan bajo condiciones actuales, para generar escenarios futuros de la amenaza 

o los receptores afectados. 

Desde el año 2016, en España está disponible AdapteCCa un portal de proyecciones climáticas 

regionalizadas para toda España que permite obtener datos, sin ajuste de sesgo, a diferentes escalas 

regionales, desde comunidades autónomas hasta municipios. Este documento utiliza como fuente de datos 

las proyecciones con dato diario generadas mediante técnicas de regionalización estadística a partir de las 
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proyecciones globales del Quinto Informe de Evaluación (AR5) del IPCC (Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre Cambio Climático). Dichas proyecciones contemplan tres de los escenarios de emisión y 

recogen los datos a lo largo del periodo 2015-2100 de temperatura máxima y mínima para 360 estaciones 

termométricas y de precipitación para 2092 estaciones pluviométricas. El conjunto de los datos que la 

aplicación Escenarios procesa suma más de 6.000 millones. 

La aplicación Escenarios, desarrollada en el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y 

gracias a la cofinanciación de un proyecto de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, está orientada a facilitar la consulta de las proyecciones regionalizadas de 

cambio climático para España a lo largo del siglo XXI, realizadas por la Agencia Estatal de Meteorología 

(AEMET) siguiendo técnicas de regionalización estadística. 

8.2.1. Riesgos relacionados con la temperatura. 

Tomando como base de referencia el portal de escenarios de cambio climático indicado anteriormente 

(http://escenarios.adaptecca.es/), se ha seleccionado los municipios de Villanueva de los Castillejos, 

Sanlúcar del Guadiana y El Granado. A continuación, se analizarán las variables climáticas relacionadas 

con la temperatura.  

 

Municipios seleccionados en Escenarios adaptecca. 

 

Se ha estudiado la serie temporal de temperaturas máximas y mínimas, así como las máximas y mínimas 

extremas, y olas de calor; con una predicción a tiempo medio hasta el año 2100, según los escenarios 

climáticos RCP4.5 y RCP8.5. Asimismo, se ha estudiado el registro histórico para estos parámetros. A 

continuación, se analizarán los resultados obtenidos.  
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8.2.1.1. Temperatura máxima. 

La serie histórica muestra una temperatura máxima media de 22,55 ºC, siendo la media de los valores 

mínimos 21,60 ºC y la media de los valores máximos 23,52 ºC. 

El escenario RCP4.5 muestra una temperatura máxima media de 24,02 ºC, siendo la media de los valores 

mínimos 22,86 ºC y la media de los valores máximos 25,17 ºC. 

El escenario RCP8.5 muestra una temperatura máxima media de 24,82 ºC, siendo la media de los valores 

mínimos 23,66 ºC y la media de los valores máximos 25,97 ºC. 

Estos datos revelan que se espera una subida de las temperaturas máximas de al menos 2 ºC. 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Serie histórica: 

 

 

- Escenario RCP4.5 
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- Escenario RCP8.5 
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8.2.1.2. Temperaturas máximas extremas. 

La serie histórica muestra una temperatura máxima extrema media de 38,47 ºC, siendo la media de los 

valores mínimos 36,50 ºC y la media de los valores máximos 39,92 ºC. 

El escenario RCP4.5 muestra una temperatura máxima extrema media de 39,49ºC, siendo la media de los 

valores mínimos 38,03 ºC y la media de los valores máximos 40,23 ºC. 

El escenario RCP8.5 muestra una temperatura máxima extrema media de 39,75 ºC, siendo la media de los 

valores mínimos 38,70 ºC y la media de los valores máximos 40,24 ºC. 

Por tanto, se espera que las temperaturas máximas extremas aumenten, de media 1 ºC, si bien es cierto 

que los valores máximos extremos se mantienen. 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Serie histórica: 

 

 

- Escenario RCP4.5 

 

 



 

 

323 

- Escenario RCP8.5 
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8.2.1.3. Olas de Calor. 

La serie histórica muestra una duración media de las olas de calor de 10,6 días siendo la media de la 

duración mínima de 3,5 días y la media de la duración máxima de 20,58 días. 

El escenario RCP4.5 muestra una duración media de las olas de calor de 16,62 días siendo la media de la 

duración mínima de 7,96 días y la media de la duración máxima de 31,79 días. 

El escenario RCP8.5 muestra una duración media de las olas de calor de 20,61 días siendo la media de la 

duración mínima de 10,76 días y la media de la duración máxima de 38,35 días. 

Por tanto, se espera que la duración de las olas de calor aumente considerablemente entre un 50 y 100%.  

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Serie histórica: 

 

- Escenario RCP4.5: 
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- Escenario RCP8.5: 
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8.2.1.4. Temperaturas mínimas. 

La serie histórica muestra una temperatura mínima media de 11,48 ºC siendo la media de los valores 

mínimos de 10,89 ºC y la media de los valores máximos de 12,09 ºC. 

El escenario RCP4.5 muestra una temperatura máxima extrema media de 12,63 ºC, siendo la media de los 

valores mínimos 11,90 ºC y la media de los valores máximos 13,41 ºC. 

El escenario RCP8.5 muestra una temperatura máxima extrema media de 13,27 ºC, siendo la media de los 

valores mínimos 12,48 ºC y la media de los valores máximos 14,15 ºC. 

Por tanto, se espera que las temperaturas mínimas aumenten al menos 2ºC. 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Serie histórica: 

 

 

- Escenario RCP4.5 
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- Escenario RCP8.5 
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8.2.1.5. Temperaturas mínimas extremas. 

La serie histórica muestra una temperatura mínima extrema media de 0,13 ºC, siendo la media de los 

valores mínimos -2,27 ºC y la media de los valores máximos 2,21 ºC. 

El escenario RCP4.5 muestra una temperatura mínima extrema media de 1,18ºC, siendo la media de los 

valores mínimos – 1,49 ºC y la media de los valores máximos 3,28 ºC. 

El escenario RCP8.5 muestra una temperatura máxima extrema media de 1,93 ºC, siendo la media de los 

valores mínimos -0,61 ºC y la media de los valores máximos 3,97 ºC. 

Por tanto, se espera que las temperaturas mínimas aumenten al menos 1,5º C. 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Serie histórica: 

 

 

- Escenario RCP4.5 
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- Escenario RCP8.5 
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8.2.1.6. Heladas. 

La serie histórica muestra un número medio de días con temperaturas mínima inferiores a 0 ºC de 0,71 

días, siendo la media de los valores mínimos de 0 días y la media de los valores máximos 3,52 días. 

El escenario RCP4.5 muestra un número medio de días con temperaturas mínima inferiores a 0 ºC de 0,35 

días, siendo la media de los valores mínimos de 0 días y la media de los valores máximos 2,38 días. 

El escenario RCP8.5 muestra un número medio de días con temperaturas mínima inferiores a 0 ºC de 0,26 

días, siendo la media de los valores mínimos de 0 días y la media de los valores máximos 1,88 días. 

Los días con temperaturas por debajo de 0ºC también disminuye, lo cual encaja con el aumento 

generalizado de las temperaturas que se ha visto. 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Serie histórica: 

 

 

- Escenario RCP4.5 
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- escenario RCP8.5 
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8.2.1.7. Estrés térmico. 

En cuanto al estrés térmico, éste se encuentra estrechamente relacionado con el aumento de temperaturas, 

que tal y como se acaba de ver, se espera que aumenten. 

Por último, en cuanto los incendios forestales éste se analizará en el epígrafe 8.3. 

8.2.1.8. Incendios. 

Se ha consultado la cartografía publicada por la Red de Información Ambiental de Andalucía en relación al 

riesgo de incendios, vulnerabilidad y peligrosidad.  

- Peligrosidad 

Se ha consultado el servicio WMS “Zona de Peligro de Incendio de Andalucía”, aunque no se considera 

representativo al no realizar una graduación del peligro de incendio y la amplitud de terreno. 

 

WMS Zonas de Peligro de Incendio en Andalucía. Fuente: REDIAM. 
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- Riesgo de incendios. 

En cuanto al riesgo de incendios, a continuación, se muestra el entorno de las plantas solares y la zona 

regable de la comunidad de regantes en el servicio “WMS Riesgo de Incendios por Combustibilidad. 2016”, 

y en concreto el riesgo por combustibilidad superficial.  

El riesgo de incendios de la zona regable transformada no se considera en esta cartografía, en la que se 

incluye la planta Dehesillas. La planta solar Matavacas presenta un riesgo moderado o alto de incendios, 

y la planta solar CRPA3 presenta riesgo muy alto de incendios. 

 

Zona regable de la Comunidad de Regantes en WMS “Vulnerabilidad Incendio. 2016”. 
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Planta solar CRPA3 en WMS “Vulnerabilidad Incendio. 2016”. 

 

Planta solar Dehesilla en WMS “Vulnerabilidad Incendio. 2016”. 
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Planta solar Matavacas en WMS “Vulnerabilidad Incendio. 2016”. 

 

- Vulnerabilidad ante incendios. 

A continuación, se muestra el entorno de las plantas solares según el servicio WMS “Vulnerabilidad 

Incendio. 2016”, y en concreto se visualiza la vulnerabilidad asociada a la pérdida de valores ambientales. 

La vulnerabilidad de la zona transformada es baja o medrada, mientras que el resto es alta o muy alta. En 

concreto las plantas solares presentan vulnerabilidad alta o muy alta en el caso de CRPA3 y Matavacas, y 

bajo o moderado en el caso de la planta solar Dehesilla. 
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Zona regable de la Comunidad de Regantes en WMS “Vulnerabilidad Incendio. 2016”. 

 

Planta solar CRPA3 en WMS “Vulnerabilidad Incendio. 2016”. 
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Planta solar Dehesilla en WMS “Vulnerabilidad Incendio. 2016”. 

 

Planta solar Matavacas en WMS “Vulnerabilidad Incendio. 2016”. 



 

 

342 

8.2.2. Riesgos relacionados con el viento. 

Según indica la Dirección General de Protección Civil y Emergencias, el viento es el movimiento de aire 

con relación a la superficie terrestre. En las inmediaciones del suelo, aunque existen corrientes ascendentes 

y descendentes, predominan los desplazamientos del aire horizontales, por lo que se considera solamente 

la componente horizontal del vector velocidad. Al ser una magnitud vectorial habrá que considerar su 

dirección y velocidad. 

La dirección del viento no es nunca fija, sino que oscila alrededor de una dirección media que es la que se 

toma como referencia. Se considerará la rosa de vientos de ocho direcciones para definirlo. 

En cuanto a la velocidad, al ser aire en movimiento, hay que entender que cada partícula tiene una velocidad 

distinta, por lo que la predicción se referirá a valores medios, entendiendo como tales como media en diez 

minutos. Otro aspecto son los valores máximos instantáneos, denominados rachas y que suponen una 

desviación transitoria de la velocidad del viento respecto a su valor medio. 

Según la velocidad se clasifican en: 

- Moderados (velocidad media entre 21 y 40 k m/h), 

- Fuertes (velocidad media entre 41 y 70 K m/h), 

- Muy fuertes (velocidad media entre 71 y 120 k m/h) y 

- Huracanados (velocidad media mayor de 120 k m/h). 

Los umbrales marcados para la zona de actuación serian de 70/90/130 km/h según en mapa de umbrales 

de racha máxima de viento (medido en km/h) publicado por la Agencia Estatal de Meteorología, y que se 

muestra a continuación.  
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Umbrales de racha máxima de viento por zonas provinciales. Fuente: Protección Civil. 

 

Se ha consultado Global Wind Atlas, el cual permite visualizar las velocidades medias del viento a lo largo 

de la superficie terrestre empleando datos históricos. Los datos están obtenidos a partir de simulaciones 

de series temporales de 10 años jugando con datos a mesoescala y microescala de resoluciones de 10 km 

y 250 m respectivamente. La información se muestra en unidad de medida de metros por segundo para 

alturas de 10, 50, 100, 150 y 200 metros sobre el nivel del mar. 

En la zona de actuación para alturas de 10 metros tal y como podemos comprobar en los siguientes mapas 

extraídos del atlas, nuestra área de forma normal tendrá vientos no superiores a los 16 km/h: 
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Resultados GWA para la zona de actuación a 10 m de Altura. Fuente: Global Wind Atlas. 
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Según el mapa el riesgo será bajo para toda la superficie ya que no se llega a los umbrales antes 

comentados, y por ello se clasifica dentro de riesgo bajo.  

Se ha consultado el Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares (SINOBAS). Este 

servicio fue ideado por AEMET “para recoger y poner a disposición de los ciudadanos información sobre la 

ocurrencia de ciertos fenómenos que se han denominado singulares, que se caracterizan por ser locales, 

poco frecuentes, de intensidad significativa y con capacidad de provocar alto impacto social”. 
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Este visor informa sobre episodios demostrados entre otros de tornados, trombas marinas, granizadas, 

nevadas o aludes. En el ámbito de actuación, tan solo consta un episodio de tornado, registrado el 18 de 

septiembre del año 2020. 

 

Visor SINOBAS en el entorno de la zona de actuación. 

 

Aunque este sistema no recoge los fenómenos de tormentas de arena y polvo, hay que hacer mención a 

ello, ya que, en general, la Península Ibérica es susceptible de sufrirlas debido a la cercanía con el desierto 

del Sáhara. 

8.2.3. Riesgos relacionados con el agua. 

De nuevo se toma como base de referencia el portal de escenarios de cambio climático indicado 

anteriormente (http://escenarios.adaptecca.es/), se ha seleccionado los municipios de Villanueva de los 

Castillejos, Sanlúcar del Guadiana y El Granado. A continuación, se analizarán las variables climáticas 

relacionadas con las precipitaciones.  

8.2.3.1. Precipitación media diaria. 

La serie histórica muestra unas precipitaciones medias diarias de 1,46 mm, siendo la media de los valores 

mínimos 0,77 mm y la media de los valores máximos 2,27 mm. 

El escenario RCP4.5 muestra unas precipitaciones medias diarias de 1,37 mm, siendo la media de los 

valores mínimos 0,62 mm y la media de los valores máximos 2,25 mm. 

El escenario RCP8.5 muestra unas precipitaciones medias diarias de 1,26 mm, siendo la media de los 

valores mínimos 0,55 mm y la media de los valores máximos 2,21 mm. 
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Como se puede ver, los escenarios muestran una ligera bajada de las precipitaciones. 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 

 



 

 

348 

- Registro histórico. 

 

- Escenario RCP4.5 
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- Escenario RCP8.5 
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8.2.3.2. Precipitación máxima acumulada. 

La serie histórica muestra unas precipitaciones máximas acumuladas en 24h de 52,99 mm, siendo la media 

de los valores mínimos 29,15 mm y la media de los valores máximos 87,307 mm. 

El escenario RCP4.5 muestra unas precipitaciones máximas acumuladas en 24h de 56,39 mm, siendo la 

media de los valores mínimos 29,89 mm y la media de los valores máximos 95,93 mm. 

El escenario RCP8.5 muestra unas precipitaciones máximas acumuladas en 24h de 54,45 mm, siendo la 

media de los valores mínimos 27,66 mm y la media de los valores máximos 90,65 mm. 

Los datos muestran un aumento de las precipitaciones acumuladas en 24 h. 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Registro histórico. 

 

- Escenario RCP4.5 
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- Escenario RCP8.5 
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8.2.3.3. Número de días con lluvia. 

La serie histórica muestra una media de 58,19 días de lluvia, con un valor mínimo medio de 38,82 y un 

valor medio máximo de 80,29 días. 

El escenario RCP4.5 muestra una media de 51,25 días de lluvia, con un valor mínimo medio de 30,35 y un 

valor medio máximo de 72,74 días. 

El escenario RCP8.5 muestra una media de 47,42 días de lluvia, con un valor mínimo medio de 26,71 y un 

valor medio máximo de 71,32 días. 

Según los escenarios consultados, el número de días con lluvia disminuirá. 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Registro histórico: 

 

- Escenario RCP4.5: 
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- Escenario RCP8.5: 
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8.2.3.4. Días consecutivos con lluvia. 

La serie histórica muestra una media de 6,46 días de lluvia consecutivos, con un valor mínimo medio de 

3,71 y un valor medio máximo de 10,89 días. 

El escenario RCP4.5 muestra una media de 6,17 días de lluvia consecutivos, con un valor mínimo medio 

de 3,42 y un valor medio máximo de 10,25 días. 

El escenario RCP8.5 muestra una media de 5,78 días de lluvia consecutivos, con un valor mínimo medio 

de 3,12 y un valor medio máximo de 10 días. 

El número de días consecutivos con lluvia, presenta un patrón de disminución, aunque ligero. 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Registro histórico.: 

 

- Escenario RCP4.5: 
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- Escenario RCP8.5: 
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8.2.3.5. Número de días sin lluvia. 

La serie histórica muestra una media de 305,74 días sin lluvia, con un valor mínimo medio de 283,12 y un 

valor medio máximo de 325,54 días. 

El escenario RCP4.5 muestra una media de 312,45 días sin lluvia, con un valor mínimo medio de 291,09 y 

un valor medio máximo de 332,62 días. 

El escenario RCP8.5 muestra una media de 315,97 días sin lluvia, con un valor mínimo medio de 292,27 y 

un valor medio máximo de 335,46 días. 

Según los escenarios consultados, el número de días con lluvia aumentará. 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Registro histórico: 

 

- Escenario RCP4.5: 
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- Escenario RCP8.5: 
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8.2.3.6. Días consecutivos sin lluvia. 

La serie histórica muestra una media de 75,92 días sin lluvia consecutivos, con un valor mínimo medio de 

38,54 y un valor medio máximo de 121,83 días. 

El escenario RCP4.5 muestra una media de 84,40 días sin lluvia consecutivos, con un valor mínimo medio 

de 44,82y un valor medio máximo de 142,89 días. 

El escenario RCP8.5 muestra una media de 87,70 días sin lluvia consecutivos, con un valor mínimo medio 

de 45,63 y un valor medio máximo de 143,15 días. 

 

A continuación, se muestran los gráficos de la serie histórica y de los escenarios RCP4,5 y RCP8.5. 
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- Serie histórica: 

 

- - Escenario RCP4.5: 
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- Escenario RCP8.5 

 

 



 

 

365 

8.2.3.7. Riesgo de inundación fluvial. 

Respecto al riesgo de inundación de origen fluvial, las diferentes confederaciones hidrográficas estudian 

las áreas de riesgo potencial significativo de inundación (ARPSI). Estos estudios generan el Sistema 

Nacional de Cartografía de Zonas inundables (SNCZI) para cada ARPSI que incluye los Mapas de 

peligrosidad y riesgo para periodos de retorno de 10, 100 y 500 años. 

Tras consultar esta cartografía, se observa que las actuaciones proyectadas no se encuentran dentro de 

áreas clasificadas como áreas de riesgo potencial significativo.  

No obstante, para los emplazamientos de Matavacas y Dehesilla se dispone de información adicional con 

respecto al régimen de inundación de los cauces cercanos.  

En concreto en el emplazamiento Dehesilla se ha estudiado el régimen de inundación de los cauces 

cercanos para un periodo de retorno de 5, 100 y 500 años. Dicho estudio fue requerido por la administración, 

y fue aprobado por la misma (adjunto como anexo VI).  

Los datos de la cuenca hidrográfica estudiada para este cauce se corresponden a los datos contemplados 

en la siguiente tabla: 

Superficie (ha) Longitud mayor del 
flujo (m) 

Cota max. (m) Cota min. (m) Pendiente (%) 

1.276,49 6.565 324 149 2,65 

 

En la siguiente imagen se pueden observar la cuenca hidrográfica: 

 

Cuenca Hidrográfica del Arroyo los Montes. 
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Para el cálculo de las avenidas se han tomado los siguientes valores de referencia para los parámetros 

relativos a la longitud del cauce, pendiente del mismo, área de cuenca, tiempo de concentración, intensidad 

de las precipitaciones, coeficiente de escorrentías y caudal del cauce para los distintos periodos de retorno 

estudiados:  

Periódo de 
retorno Longitud (m) Pendiente Área (ha) Tc I (mm/h) C Q (m³/s) 

5 AÑOS 6.565 2,65 1.276,49 2,49 13,86 0,31 15,28 

100 AÑOS 6.565 2,65 1.276,49 2,49 25,69 0,51 47,78 

500 AÑOS 6.565 2,65 1.276,49 2,49 33,24 0,60 71,96 

 

A continuación, se muestran las zonas inundables correspondientes a un periodo de retorno de 5, 100 y 

500 años: 

 

Zonas inundables del Arroyo de los Montes. 

 

Respecto a la planta solar Matavacas la administración establece la línea máxima de inundación del 

embalse en la cota 123 m. Las instalaciones se ubican fuera de esa línea de inundación. A continuación, 

se muestra la ubicación de la cota 123, según la resolución de autorización de obras en zona de policía 

(adjunta en anexo V). 
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8.2.4. Riesgos relacionados con la masa sólida. 

La erosión del suelo, en sus diversas manifestaciones, puede considerarse como uno de los principales 

factores e indicadores de la degradación de los ecosistemas en el territorio nacional, con importantes 

implicaciones de índole ambiental, social y económica. La erosión, como importante agente de degradación 

del suelo, constituye además uno de los principales procesos de desertificación a escala nacional. 

En el inventario ambiental se han calculado las tasas de erosión mediante el método USLE, que contempla 

las variables R (lluvia), K (erodabilidad del suelo), LyS (topografía), C (vegetación) y P (prácticas de 

conservación), de las diferentes plantas. De estos cinco factores, con la implantación de la planta solar tan 

solo variará el factor C, correspondiente a la cobertura vegetal. 

Para la planta solar CRPA3, se ha obtenido un valor medio de pérdidas de suelo global de 1,0997 t /ha año. 

En el caso de la planta solar Dehesilla se ha obtenido un valor medio de pérdidas de suelo global de 2,6964 

t /ha año. Por último, en la planta solar Matavacas se ha obtenido un valor medio de pérdidas de suelo 

global de 1,8935 t /ha año. 

Estos resultados concuerdan con los datos publicados en el servicio WMS “Mapa de la Consejería de Medio 

Ambiente de Seguimiento anual de la evolución e incidencia de la erosión del suelo en Andalucía 
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(REDIAM)”. En este servicio se expresa las pérdidas de suelos por erosión, expresado en toneladas /ha/año 

desde el año 1.992 hasta el año 2019.  

Según este servicio los suelos de la planta solar estudiada en este epígrafe presentan una tasa de erosión 

baja, considerándose ésta dentro del rango de 0-12 t/ha año. 

Posteriormente se han calculado las tasas de erosión para la fase de obras, periodo en el cual el suelo no 

presentará cobertura vegetal, y para la fase de explotación. Tal y como se ha visto en el epígrafe 7, se ha 

obtenido un valor medio de pérdidas de suelo medias de 19,9960 t /ha año para la planta solar CRPA3, 

49,0264 t/ha año para la planta solar Dehesilla, y 41,3114 t /haaño para la planta solar Matavacas. 

Mientras que en cálculo inicial de tasa de erosión teórica las tres plantas se encontraban en un rango de 

erosión considerado bajo, en fase de obras las tres plantas solares pasan a un valor de la tasa de erosión 

considerado moderado. 

Dado que en la fase de explotación se proyectan medidas de mejora ambiental enfocadas a la revegetación 

de los distintos emplazamientos, se vuelve a calcular la tasa de erosión, obteniendo valores medios de 

pérdidas de suelo de 3,7992 t/ha año para la planta solar CRPA3, 9,3150 t/ha año para la planta solar 

Dehesilla, y 6,5414 t/ha año para la planta solar Matavacas. 

En esta fase una vez desarrollada la cobertura vegetal, se vuelven a obtener valores de erosión 

considerados bajos.  

8.2.5. Riesgo por fenómenos sísmicos. 

El Instituto Geográfico Nacional proporciona datos históricos obtenidos desde 1924 a 2015 sobre eventos 

sísmicos, clasificados según su magnitud y profundidad, que permiten conocer en una primera 

aproximación la baja o alta probabilidad de un siniestro sísmico. 
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Mapa de sismicidad de la Península ibérica. Fuente: IGN 

 

El sur de la Península Ibérica es atravesado por un cinturón sísmico que se extiende desde las Islas Azores 

(en el Océano Atlántico) hasta el Himalaya. En dicho cinturón se incluye el Golfo de Cádiz, el sur de la 

Península Ibérica, donde se encuentra la provincia de Huelva. 

La actividad sísmica en esta zona se debe a la Tectónica de Placas, principalmente a los movimientos 

laterales y/o de aproximación entre la placa Euroasiática en el Norte y la placa Africana o Indoaustraliana 

en el Sur.  

En concreto, los movimientos sísmicos que afectan a la provincia tienen, en general, su epicentro en la 

Falla de las Azores – Gibraltar. Los seísmos aquí generados se producen a baja profundidad o intermedia, 

y no suelen ser de magnitud alta, si bien es cierto que se tiene constancia de episodios de gran magnitud, 

que han provocado maremotos en la zona costera.  

Volviendo al mapa de sismicidad, se observa en la zona de actuación actividad sísmica muy baja, y de baja 

intensidad, tal y como se muestra a continuación. 
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Mapa de sismicidad de la Península ibérica. Fuente: IGN 

 

Además, el IGN dispone de un mapa de peligrosidad sísmica en España que indica esa probabilidad en un 

periodo de retorno de 500 años, según criterios de intensidad sísmica. El emplazamiento de la actuación 

se encuentra en zona de intensidad sísmica VII.  
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Mapa de peligrosidad sísmica según criterios de intensidad. Periodo de retorno 500 años. Fuente: IGN 

 

En el término municipal vecino “El Granado” existe una estación de vigilancia sísmica, según se puede 

comprobar en el WMS publicado por la REDIAM “Información sísmica y volcánica de España del IGN”. 
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Estaciones sísmicas cercanas al ámbito de actuación. 

 

8.3. Riesgo de accidentes graves. 

Para las amenazas internas, o riesgos de tipo tecnológico, se evaluarán los sucesos que podrían producirse 

relacionados con el proyecto, con el fin de detectar si alguno de ellos puede dar lugar a un accidente grave. 

8.3.1. Incendios. 

Se distingue entre el riesgo de que se produzcan incendios en la fase de obras y en la fase de explotación. 

Durante la fase de obras es posible que en las tareas de montaje de las estructuras que soportarán las 

placas se originen chispas que puedan originar incendios. 

Asimismo, la presencia de sustancias combustibles y/o inflamables almacenadas en las instalaciones, 

como puede ser el combustible de la maquinaria, incrementa el riesgo de incendios, así como la magnitud 

de los mismos. 

En la fase de explotación de las instalaciones, dada la tipología de la actuación, el riesgo de que la actividad 

pueda producir un incendio es bajo. 
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8.3.2. Riesgo por vertidos químicos. 

No existen en el entorno de las instalaciones proyectadas actividades que puedan generar vertidos 

químicos que por su magnitud o naturaleza puedan afectar a las instalaciones. 

En el anejo 15.- Gestión de los residuos de construcción y demolición del proyecto técnico se realiza un 

análisis sobre la producción esperada de residuos y gestión de estos, no habiéndose identificado la 

producción de residuos que puedan dar lugar a vertidos en este proyecto. 

8.3.3. Riesgo nuclear. 

En el entorno de las zonas de actuación no se encuentran centrales nucleares, siendo las más cercana las 

centrales de Almaraz, ubicadas al norte de las plantas solares proyectadas, en el término municipal del 

mismo nombre, a unos 450 kilómetros de distancia. A continuación, se muestra el mapa de España con la 

ubicación de las distintas centrales nucleares diferenciando aquellas que se encuentran en explotación, 

con cese definitivo, en desmantelamiento o en período de latencia. 

 

Fuente: https://energia.gob.es/nuclear/Centrales/Espana/Paginas/CentralesEspana.aspx 

Otro foco de riesgo nuclear son los almacenes de residuos nucleares o instalaciones que trabajen con 

productos de alta radioactividad.  
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En la provincia de Huelva, constan 8 instalaciones que generen residuos nucleares. Estas instalaciones se 

corresponden con centros médicos o laboratorios que emplean elementos de baja radiactividad para 

análisis de diversa índole.  

A continuación, se muestra la ubicación de las instalaciones radiactivas registradas en el año 2018: 

 

Fuente: https://www.enresa.es/esp/inicio/actividades-y-proyectos/inventario-nacional 

Leyenda: 
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Ninguna de las instalaciones se ubica en entorno de las plantas solares proyectadas. 

8.4. Vulnerabilidad del proyecto. 

Tomando en consideración todos los datos obtenidos en cada uno de los apartados anteriores, relativos a 

los riesgos relacionados con el clima (naturales) y los originados por las actividades o la tipología del 

proyecto (tecnológicos), a continuación, se establece cuál es la vulnerabilidad del proyecto a cada uno de 

los factores analizados. En caso de obtenerse una vulnerabilidad alta, se establecerán las medidas de 

adaptación frente a los riesgos identificados. 

Para realizar una valoración objetiva de la vulnerabilidad de la actividad frente a cada uno de los parámetros 

analizados se evalúan los impactos en función de los siguientes criterios: 

- Intensidad con la cual el factor analizado afectara a funcionamiento de la actividad. 

o Baja: la actividad puede seguir desarrollándose con normalidad. 

o Media: el normal desarrollo de la actividad puede verse afectado. 

o Alta: la actividad puede verse interrumpida. 

- Frecuencia con la cual se producirá el fenómeno analizado que causa el impacto: 

o Baja: menos de una vez al año. 

o Media: al menos una vez al año. 

o Alta: más de una vez al año. 

- Impacto en el medio: efectos que producirá la actividad en el medio en caso de producirse 

un accidente y/o catástrofe.  

o Bajo: la actividad no causa daños en el entorno natural, la población ni infraestructuras 

cercanas. 

o Medio: los daños causados en el medio natural son fácilmente reparables. No ocasionan 

molestias leves a la población. Se pueden ocasionar pequeñas incidencias en las 

infraestructuras. 
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o Alto: se causan daños importantes en el medio natural. La actividad puede ocasionar un 

impacto negativo en la salud de la población cercana. Daños importantes en 

infraestructuras cercanas. 

A cada criterio se le asignará una puntuación, según la siguiente tabla: 

Intensidad Frecuencia Impacto en el medio 

Baja Media Alta Baja Media Alta Baja Media Alta 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Para valorar la vulnerabilidad de la actividad, se realizará un cómputo del valor de estos tres criterios de 

valoración según la siguiente fórmula: 

Vulnerabilidad = Intensidad + Frecuencia + Impacto en el Medio 

 

Se considerará la actividad como no vulnerable, poco vulnerable, vulnerable o muy vulnerable, en función 

de la puntuación obtenida, tal y como se muestra a continuación: 

No vulnerable Bajo Medio Alto 

0 o 3 4 – 5  6 – 7 8 - 9 

 

8.4.1. Vulnerabilidad relacionada con temperaturas. 

En cuanto a las variaciones de temperatura se considera que el normal desarrollo de la actividad se verá 

directamente afectado, si bien es cierto que al tratarse de un aumento de temperatura no afectará de forma 

negativa. En caso de descender si afectaría al normal funcionamiento de las instalaciones al depender la 

producción de energía directamente de la radiación recibida. 

Se prevé que la variación de temperaturas se produzca a lo largo del año de forma casi continuada. No se 

prevé que los efectos provocados en la actividad provoquen a su vez daños en el medio natural, la población 

y/o infraestructuras cercanas.  

El estrés término podrá afectar a los trabajadores de las instalaciones en periodos olas de calor. No se 

espera que se sufra más de 1 ola de calor al año. Las olas de calor podrían producir golpes de calor o 

insolaciones si los trabajadores no tomas las medidas de protección adecuadas.  
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En cuanto a la variabilidad de las temperaturas, como se ha visto el rango de temperaturas de mantiene 

similar al actual, por lo cual el normal funcionamiento de la actividad no se verá afectado, si bien es cierto 

que se espera que suceda de forma continuada a lo largo del año. 

Respecto a las olas de frío y/o calor, estos aumentos y descensos de temperaturas afectarán al normal 

funcionamiento de las instalaciones bien por un aumento en la producción cuando aumente la temperatura 

o bien por un descenso en la producción, cuando éstas desciendan. Se estima que ésta suceda al menos 

una vez al año. No se prevé que los efectos provocados en la actividad, provoquen a su vez daños en el 

medio natural, la población y/o infraestructuras cercanas.  

Los incendios forestales en caso de que las instalaciones funcionamiento sean alcanzadas por incendios 

forestales afectarán a su normal pudiendo la actividad llegar a ser totalmente interrumpida. Los 

componentes afectados de las instalaciones podrán ser reparados y/o sustituidos. No se espera que las 

instalaciones sean alcanzadas por incendios más de una vez al año. En caso de incendios en las 

instalaciones es posible que la combustión de algunos componentes emita nubes de humo que afecten a 

la fauna del entorno, aunque sin llegar a provocar efectos graves en éstos. 

Aplicando los criterios establecidos para la valoración de la vulnerabilidad de la actividad se obtienen los 

siguientes resultados: 
 

Afección Intensidad Frecuencia Impacto Total Resultado 

C
R

Ó
N

IC
A

S 

Variaciones de 
temperatura (aire, agua 

dulce, agua marina) 
Si 2 3 1 6 Vulnerable 

Estrés térmico Si 1 1 2 4 Poco vulnerable 

Variabilidad de la 
temperatura 

Si 1 3 1 5 Poco vulnerable 

Deshielo del permafrost No - - - 0 No vulnerable 

A
G

U
D

A
S Ola de calor Si 2 2 1 5 Poco vulnerable 

Ola de frío/helada Si 2 2 1 5 Poco vulnerable 

Incendio forestal Si 3 1 2 6 Vulnerable 

 

8.4.2. Vulnerabilidad relacionada con el viento. 

Tal y como se ha visto, se ha consultado Global Wind Atlas, el cual permite visualizar las velocidades 

medias del viento a lo largo de la superficie terrestre empleando datos históricos. En la zona de actuación 

para alturas de 10 metros tal y como se ha podido comprobar las previsiones de velocidad de vientos son 

bajas.  
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Asimismo, se ha consultado el Sistema de Notificación de Observaciones Atmosféricas Singulares 

(SINOBAS), ideado por AEMET, en el cual tan solo consta la existencia de 1 tornado en el año 2020. En 

cuanto a los fenómenos de tormentas de arena y polvo, éstos sí podrían afectar al normal funcionamiento 

de la actividad ya que el depósito de polvo en la superficie de las placas solares dificultará la absorción de 

la radiación solar. Estos fenómenos no se espera que ocurran más de 1 vez al año. No se prevé que los 

efectos provocados en la actividad provoquen a su vez daños en el medio natural, la población y/o 

infraestructuras cercanas. 

Aplicando los criterios establecidos para la valoración de la vulnerabilidad de la actividad se obtienen los 

siguientes resultados: 

  Afección Intensidad Frecuencia Impacto Total Resultado 

A
G

U
D

A
S Tormenta (incluidas 

las tormentas de 
nieve, polvo o arena) 

Si 2 2 1 5 Poco vulnerable 

Tornado Si 2 1 1 4 Poco Vulnerable 

 

8.4.3. Vulnerabilidad relacionada con el agua. 

En cuanto a los fenómenos crónicos las variaciones en los tipos y patrones de precipitaciones los datos 

recogidos en el epígrafe 8.2.2 muestra un descenso en la cantidad de precipitaciones, así como los días 

de lluvias. Esta circunstancia no afectará negativamente a la actuación.  

Por parte los fenómenos agudos se consideran que podrían afectar a la actuación las precipitaciones 

fuertes y las inundaciones. Respecto a las sequías en caso de producirse no afectarán a la actuación ya 

que la producción de la energía solar no requiere consumo de agua. En todo caso, teniendo en cuanta que 

la producción solar depende directamente de la radiación que llegue a la superficie terrestre, la sequía 

provocada por ausencia de precipitaciones favorecerá la producción de energía solar. 

En cuanto a los fenómenos de precipitaciones fuertes, se puede esperar que episodios puntuales de granizo 

puedan ocasionar daños en las placas solares con una frecuencia máxima de 1 vez al año. No obstante, 

estos daños serán puntuales y no paralizarán la actividad. No se prevé que los daños en las estaciones 

provoquen daños en el medio natural, infraestructuras o poblaciones. 

Se ha calculado el régimen de inundación de los cauces cercanos a las instalaciones proyectadas, 

situándolas fuera de la superficie inundable para un periodo de retorno de 500 años. Por tanto, se considera 

que la actuación no se verá afectada por inundaciones.  
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  Afección Intensidad Frecuencia Impacto Total Resultado 

AGUDAS 
Precipitaciones fuertes 
(lluvia, granizo, nieve o 

hielo) 
Si 1 1 1 3 

Poco 
vulnerable 

 

8.4.4. Vulnerabilidad relacionada con la masa sólida. 

Los fenómenos que a priori podrían darse son degradación del suelo, provocados por fenómenos de 

erosión. Aunque los suelos de la zona de actuación no presentan signos de erosión, estos procesos pueden 

acentuarse con los cambios de temperatura (aumento) junto con los cambios en las precipitaciones (lluvias 

más intensas).  

Por ello se considera que los fenómenos erosivos podrían llegar a afectar a los suelos del entorno de 

actuación, aunque de forma leve, manifestándose de forma periódica. El efecto de la erosión puede paliarse 

manteniendo en buen estado la cubierta vegetal de los suelos. 

  Afección Intensidad Frecuencia Impacto Total Resultado 

C
R

Ó
N

IC
A

S Degradación del suelo Sí 1 2 1 4 Poco vulnerable 

Erosión del suelo Sí 1 2 1 4 Poco vulnerable 

 

8.4.5. Vulnerabilidad relacionada con fenómenos sísmicos. 

Como se ha visto, aunque la costa de Huelva es susceptible de sufrir terremotos, la zona de actuación 

presenta una actividad sísmica baja. En caso de producirse un seísmo, teniendo en cuanta las 

características de las instalaciones proyectadas y la magnitud de los temblores registrados, se podrían 

producir daños leves en algún elemento de las instalaciones sin llegar a paralizar la actividad. Estos daños 

no provocarán daños al entorno natural, infraestructuras o vidas humanas.  

 Afección Intensidad Frecuencia Impacto Total Resultado 

Fenómenos sísmicos Sí 1 1 1 3 Poco vulnerable 

 

8.5.6. Vulnerabilidad por incendios. 

En el caso de los incendios, los efectos de estos dependerán de la intensidad del hipotético fuego. 
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En caso de fuegos de carácter débil o moderados, no se espera que las instalaciones se vean afectadas 

de forma que se interrumpa su funcionamiento. En caso de fuegos intensos, se puede llegar a la destrucción 

de algunos componentes. La combustión de algunos componentes de la planta (como las protecciones 

plásticas de los cables) puede originar nubes con vapores tóxicos, no obstante, al no existir poblaciones 

cercanas no se espera afecciones importantes a la población. 

En cuando a los daños en el medio derivados de la afección por incendios en la actividad, no se prevén 

vertidos u otras afecciones más allá de la emisión de los gases de combustión.  

Como se ha visto el riesgo de incendios para la planta solar Matavacas es moderado o alto y la planta solar 

CRPA3 presenta riesgo muy alto de incendios, Por lo que se considera vulnerable. 

8.5. Medidas de adaptación frente a los riesgos identificados. 

A continuación, se describen las medidas de adaptación frente a los riesgos identificados que, según el 

análisis anterior, son las variaciones de temperaturas, el riesgo de inundaciones y el riesgo de incendios. 

8.5.1. Variaciones de temperaturas 

Como se ha visto, la actividad es vulnerable a la variación de las temperaturas, esperándose un aumento 

de las mismas. Un aumento excesivo de las temperaturas podría provocar sobrecalentamiento de algunos 

elementos de las instalaciones.  

Las instalaciones cuentan con protecciones específicas para ellos (sistemas de sobrecalentamiento) y 

sistemas de telecontrol para vigilar entre otros parámetros las temperaturas. 

8.5.2. Inundación. 

Aunque se ha considerado que la actividad no es vulnerable al riesgo por inundaciones, esta circunstancia 

es debida a que se ha estudiado detenidamente el régimen de inundación de los cauces cercanos y se ha 

adaptado el diseño de las distintas plantas solares a éstos.  

8.5.2.1. Planta solar Dehesilla. 

Tal y como se refleja en el estudio de inundación (anexo VI), el vallado inicialmente diseñado estaba 

afectado por el régimen de inundación del cauce, por lo que este elemento se ha replanteado a fin de 

situarlo fuera de la zona inundable. 

La resolución de esta la autorización de ocupación de zona de policía de esta planta (Anexo V, Epígrafe 5, 

Documento 6) establece que “la zona inundable calculada por la supervisión ocuparía una menor extensión 
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comparada con la presentada por la consultora. Revisando ambas manchas, la zona de actuación donde 

se quiere ejecutar, no se vería afectada por la zona inundable”.  

Asimismo, se determina que la solución técnica es adecuada y suficientemente justificada en atención a 

los criterios técnicos establecidos por la administración hidráulica. Y en concreto:  

“Siendo en definitiva la solución técnica adecuada y suficientemente justificada, en atención a los 

criterios técnicos establecidos en esta Administración Hidráulica para este tipo de actuaciones”. 

8.5.2.2. Planta solar Matavacas. 

Respecto al emplazamiento Matavacas, la resolución favorable para su construcción en zona de policía 

(Anexo V, epígrafe 4, documento 13) establece que: 

En relación a las afecciones al régimen hidráulico del cauce para el tramo que aquí nos ocupa , esto 

es el Azud de Matavacas, como consecuencia de las instalaciones a ejecutar, en ausencia de la 

realización del correspondiente Estudio Hidrológico e Hidráulico para la determinación de la zona 

inundable del mismo y de cara a que las mismas se pudiesen situar parcialmente sobre estas zonas, 

lo cual se considera improbable dada la topografía existente donde la cota máxima del embalse se 

encuentra a 123 metros, y la distancia de la construcción al Azud de Matavacas la cual asciende a 

unos 20 metros, el solicitante aporta al expediente “Declaración Responsable sobre Riesgo de 

Inundación en Andalucía” mediante la cual manifiesta respecto de la zona inundable que: 

1. Conoce el riesgo de Inundación existente a que está sometida la actuación, así como las 

medidas de protección civil aplicables, y se compromete a trasladar esta información a los 

posibles afectados. 

2. Asume el riesgo que se pueda derivar de un posible episodio de Inundación, con 

Independencia de las Indemnizaciones a que tengan derecho los titulares de bienes asegurados 

en los términos establecidos por el Consorcio de Compensación de Seguros para este riesgo 

extraordinario, y de las ayudas que excepcionalmente la Administración General del Estado y la 

Comunidad Autónoma puedan establecer en situación de emergencia o de acontecimiento 

catastrófico. 

La solución técnica se estima adecuada y suficientemente justificada, en atención a los criterios 

técnicos establecidos en esta Administración Hidráulica para este tipo de actuaciones, a la 

documentación aportada y la falta de afección al régimen hidráulico de las mismas en base a lo 

recogido anteriormente y siempre que se tenga en consideración el condicionado propuesto. 



 

 

382 

8.5.2.3. Planta solar CRPA3. 

En la autorización ambiental de esta planta solar también se recoge que “se recibe por parte del solicitante 

Declaración Responsable sobre Riesgo de Inundación en Andalucía, en relación a las zonas inundables y 

a la zona de flujo preferente sobre la planta fotovoltaica denominada “CPR3” ubicada en el polígono 58 

parcela 3 del Término Municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva)”. 

8.5.3. Incendios. 

Las medidas de adaptación frente a este riesgo identificado, serán contemplar en todo momento lo 

establecido en los planes de prevención y la legislación vigente. 

En relación a los incendios forestales, el Decreto 371/2010, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el 

Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan INFOCA), incluye los términos 

municipales de Villanueva de los castillejos y Sanlúcar del Guadiana como municipios con riesgo de 

incendios y que por tanto deberán elaborar, actualizar o revisar su Plan Local de Emergencias por Incendios 

Forestales. No obstante, dichos planes aún no han sido aprobados. 

El Plan INFOCA clasifica los incendios en varios niveles de gravedad, según el cual los medios a desplegar 

para su extinción, así como las medidas serán distintas:  

- Nivel 0: Referido a aquellos incendios que pueden ser controlados con los medios de extinción 

previstos en el Plan INFOCA y que, en su evolución más desfavorable, no suponen peligro para 

personas no relacionadas con las labores de extinción, ni para bienes distintos a los de naturaleza 

forestal. También entran dentro de este nivel los incendios en los que, afectando a personas y 

bienes no forestales, no es necesario el despliegue de un dispositivo de protección civil.  

- Nivel 1: Referido a aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con los medios de extinción 

incluidos en el Plan INFOCA, se prevé, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en 

práctica de medidas especiales para la protección de las personas y de los bienes que puedan 

verse amenazados por el fuego.  

- Nivel 2: Referido a aquellos incendios para cuya extinción es necesario que, a solicitud de la 

Dirección del Plan, sean incorporados medios extraordinarios estatales, o puedan comportar 

situaciones de emergencia que deriven hacia el interés nacional. 

- Nivel 3: Referido a aquellos incendios en los que habiéndose considerado que está en juego el 

interés nacional, así sean declarados por el Ministerio del Interior.  

Asimismo, se establece que “todos los incendios forestales serán de nivel 0, salvo que sean declarados de 

nivel 1, 2 o 3. La calificación del nivel de gravedad potencial de un incendio forestal podrá variar de acuerdo 

con su evolución, el cambio de las condiciones meteorológicas u otras circunstancias”. 
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La activación del Plan en emergencia de nivel 0 implica que:  

- Se producirá la movilización del Grupo de Intervención con personal adscrito a la Consejería de 

competente en materia de medio ambiente. – 

 El CECEM-112 (Centro Coordinador de Emergencias de Andalucía) Andalucía pasa a constituirse como 

CECOP (Centro de Coordinación Operativa) 

- El COP (Centro Operativo Provincial) será el centro de coordinación de los medios humanos y materiales 

adscritos a la extinción del incendio forestal.  

- Los COP y el COR (Centro Operativo regional) de la Consejería competente en materia de medio ambiente 

facilitarán al CECOP la información disponible con inmediatez y continuidad, con relación a la importancia 

y gravedad de las emergencias.  

- El CECOP notificará a los Servicios de Seguridad según los protocolos establecidos.  

- Basándose en la información remitida por los COP y el COR, el CECOP organizará y distribuirá dicha 

información a los municipios que puedan verse afectados y a los servicios operativos que puedan ser 

llamados a intervenir. 

- El CECOP mantendrá informado de la situación y su evolución a la Dirección del Plan en los ámbitos 

provinciales que puedan verse afectados.  

- Según criterio de la Dirección del Plan, el CECOP, directamente o a través del Gabinete de Información 

del Plan remitirá a los medios de comunicación aquellas informaciones y recomendaciones que puedan ser 

de interés general.  

La activación del Plan en emergencia de nivel 1 implica que además de todas las actuaciones recogidas 

en el nivel 0: 

- Se activará el personal técnico de gestión de emergencias según los protocolos establecidos. 

 - El CECOP notificará a los grupos operativos según protocolos establecidos.  

- En los distintos ámbitos provinciales afectados la Dirección del Plan declara el nivel 1 y decide la activación 

y convocatoria del Comité Asesor Provincial.  

- En el ámbito regional la Dirección Operativa del Plan declara el nivel 1 y decide la activación y convocatoria 

del Comité Asesor Regional y en su caso, del CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado).  

La activación del Plan en emergencia de nivel implica que además de todas las actuaciones recogidas en 

el nivel 0:   
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- La solicitud de los medios extraordinarios estatales será realizada por la Dirección Operativa del Plan a 

través del COR en caso de tratarse de medios de extinción o a través del CECOP Regional en el resto de 

los medios. Se producirá transferencia de información mutua de las solicitudes de medios extraordinarios 

estatales realizadas por los dos centros (COR o CECOP).  

- En los distintos ámbitos provinciales afectados la Dirección del Plan declara el nivel 2 y decide la activación 

y convocatoria del Comité Asesor Provincial.  

- En el ámbito regional la Dirección Operativa del Plan declara el nivel 2 y decide la activación y convocatoria 

del Comité Asesor Regional y en su caso, del CECOPI.  

La activación del Plan INFOCA en nivel 3 se realizará según Normativa Estatal vigente. 

En cualquier caso. durante las obras serán de aplicación las siguientes medidas de prevención de 

incendios: 

o Vigilancia contra la producción de incendios que de forma accidental o por negligencia 

pudieran surgir. Para ello la empresa responsable de la ejecución de las obras y 

posteriormente el titular de la explotación, deberá poseer en las instalaciones material 

apropiado para la extinción de cualquier tipo de incendio.  

o Se dará cumplimiento a las disposiciones que sean de aplicación del Decreto 247/2001, 

de 13 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de Prevención y Lucha contra 

los incendios Forestales de Andalucía. 

o Se procurará programar el calendario de obras de forma que se minimicen los trabajos 

susceptibles de ocasionar incendios durante el período de riesgo de incendios 

establecidos según ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen 

limitaciones de usos y actividades en terrenos forestales y zonas de influencia forestal 

(del 1 de junio al 15 de octubre).  

o Las áreas de trabajo, una vez realizado el desbroce, constituirán zonas despejadas de 

masa vegetal combustible, estando prohibido salirse de la misma para la ejecución de los 

trabajos. 

o No estará permitido en ningún tajo la realización de fuego por parte de los operarios. 

o Se localizarán los materiales combustibles existentes en cada zona de trabajo. 

o Se despejará la zona de trabajo de materiales combustibles susceptibles de ignición. 

o Se eliminarán residuos inflamables como aceites, grasas, pinturas y trapos impregnados 

en las zonas cercanas al trabajo. 

o Se dispondrá del equipo de extinción adecuado al riesgo existente. 
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o Se instalarán señales de peligro de incendios en los lugares que así los necesiten. 

o Se entregarán a todo el personal de obra los números de teléfono de extinción de 

incendios. 

o Se facilitarán planos de localización de la obra a los organismos correspondientes. 
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9. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y 

COMPENSATORIAS. 

Tanto en la fase de obras como en la de explotación deberán aplicarse una serie de medidas y buenas 

prácticas organizativas, con el fin de limitar posibles afecciones ambientales. En los sucesivos epígrafes se 

especificarán las medidas preventivas y buenas prácticas que se aplicarán a lo largo de las distintas fases 

del proyecto. Entre otras, se aplicarán las siguientes medidas genéricas: 

o Coordinación de la responsabilidad de los diferentes agentes de la obra en materia de medio 

ambiente. 

o Cumplimiento estricto de las indicaciones de los encargados y de las instrucciones de trabajo de 

la empresa.  

o Potenciar entre los trabajadores una actitud que contribuya al cumplimiento del Sistema de Gestión 

Medio Ambiental de la empresa. 

9.1. Buenas prácticas en obras. 

En la fase de construcción deberá aplicarse una serie de medidas y buenas prácticas organizativas, con el 

fin de limitar evitar afecciones ambientales: 

- Responsabilidades 

o Coordinación de la responsabilidad de los diferentes agentes de la obra en materias de medio 

ambiente. 

o Observar un estricto cumplimiento de las indicaciones de los encargados y de las instrucciones de 

trabajo de la empresa.  

o Potenciar entre los trabajadores una actitud que contribuya al cumplimiento del Sistema de Gestión 

Medio Ambiental de la empresa. 

 

- Residuos 

o Prevenir y minimizar la generación de residuos.  

o Formación de los trabajadores para evitar el uso indebido de materiales y equipos. Reutilizar 

materiales en la medida de lo posible.  

o Planificar debidamente y con suficiente antelación la contratación del gestor autorizado para la 

recogida de residuos, de forma que los residuos se puedan segregar, almacenar y gestionar 

adecuadamente desde el primer momento. 
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- Consumos 

o Realizar seguimientos del consumo energético de la obra.  

o Definir un programa de inspecciones y lecturas periódicas del consumo en obra, para detectar 

posibles excesos y plantear objetivos de ahorro energético.  

o Tratar de evitar el consumo excesivo e inadecuado del agua.  

o Definir políticas y procedimientos que obliguen a utilizar máquinas de consumo mínimo.  

o Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de los vehículos y maquinaria que asegure una 

buena combustión en el motor.  

o Respetar los límites de velocidad para los vehículos y máquinas para evitar excesos en el consumo 

de carburantes.  

o Controlar y almacenar correctamente las piezas para el montaje de los encofrados. Guardar estos 

elementos en cajas, o similar, para evitar pérdidas, costes y afecciones innecesarias. 

 

- Vertidos accidentales y seguridad laboral 

o Realizar una adecuada conservación y mantenimiento de herramientas e instalaciones para evitar 

fugas, emisiones y pérdidas de energía. Aplicar un plan de mantenimiento con inspecciones 

periódicas. 

o Aplicar un mantenimiento preventivo de la maquinaria de obra con objeto de evitar derrames de 

combustibles o aceites. Evitar la realización de las operaciones de limpieza, y mantenimiento de 

vehículos y maquinaria en obra. Se priorizará que estas operaciones deberán de ser realizadas 

en talleres, gasolineras o locales autorizados, donde los vertidos generados sean 

convenientemente gestionados. 

 

- Emisiones y ruido 

o Control del ruido de la maquinaria en obra a través de las fichas técnicas de las distintas máquinas 

que participan en la obra para determinar su legalidad, según umbrales establecidos por la 

legislación vigente. En caso de incumplimiento, incorporar sistemas silenciadores o proceder a la 

sustitución de la máquina. 

o Puesta al día de las revisión periódica de los vehículos de obra y mantenimiento de los mismos 

que les sean de aplicación al objeto de adecuar a la legislación vigente las emisiones 

contaminantes de CO, NOx, HC, SO2, etc. 

 

- Vegetación 

o Replanteo de accesos para los vehículos y maquinaria a las obras para evitar la afección de zonas 

vegetales, y la compactación de suelos en áreas no contempladas en el plan de obra. 
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- Polvo. 

o Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de excavaciones y, en general, 

todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la movilización de polvo o partículas a periodos 

en los que el rango de velocidad del viento (vector dispersante) sea inferior a 10 km/h. 

o Riego o humectación de las zonas de obra susceptibles de generar polvos, como zonas con 

movimiento de tierras y caminos de rodadura, además de la zona de instalaciones auxiliares de 

obra. 

o Cumplir con los límites de velocidad de los vehículos de obra con el objeto de disminuir la 

producción de polvos y la emisión de contaminantes gaseosos. 

o Empleo de toldos en los camiones, o riegos del material transportado susceptible de crear 

pulverulencias o pérdidas de material en sus recorridos. 

 

- Factor humano. 

o Aplicación de la totalidad de las medidas de Seguridad e Higiene en el trabajo, así como de 

Prevención de Riesgos Laborales, y cumplimiento de la legislación vigente. 

o Control del acceso de personal no autorizado a las zonas de obras.  

 

9.2. Divulgación y formación en buenas prácticas agrícolas. 

Esta medida se considera trasversal y complementaria al resto de medidas preventivas, correctoras y 

compensatorias que se describirán en los sucesivos epígrafes. 

El proyecto incorpora acciones concretas de divulgación y formación en buenas prácticas agrícolas, 

dirigidas a los miembros de la comunidad de regantes cuyo contenido se desarrollará en el Plan de 

Vigilancia Ambiental. 

El curso general se inicia con una introducción sobre el Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia, la aplicación del principio DNSH en el marco de dicho Plan y una visión general de las medidas 

descritas en las directrices 1, 2, 3 y 4 desarrolladas por el Centro de Edafología y Biología Aplicada del 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CEBAS-CSIC) en el ámbito del PRTR citado, en las que 

se abordan los cursos específicos para cada directriz, extrayendo de ellos los aspectos más relevantes y 

equilibrando los diferentes aspectos a tratar. 

Seguidamente, se imparten aspectos formativos que son básicos, necesarios y relevantes a la hora de 

aplicar el CBPA en zonas agrícolas de regadío: 

i) Conservación y calidad de los suelos en zonas agrícolas de regadío 
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ii) Balance de agua en los suelos 

iii) Agricultura de precisión y uso sostenible de plaguicidas 

iv) Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados 

v) Eficiencia del uso de la energía en redes de riego presurizadas 

vi) Principios básicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas 

Se impartirá además el curso específico “Implementación de medidas y buenas prácticas para la 

sostenibilidad ambiental de los paisajes agrarios de regadíos” también desarrollado por el CSIC en el ámbito 

del PRTR. 

9.3. Medidas para el control de los efectos sobre la calidad atmosférica. 

A continuación, se describen las medidas a aplicar en fase de obras y explotación, para prevenir y mitigar 

los impactos ambientales en el factor ambiental atmosférico identificados en epígrafes anteriores. 

9.3.1. Fase de obras. 

En esta fase se concentra la mayor actividad susceptibles de causar impactos en el medio atmosférico. A 

continuación, se describen las medidas preventivas a realizar en el trascurso de las mismas. 

Prevención de emisión de partículas en suspensión. 

- Limitar las operaciones de carga/descarga de materiales, ejecución de excavaciones y, en general, 

todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la movilización de polvo o partículas a periodos 

en los que el rango de velocidad del viento (vector dispersante) sea inferior a 10 km/h. 

- Riego o humectación de las zonas de obra susceptibles de generar polvos, como zonas con 

movimiento de tierras y caminos de rodadura, además de la zona de instalaciones auxiliares de 

obra. 

- La periodicidad de los riegos se adaptará a las características de las superficies a regar y a las 

condiciones meteorológicas, siendo más intensos en las épocas de menores precipitaciones, de 

modo que se eviten las emisiones de polvo al emplear vehículos y maquinaria en el transporte y 

en las excavaciones.  

- Se realizará una media de dos riegos diarios en la época estival, pudiéndose adecuar en base a 

las inspecciones visuales que permitan determinar la necesidad de ampliar o reducir la 

periodicidad de los riegos para el cumplimiento de la legislación vigente.  

- Cumplimiento de la velocidad máxima en caminos de los vehículos de obra con el objeto de 

disminuir la producción de polvos y la emisión de contaminantes gaseosos. 
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- Empleo de toldos en los camiones, o riegos del material transportado susceptible de crear 

pulverulencias o pérdidas de material en sus recorridos. 

- En el acopio de materiales, aquellos susceptibles de generar un incremento de las partículas en 

suspensión en el aire (acopio de tierras y similares), deberán ser cubiertos cuando no sea 

necesario su uso. 

Corrección de efectos de emisión de partículas en suspensión. 

- Limpieza de los lechos de polvo en las zonas colindantes al ámbito de la obra donde, como 

consecuencia del transporte de materiales y tránsito de maquinaria, se hayan depositado. 

Prevención de las emisiones procedentes de los motores de combustión. 

- Con objeto de asegurar el mantenimiento adecuado de la maquinaria a lo largo de toda la duración 

de la obra se realizarán las comprobaciones oportunas al inicio de la obra, cada vez que entre 

nueva maquinaria y periódicamente en función de lo establecido para dichos programas. 

- Se asegurará el buen estado de funcionamiento de vehículos y maquinaria, para lo cual toda 

maquinaria presente en la obra: 

o Deberá mantenerse al día con la Inspección Técnica de Vehículos. 

o Deberá mantenerse la puesta a punto cumpliendo con los programas de revisión y 

mantenimiento especificados por el fabricante de los equipos, realizándose las revisiones 

y arreglos pertinentes siempre en servicios autorizados. 

Corrección de los efectos de las emisiones procedentes de los motores de combustión. 

- Revisión periódica de los vehículos de obra y mantenimiento de los mismos al objeto de adecuar 

a la legislación vigente las emisiones contaminantes de CO, NOx, HC, SO2, etc. 

Prevención de ruidos. 

- Control del ruido de la maquinaria en obra a través de sus fichas técnicas. 

- La maquinaria de obra estará homologada y cumplirá la normativa vigente que regula las 

emisiones sonoras. Asimismo, se llevará a cabo, un adecuado mantenimiento de la maquinaria 

según condiciones del fabricante. 

- Como norma general, las acciones llevadas a cabo para la ejecución de la obra propuesta deberán 

hacerse de manera que el ruido producido no resulte molesto. Por este motivo el personal 

responsable de los vehículos, deberá acometer los procesos de carga y descarga sin producir 

impactos directos sobre el suelo tanto del vehículo como del pavimento, así como evitar el ruido 

producido por el desplazamiento de la carga durante el recorrido. 
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Corrección de los efectos de los ruidos. 

- En caso de incumplimiento, incorporar sistemas silenciadores o proceder a la sustitución de la 

máquina. 

- Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se realizará el trabajo en horario diurno. 

- Se evitará el tráfico nocturno por núcleos urbanos para evitar molestias a los residentes por el 

tránsito de los vehículos pesados. 

9.3.2. Fase de explotación. 

En esta fase las actuaciones susceptibles de provocar impactos en la atmósfera como el aumento de polvo 

en suspensión, emisiones de gases de combustión y ruidos; disminuirán sustancialmente. El cualquier caso, 

serán de aplicación las siguientes medidas: 

Prevención de emisión de partículas en suspensión. 

- Limitar las operaciones de mantenimiento todas aquellas actividades que puedan dar lugar a la 

movilización de polvo o partículas a periodos en los que el rango de velocidad del viento sea 

inferior a 10 km/h. 

- Cumplir con la velocidad máxima permitida para el tránsito de los vehículos con el objeto de 

disminuir la producción de polvos y la emisión de contaminantes gaseosos. 

- En el acopio y transporte de materiales, aquellos susceptibles de generar un incremento de las 

partículas en suspensión en el aire (acopio de tierras y similares), deberán ser cubiertos siempre 

que sea posible y cuando no se estén usando. 

Prevención de las emisiones procedentes de los motores de combustión. 

- Se asegurará el buen estado de funcionamiento de vehículos y maquinaria, para lo cual toda 

maquinaria presente en la obra: 

o Deberá mantenerse al día con la Inspección Técnica de Vehículos. 

o Deberá mantenerse la puesta a punto cumpliendo con los programas de revisión y 

mantenimiento especificados por el fabricante de los equipos, realizándose las revisiones 

y arreglos pertinentes siempre en servicios autorizados. 

Prevención de ruido. 

- La maquinaria y vehículos para emplear estarán homologados y cumplirán la normativa vigente 

que regula las emisiones sonoras. Asimismo, se llevará a cabo, un adecuado mantenimiento de 

éstos según condiciones del fabricante. 
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- Cuando se precise maquinaria especialmente ruidosa se realizará el trabajo en horario diurno. 

- Se evitará el tráfico nocturno por núcleos urbanos para evitar molestias a la población. 

- En caso de requerir tareas de mantenimiento susceptibles de causar ruidos, se instalarán paneles 

informativos de la actuación donde se dejará claramente patente el plazo de ejecución para 

representar el carácter temporal de las posibles molestias ocasionadas. 

9.4. Medidas para el control de los efectos sobre las masas de agua. 

A continuación, se describen las medidas preventivas y correctoras a aplicar en fase de obras y explotación, 

para prevenir y mitigar los impactos ambientales en las masas de agua del entorno. 

9.4.1. Medidas preventivas en fase de obras. 

- Retranqueo de las plantas fotovoltaicas otras infraestructuras de manera que queden fuera del 

dominio público hidráulico, sus zonas de servidumbre y zonas inundables, salvo en aquellos casos 

en los que se cuente con el debido permiso de ocupación de estas zonas.  

- Para todas las actuaciones necesarias que suponen afección a cursos de agua y/o sus márgenes, 

se han solicitado las preceptivas autorizaciones. Su condicionado se seguirá y cumplirá de forma 

íntegra y rigurosa (se adjuntan en el Anexo V). A continuación, se incluyen los aspectos más 

relevantes de éstas: 

o Queda expresamente prohibida la ocupación de terrenos de Dominio Público Hidráulico, 

y debiendo permanecer libre de toda instalación la zona de servidumbre para uso público 

de 5 metros establecida en el artículo 6.1 a) del Texto Refundido de la Ley de Aguas. 

o En relación con las posibles afecciones a cauces de dominio privado (…) se debe 

asegurar que todas las aguas de escorrentía de la zona de actuación evacuen de forma 

natural y sin obstáculo alguno hasta los cauces, garantizando la ausencia de daños al 

Dominio Público Hidráulico o a terceros, de conformidad con lo establecido en los 

artículos 5 y 47 del Texto Refundido de la Ley de Aguas.  

o Así mismo, se deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar los procesos 

erosivos sedimentación, y la posible afección a los posibles cauces afectados. 

o Queda prohibido el vertido de escombros o de cualquier otro elemento a cualquier cauce, 

así como a sus zonas de servidumbre y policía, siendo el peticionario responsable de los 

daños y perjuicios que como consecuencia de los mismos puedan originarse, y serán de 

su cuenta los costes de los trabajos que la Administración ordene llevar a cabo para la 

limpieza de escombros vertidos durante las actuaciones a realizar. 
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- Las tareas de acondicionamiento de los suelos para las obras, no conllevarán modificaciones de 

la red de drenaje natural del terreno, ni las cuencas aportadoras y receptoras y se conservarán los 

desagües naturales del terreno. 

- Ubicación del acopio de materiales de obra alejado de la red de drenaje superficial con objeto de 

no interrumpir la libre circulación de las aguas de ningún curso. 

- Adecuado almacenamiento y tratamiento de residuos generados, así como de los posibles vertidos 

para evitar posibles episodios de contaminación de aguas superficiales y/o subterráneas.  

- Realizar una adecuada conservación y mantenimiento de herramientas e instalaciones para evitar 

fugas, emisiones y pérdidas de energía.  

- Los cambios de aceites y lavados de maquinaria se llevarán a cabo en zonas señalizadas, 

destinadas y habilitadas para tal fin, para evitar contaminación de las aguas. 

- Se instalarán sanitarios químicos móviles en los tajos de obra para evitar el vertido de aguas 

sanitarias.  

9.4.2. Medidas correctoras en fase de obras. 

- En caso de que se produzcan vertidos accidentales, se informará a la autoridad competente y se 

procederá a la restauración según sus indicaciones y la normativa vigente. 

9.5. Medidas para el control de los efectos sobre el suelo. 

A continuación, se describen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a aplicar en fase de 

obras y explotación, para prevenir y mitigar los impactos ambientales en los suelos identificados en 

epígrafes anteriores. 

9.5.1. Medidas preventivas en fase de obras. 

- Balizamiento, previo a las obras y mediante estaquillado visible, de los distintos perímetros de 

actuación para evitar afección a zonas adyacentes. 

o Balizamiento de las zonas de obras (parque de obra, zonas utilizadas en el acopio de 

materiales, zonas destinadas al mantenimiento de la maquinaria, zonas de movimiento y 

actuación de la maquinaria, viales a emplear, etc.) con el fin de evitar que los operarios 

no tengan confusión respecto a sus límites. 

o Planificación y delimitación de las áreas de actuación. Fuera de la zona de obras no se 

permitirá el paso de la maquinaria, ni los depósitos de materiales o residuos de ninguna 
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clase. 

o Balizamiento de zonas de interés para su no afección: cauces, pies de vegetación de 

interés, etc. 

‐ Se realizará la planificación de los accesos y superficies de ocupación por maquinaria y personal 

de obra. Para ello se seguirán los criterios siguientes: 

 Planificación y delimitación de las áreas de actuación. 

 Los trazados deberán ser minuciosamente estudiados y ceñirse a lo estrictamente 

necesario sin ocupar zonas sensibles y vulnerables ambientalmente  

 Empleo de la red de accesos existentes. 

 Mantenimiento de las servidumbres de paso existentes. 

- Se garantizará el correcto mantenimiento de la maquinaria de obra con objeto de evitar derrames 

de combustibles o aceites.  

- Se evitará la realización de las operaciones de limpieza, y mantenimiento de vehículos y 

maquinaria en obra. Estas operaciones deberán ser realizadas en talleres, gasolineras o locales 

autorizados, donde los vertidos generados sean convenientemente gestionados, siempre que sea 

posible. 

9.5.2. Medidas preventivas en fase de explotación. 

- El acceso a las instalaciones se realizará por viales existentes. 

- Si fuese necesario el acopio de materiales en las tareas de mantenimiento, éstos deberán 

ubicarse, siempre que sea posible, dentro de las instalaciones o en superficies agrícolas. En caso 

de requerir la ocupación temporal o permanente de nuevas superficies se solicitarán las 

autorizaciones correspondientes a los órganos competentes. 

9.5.3. Medidas compensatorias en fase de explotación. 

Siembra perimetral de herbáceas 

Se llevará a cabo una revegetación de especies herbáceas autóctonas en los suelos de los perímetros de 

las plantas solares proyectadas. Se garantiza así la cubierta vegetal de los suelos y se mejora el control de 

la erosión en un suelo que es vulnerable a ello. El objetivo principal de esta medida es el control de la 

erosión, principalmente causado por las escorrentías superficiales, aunque la existencia del estrato 

herbáceo fomentará la presencia de polinizadores y enemigos naturales, y fomentará la conectividad 

ecológica al complementarse esta medida con las formaciones arbustivas que se expondrán en el epígrafe 

9.6.4. 
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Ubicación.  

Esta medida se realizará en todo el perímetro vallado de las tres plantas solares proyectadas.  

Especies. 

Se propone la plantación de distintas especies de cereales, gramíneas y leguminosas, que además de 

servir de cubierta vegetal y protección del suelo, sirvan de alimento a la fauna local, especialmente a la 

avifauna. 

Las especies concretas se elegirán según la disponibilidad en viveros locales o cercanos en el momento 

de la plantación. 

En ningún caso se utilizarán especies contenidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas e Invasoras, 

publicado por el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico. 

Gracias a ello se propiciará un entorno más heterogéneo para el monte, ofreciendo un aumento de 

biodiversidad de especies, además de ayudar a ofrecer una imagen más naturalizada a los parques 

fotovoltaicos. 

Densidad de plantación. 

Se recomienda la plantación cuando se trata de especies herbáceas en dosis de siembra que oscilarán 

entre 15- 35 g/m2 en función de las características de la zona a tratar. Teniendo en cuanta la naturaleza 

llana de los terrenos con un riesgo reducido de que las escorrentías eliminen parte de las semillas 

depositadas, se establece la densidad de plantación en 20 g/m². 

Calidad de las plantas. 

Para la plantación se emplearán semilla en lugar en planta viva, ya que en este tipo de plantaciones 

(herbáceas) el índice de éxito empleando semillas es alto, y el empleo de planta viva dificultaría y 

encarecería considerablemente la actuación.  

Se pueden establecer múltiples criterios para la composición de las mezclas de semillas en función de su 

finalidad, de la zona en las que se van a emplear y del manejo a las que se las someterá desde el momento 

mismo de la siembra.  

Se recomienda que la mezcla de semillas a emplear contenga entre 10 y 20 especies (puede disminuir el 

número cuanta más seguridad haya para la implantación de la mezcla utilizada). Se incluyen especies de 

ciclo corto (anuales de implantación muy rápida con una funcionalidad efímera) y especies de ciclo largo 

(perennes de implantación más lenta, pero funcionales hasta el medio plazo). Es recomendable que la 

mezcla no tenga más de un 10% en peso de especies anuales.  
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Metodología de plantación. 

Las plantas herbáceas se manejarán en forma de mezcla de semillas y su aplicación será mediante 

siembra, que económicamente resulta más barata que la plantación para este tipo de especies.  

Se recomienda la siembra de forma manual a voleo, distribuyendo la semilla de manera uniforme sobre el 

suelo (normalmente haciendo dos pases perpendiculares). Dado que mediante esta forma de aplicación 

las semillas se quedan en superficie fácilmente expuestas a depredación, desecación y arrastre, es 

necesario realizar un rastrillado final para enterrar ligeramente las semillas.  

En zonas de clima mediterráneo, como el caso del presente proyecto, se recomienda ejecutar la siembra 

preferentemente en otoño coincidiendo con las primeras lluvias. 

Cuidados post-plantación. 

Las labores de mantenimiento son imprescindibles durante, al menos, los tres primeros años tras la siembra 

y consistirán fundamentalmente en la reposición de marras y su mantenimiento con riego.  

Dado que el periodo de siembra adecuado para la zona en la cual se lleva a cabo la plantación es en otoño, 

la reposición de marras se realizará en dicho periodo.  

Mantenimiento. 

Se contempla la posibilidad de que sea necesaria la realización desbroces si se produce un crecimiento de 

especies herbáceas espontáneas excesivo y no deseable para la supervivencia de la plantación.  

Asimismo, se recomienda la siega correspondiente a la totalidad de las superficies que integran las 

plantaciones. La siega se debe efectuar manualmente mediante motodesbrozadora equipada con hilo o 

cuchilla, de modo que la totalidad del estrato herbáceo quede a una altura no superior a los 5 cm. Según 

necesidades, la siega se realiza generalmente dos veces cada año de mantenimiento. 

El control de la vegetación será mecánico y nunca utilizando herbicidas. Para el control mecánico se 

definirán los periodos de estos tratamientos una vez se establezca la vegetación de modo que se evite o la 

afección a las aves nidificantes en suelo. 
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9.6. Medidas para el control de los efectos sobre la flora, la vegetación y los hábitats de interés 

comunitario. 

A continuación, se describen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a aplicar en fase de 

obras y explotación, para prevenir y mitigar los impactos ambientales identificados en epígrafes anteriores 

en la vegetación del entorno de la actuación. 

9.6.1. Medidas preventivas en fase de obras. 

- Planificar las zonas accesibles a vehículos y maquinaria de las obras para evitar destrucción de 

zonas vegetales, compactación de suelos, etc. 

- Se mantendrán los pies de encinas, sanos y adultos en el entorno de la planta solar Matavacas. 

De forma previa al inicio de las obras se señalarán los ejemplares a conservar dentro del recinto 

de obras. 

- Asimismo, se señalizará el perímetro de las obras y se mantendrá durante el desarrollo de las para 

que no sean dañados ejemplares sanos. 

- Aunque no se han detectado individuos de especies de flora incluidas en el Catálogo Andaluz de 

Especies Amenazadas (Ley 8/2003, de la Flora y la Fauna Silvestres), en caso de hallarse durante 

el trascurso de las obras de los terrenos o explotación de los mismos, se notificará al órgano 

ambiental competente y se conservarán estos ejemplares. 

- Se practicarán riegos de viales en épocas de estiaje para minimizar la formación de polvo que 

pudiera afectar a la vegetación existente.  

- La eliminación de restos vegetales procedentes de la fase de construcción se encargará a gestores 

autorizados. 

9.6.2. Medidas correctoras en fase de obras. 

- En caso de depósito de polvo excesivo en ejemplares colindantes a las obras se regarán hasta 

retirar el exceso de polvo. 

- Restitución de los ejemplares afectados por la actuación contempladas en las medidas de 

reposición de vegetación. 
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9.6.3. Medidas preventivas en fase de explotación. 

- Extremar la precaución al emplear herramienta y maquinaria susceptible de producir proyecciones 

y chispas en los trabajos de mantenimiento durante el período de riesgo de incendios establecidos 

según ORDEN de 21 de mayo de 2009, por la que se establecen limitaciones de usos y actividades 

en terrenos forestales y zonas de influencia forestal (del 1 de junio al 15 de octubre).  

9.6.4. Medidas compensatorias en fase de explotación. 

Plantación de vegetación de ribera 

Esta medida tiene como objetivo recuperar espacios intersticiales degradados y poner en valor el papel de 

los ecosistemas de ribera como conectores ecológicos a través de la implantación de estructuras lineales 

de vegetación de bosque de ribera con especies autóctonas que se adapten a este sustrato húmedo. 

De forma complementaria, esta medida contribuirá a la integración de las plantas fotovoltaicas en el paisaje, 

mitigando el impacto que se genera en el entorno por la presencia de las estructuras. 

En la zona próxima a los cauces afectados por las instalaciones se implantarán estructuras lineales de 

vegetación de bosque de ribera que ayuden a integrar mejor el parque fotovoltaico con el entorno. Para 

poner en valor este ecosistema, se realizarán tareas de plantación. 

Ubicación.  

Las tareas de plantación se realizarán, en el caso del parque solar Matavacas, siguiendo el margen del 

embalse colindante con el parque fotovoltaico tal y como puede observarse en la siguiente imagen. En el 

anejo cartográfico del presente documento se incluye un plano con el detalle de esta plantación. 



 

 

399 

 

Línea de apantallamiento vegetal (aproximado), respecto del Embalse de Matavacas. Fuente: Google Earth Pro. 

 

En el caso del parque solar Dehesilla, se realizará en el margen del cauce Arroyo de los Montes colindante 

con el parque solar tal y como se puede observar a continuación. 

 

Línea de apantallamiento vegetal (aproximado), entorno del Arroyo de los Montes. Fuente: Google Earth Pro. 
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En el caso del parque solar CRPA3, se realizará en el margen del cauce colindante con el parque solar tal 

y como se puede observar a continuación. 

 

Línea de apantallamiento vegetal (aproximado), entorno del parque solar CRPA3. Fuente: Google Earth Pro. 

Se plantea realizar esta actuación en una longitud de unos 240 metros en el caso de Matavacas, de 325 

metros en el caso del Arroyo de los Montes y de 60 metros en el caso del parque solar CRPA3. 

Especies. 

Se propone la plantación de especies de porte arbustivo que sirva para la mejora de la ribera del Azud de 

Matavacas, el Arroyo de los Montes y el cauce innominado colindante al parque solar CRPA3.  

Para ello, se ha seleccionado una combinación de dos especies ampliamente extendidas en la provincia, 

como son el mirto (Myrtus communis), el lentisco (Pistacia lentiscus), adelfa (Nerium oleander), tamujo 

(Flueggea tinctoria) y otras espinosas como la zarza (Rubus sp.) o el rosal (Rosa sp.). No obstante, las 

especies concretas se elegirán según la disponibilidad en viveros locales o cercanos en el momento de la 

plantación. 

En ningún caso se utilizarán especies contenidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas e Invasoras, 

publicado por el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico. 
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Densidad de plantación. 

Se proyecta una única línea de plantación a tresbolillo, que se considera suficiente para cumplir su función 

ecológica. Los ejemplares se plantarán con una separación de 3 metros entre plantas y 2,60 metros en las 

dos filas de plantación.  

 
Esquema de plantación de pies arbustivos. 

 

Calidad de las plantas. 

Es importante que las plantas sean sanas, bien formadas, endurecidas, pero no envejecidas y equilibradas 

entre la parte aérea y la subterránea. Lo más apropiado es que se suministren procedentes de cultivo o 

aclimatación en condiciones similares a las del destino final que vayan a tener. 

Para este caso, se preferirá planta con cepellón, de al menos dos savias, servida en bandeja forestal de 

alveolos, siendo recomendable que el contenedor sea de 0,30-0,40 l.  

El material vegetal procederá de productores o viveros oficialmente autorizados. 

Metodología de plantación. 

Las labores concretas de plantación se resumen de la siguiente forma: 

- Apertura manual de los hoyos de 30 x 30 x 30 cm, con una distancia entre pies, como se ha dicho 

de 3 metros. 

- El hoyo se rellenará con tierra fértil constituida por la tierra extraída durante su apertura si es de 

buena calidad, por tierra vegetal enriquecida con enmiendas orgánicas, o una mezcla de éstas. 

Con objeto de salvaguardar a las plantas de la herbivoría, de facilitar su enraizamiento y de hacerlas 

fácilmente visibles, se protegerán individualmente con tubo protector microperforado de 40 cm que irá fijado 

mediante abrazaderas a un tutor de caña de bambú (diámetro de entre de 6 a 8 mm y altura superior a 1 

metro).  
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Finalmente, se deberá proporcionar riego de implantación de 5-15 litros de agua, en función del formato 

empleado, o hasta alcanzar la capacidad de campo. 

En la plantación de arbustos se alternarán las especies en proporción adecuada de forma que se evite la 

formación de rodales monoespecíficos. 

En zonas de clima mediterráneo, como el caso del presente proyecto, se recomienda ejecutar la siembra 

preferentemente en otoño coincidiendo con las primeras lluvias. La plantación se realizará siempre con la 

garantía de que no vayan a caer heladas y las máximas estén por debajo de 30 ºC para evitar una funesta 

deshidratación. 

Cuidados post-plantación 

Durante los tres años posteriores a la plantación, con objeto de dar estabilidad a la vegetación implantada 

y fomentar su desarrollo y evolución ecológica, se realizarán cuidados culturales consistentes en: 

- Riego. 

- Reparación y/o sustitución de protectores y tutores dañados. 

- Reposición de marras. 

Mantenimiento.  

Una vez consolidada la estructura vegetal, no se requerirán medidas de mantenimiento adicionales.  

9.7. Medidas para el control de los efectos sobre la fauna. 

A continuación, se describen las medidas preventivas, correctoras y compensatorias a aplicar en fase de 

obras y explotación, para prevenir y mitigar los impactos ambientales identificados en epígrafes anteriores 

en la fauna del entorno de la actuación. 

9.7.1. Medidas preventivas en fase de obras. 

- Se respetarán las épocas de celo y cría para la realización de actuaciones potencialmente 

generadoras de molestias a la fauna. Para el establecimiento de los calendarios biológicos se 

estará a disposición de lo establecido por la Delegación Territorial correspondiente. 

En el Anexo V se recoge informe de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, en la cual se indica lo siguiente en relación 

a los calendarios biológicos: 
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En cuanto a la temporalización de las obras, este departamento recuerda que para evitar 

molestias durante el periodo de reproducción de ciertas especies animales sería positivo 

evitar realizar las obras durante los meses comprendidos entre enero y julio. 

- Para evitar posibles molestias a ejemplares reproductores, previamente al inicio de las obras y 

durante las obras se realizará una visita al entorno inmediato de cada planta para detectar la 

presencia de fauna reproductora sensible.  

- En caso de que se confirmara la presencia de puntos de nidificación de aves sensibles, la obra 

civil se adaptaría a los calendarios biológicos de estas especies. Para el establecimiento de los 

calendarios biológicos se estará a disposición, como se ha dicho, de lo establecido por esta 

Delegación Territorial correspondiente. 

- Respecto a los vallados que se proponen alrededor de las plantas fotovoltaicas, deberán ser de 

tipo cinegético y cumplir con lo recogido en el Decreto 126/2017, de 25 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Ordenación de la Caza en Andalucía. El vallado ha de permitir el paso 

de la fauna y no podrá utilizarse alambre de espino en su estructura. 

9.7.2. Medidas preventivas en fase de explotación. 

- Realización de este un seguimiento durante los 5 años de duración del periodo de vigilancia 

ambiental en la fase de explotación para comprobar la eficacia de la medida para la mejora de la 

habitabilidad de la fauna llevada a cabo a través de la ejecución de pequeños cuerpos de agua en 

el entorno de las plantas fotovoltaicas. Para ello, se realizarán visitas a campo al menos 1 vez al 

mes, y se elaborará un informe anual que recoja los datos y resultados del estudio, y un informe 

final trascurridos los 5 años. La creación de estos cuerpos de agua se recoge en este mismo 

apartado de medidas para el control de los efectos sobre la fauna. 

9.7.3. Medidas compensatorias en fase de explotación. 

A continuación, se describen las medidas proyectadas para mitigar los efectos que pueda tener la actuación 

sobre la fauna del entorno. Estas medidas están encaminadas tanto a favorecer el paso de la fauna por 

todo el territorio, a fin de garantizar la conectividad ecológica, como al asentamiento de nuevos ejemplares 

de aves y mamíferos en el entorno de la actuación y fomentar así la biodiversidad. 
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Estructuras vegetales para polinizadores. 

Los polinizadores juegan un papel vital en la floración de la mayor parte de las especies vegetales, y se ha 

observado que pese a su abundancia en las últimas décadas sus poblaciones se encuentran en declive. 

La función principal de esta medida es favorecer la presencia de polinizadores en el entorno de la zona 

regables mediante la creación de un hábitat adecuado para éstos. No obstante, estas formaciones 

vegetales también contribuirán a recuperar un espacio intersticial degradado del entorno de la comunidad 

de regantes, al reducir el potencial erosivo de las aguas de escorrentía de la zona, y representan una mejora 

paisajística del entorno.  

Ubicación. 

Se proyecta la ejecución de estructuras para polinizadores a pie del talud este de la balsa CRPA3, junto a 

la zona regable, en una franja lineal de 450 metros. 

 

Ubicación proyectada para estructuras vegetal para polinizadores. Fuente: Google Earth Pro. 

 

Especies. 

Se propone la plantación de especies de porte arbustivo que sirva para crear un ecosistema adecuado para 

los polinizadores potenciales del entorno.  
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Se propone para ello una combinación de varias especies para fomentar la biodiversidad. En concreto, se 

propone lavanda (Lavandula stoechas), romero (Salvia rosmarinus) o jara pringosa (Cistus ladanifer). No 

obstante, las especies concretas se elegirán según la disponibilidad en viveros locales o cercanos en el 

momento de la plantación. 

En ningún caso se utilizarán especies contenidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas e Invasoras, 

publicado por el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico. 

Densidad de plantación. 

Se proyecta la plantación de grupos de arbustos, compuestos por 5 individuos cada uno, sin seguir un 

marco de plantación definido, para conseguir una mayor naturalización de la actuación en el medio. 

Los grupos de ejemplares se plantarán con una separación de al menos 5 metros entre ellos.  

Calidad de las plantas. 

Es importante que las plantas sean sanas, bien formadas, endurecidas, pero no envejecidas y equilibradas 

entre la parte aérea y la subterránea. Lo más apropiado es que se suministren procedentes de cultivo o 

aclimatación en condiciones similares a las del destino final que vayan a tener. 

Para este caso, se preferirá planta con cepellón, de al menos dos savias, servida en bandeja forestal de 

alveolos, siendo recomendable que el contenedor sea de 0,30-0,40 l.  

El material vegetal procederá de productores o viveros oficialmente autorizados. 

Metodología de plantación. 

A continuación, se resumen las labores concretas de plantación: 

- Apertura manual de los hoyos de 30 x 30 x 30 cm, con una distancia entre pies, como se ha dicho 

de 3 metros. 

- El hoyo se rellenará con tierra fértil constituida por la tierra extraída durante su apertura si es de 

buena calidad, por tierra vegetal enriquecida con enmiendas orgánicas, o una mezcla de éstas. 

Con objeto de salvaguardar a las plantas de la herbivoría, de facilitar su enraizamiento y de hacerlas 

fácilmente visibles, se protegerán individualmente con tubo protector microperforado de 40 cm que irá fijado 

mediante abrazaderas a un tutor de caña de bambú (diámetro de entre de 6 a 8 mm y altura superior a 1 

metro).  

Finalmente, se deberá proporcionar riego de implantación de 5-15 litros de agua, en función del formato 

empleado, o hasta alcanzar la capacidad de campo. 
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En la plantación de arbustos se alternarán las especies en proporción adecuada de forma que se evite la 

formación de rodales monoespecíficos. 

En zonas de clima mediterráneo, como el caso del presente proyecto, se recomienda ejecutar la siembra 

preferentemente en otoño coincidiendo con las primeras lluvias. La plantación se realizará siempre con la 

garantía de que no vayan a caer heladas y las máximas estén por debajo de 30 ºC para evitar una funesta 

deshidratación. 

Cuidados post-plantación. 

Durante los tres años posteriores a la plantación, con objeto de dar estabilidad a la vegetación implantada 

y fomentar su desarrollo y evolución ecológica, se realizarán las siguientes labores de sostenimiento: 

- Riego. 

- Reparación y/o sustitución de protectores y tutores dañados. 

- Reposición de marras. 

Mantenimiento.  

Una vez consolidada la estructura vegetal, no se requerirán medidas de mantenimiento adicionales.  

9.7.3.1. Cuerpos de agua. 

Las charcas son pequeños cuerpos de agua que proporcionan recursos para la fauna, pero particularmente 

para mamíferos, aves y anfibios. Para los últimos son especialmente importantes, pues son imprescindibles 

para su reproducción. 

En los paisajes de regadío de clima mediterráneo, las balsas de riego constituyen normalmente la mayor 

proporción de cuerpos de agua del entorno. No obstante, conllevan riesgos para muchos grupos faunísticos, 

especialmente el riesgo de ahogamiento, y muchas de las especies susceptibles de hacer uso de estos 

cuerpos de agua sin riesgo, ven limitado su acceso debido al vallado perimetral obligatorio.  

Se considera que las charcas son una alternativa segura y accesible que favorecerá la habitabilidad y el 

tránsito de la fauna, fomentando así la biodiversidad y facilitando la conectividad ecológica. 

Ubicación. 

Se proyecta la creación tres cuerpos de agua, a pie de la balsa CRPA3. A continuación, se muestra el 

emplazamiento de cada uno de ellos: 
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Ubicación de los cuerpos de agua a pie de balsa CRPA3. 

En el anejo de planos que se incluye en este documento se recoge un plano con el detalle de estas 

actuaciones. 

Dimensiones. 

Se proyecta que estas estructuras ocupen una superficie de 35 m² cada una (aproximadamente), con una 

profundidad somera entre 5 y 50 cm.  

Metodología. 

Se recomienda, a fin de conseguir una mayor integridad con el entorno, que las geometrías de estas 

infraestructuras sean irregulares. 

Se realizarán mediante excavación mecanizada. La excavación creará una pequeña pendiente en el terreno 

que favorezca la recarga natural mediante la recogida de escorrentías naturales. 

Se ejecutarán junto a pies adultos de pinos ubicados al pie de la balsa CRPA3, a fin de que éstos 

proporcionen sombra a la fauna que pare en estas charcas. Si estos pies no tuvieran envergadura suficiente 

se plantarán dos pies por charcas.  



 

 

408 

 

Modelo de charca a implementar. 

 

Impermeabilización.  

El fondo de la charca se rellenará de una capa de arena de unos 10 cm antes de disponer el material 

impermeabilizante.  

Estos cuerpos de agua estarán impermeabilizados mediante membrana PEAD, que cubrirá unos metros 

alrededor de la orilla.  

Sobre el material impermeabilizante se dispondrán una capa de grava y tierra vegetal que facilite su 

colonización por la vegetación. 

Abastecimiento de agua. 

Se contempla que el llenado de la charca sea natural, aprovechando las escorrentías naturales del terreno. 

Para ello, se aprovechará la proximidad del talud de la balsa existente para hallar los puntos donde la 

escorrentía tiende a discurrir, generando, de ser necesario un pequeño desnivel o reguero que propicie la 

circulación del agua de lluvia hacía las charcas proyectadas.  

Revegetación del entorno. 

El perímetro de la charca quedará revegetado para una mayor integración con el entorno.  

Para ello, se propone la plantación de especies de porte arbustivo que sirva de refugio a la fauna. Se 

propone una combinación especies ampliamente extendidas en la provincia, como son el mirto (Myrtus 

communis), el lentisco (Pistacia lentiscus), adelfa (Nerium oleander), tamujo (Flueggea tinctoria) y otras 
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espinosas como la zarza (Rubus sp) o el rosal (Rosa sp). No obstante, las especies concretas se elegirán 

según la disponibilidad en viveros locales o cercanos en el momento de la plantación. 

La orilla se revegetará con una banda de 1 a 2 metros de anchura, dejando espacios vacíos para el acceso 

de la fauna y la colonización natural de especies de ribera y acuáticas. 

En ningún caso se utilizarán especies contenidas en el Catálogo Español de Especies Exóticas e Invasoras, 

publicado por el Ministerio para la Transformación Ecológica y el Reto Demográfico.  

9.8. Medidas para el control de los efectos sobre el paisaje. 

Las siguientes medidas serán de aplicación a la planta solar CRPA3, que al estar ubicada de forma cercana 

a una carretera requiere minimizar este impacto.  

9.8.1. Medidas preventivas en fase de obras. 

- En el caso concreto de la planta CRPA3 por su cercanía a la carretera A-466, el acopio de 

materiales se ubicará en aquellas zonas más alejadas de la carretera para dificultar la visibilidad 

de éstos. Se aprovechará la morfología del terreno para ocultarlos dentro de lo posible. 

- Integrada como buenas prácticas en obra, se procederá tras la fase de construcción a la retirada 

de todas las instalaciones portátiles utilizadas, los restos de obra y cualquier otro tipo de residuo 

de construcción generado, gestionándolos conforme a la normativa vigente no permitiendo que 

permanezcan en el entorno de las plantas, al objeto de que no queden en el entorno elementos 

que puedan crear un impacto visual. 

9.8.2. Medidas correctoras en fase de explotación. 

La integración en el paisaje de este tipo de infraestructuras resulta complicada ya que la creación de 

pantallas de vegetación que oculten las estructuras puede redundar negativamente en la producción 

energética de las plantas fotovoltaicas debido a la sombra que puedan provocar sobre las placas. 

Por ello, en este sentido, como medida para la integración paisajística de las plantas se alude a la doble 

función que tienen otras medidas contempladas en este documento: 

- Siembra perimetral de herbáceas como medida para la restauración de la vegetación frente a las 

acciones erosivas que pudieran afectar al suelo, contemplada en el apartado 9.5.3. 

- Plantación de vegetación de ribera en el entorno de las plantas fotovoltaicas que contribuya a la 

integración paisajística de las estructuras, descrita en el apartado 9.6.4. 
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9.9. Medidas para el control de los efectos sobre los espacios de la Red Natura 2000. 

Se adjunta como Anexo I a este documento el Estudio de afecciones a espacios de la Red Natura 2000, en 

el cual se han desarrollado las medidas preventivas, correctoras y compensatorias oportunas, tanto en fase 

de obras como en fase de explotación. En este documento, dichas medidas se han incluido entre de las 

medidas para el control de los efectos sobre la calidad atmosférica, las masas de agua, el suelo, la flora, la 

fauna, etc. 

9.9.1. Medida compensatoria en fase de explotación. 

Restauración del paraje “El Mesto” 

La reforestación del paraje “El Mesto”, se diseña como una medida para compensar la ocupación de terreno 

protegido por parte de la planta solar Matavacas. 

Esta actuación pretende crear una nueva zona forestal dentro de la explotaciones agrícolas y ganaderas 

del entorno que mejore la habitabilidad para la fauna, proporcionando refugio y recursos para las especies 

silvestres presentes en la zona. Además, esta plantación mejorará la conectividad ecológica del territorio, 

y favorecerá la presencia de polinizadores y enemigos naturales que beneficiarán a los cultivos 

circundantes, propiciando así una mayor integración ambiental de este paisaje agrario. 

Se adjunta como Anexo II el Plan de Reforestación, presentado en la Delegación Territorial de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, redactado según las directrices marcadas por el Servicio de 

Gestión del Medio Natural de la misma. A continuación, se describen los aspectos principales del mismo: 

Ubicación. 

La superficie a reforestar se encuentra en el paraje “El Mesto”, localizado en la misma finca en la que se 

proyecta el parque solar, a una distancia aproximada de 1,6 kilómetros. A continuación, se muestra la 

localización exacta en la que se llevará a cabo el presente plan de reforestación: 
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Ubicación de la plantación proyectada. 

 

Especies. 

Dado que la zona del Azud de Matavacas presenta pies de encina afectados por la enfermedad de la seca, 

se propone diversificar las especies en la zona de reforestación propuesta a fin de garantizar el éxito de la 

plantación a medio plazo. Para ello se propone el empleo de las siguientes especies distribuidas en la 

siguiente proporción: 

‐ Quercus ilex: 40% 

‐ Pinus pinea: 25% 

‐ Ceratonia siliqua: 10% 

‐ Pyrus bourgeana: 5% 

‐ Olea europea: 20% 

Densidad de plantación. 

Se propone la realización de una plantación enfocada a la densificación de pies de diversas especies. El 

objetivo es alcanzar una densidad de 400 pies/ha. 
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Calidad de las plantas. 

La planta utilizada (sea cual sea la especie) se servirá en contenedor forestal y nunca a raíz desnuda. 

Es importante que las plantas sean sanas, bien formadas, endurecidas, pero no envejecidas y equilibradas 

entre la parte aérea y la subterránea. Lo más apropiado es que se suministren procedentes de cultivo o 

aclimatación en condiciones similares a las del destino final que vayan a tener. 

El material vegetal procederá de productores o viveros oficialmente autorizados. 

Metodología de plantación. 

Se procederá al subsolado lineal de la zona de reforestación mediante un único rejón y profundidad de 

labor de, al menos 80 cm. En este caso la plantación seguirá una distribución lineal a marco regular y se 

realizará sobre el surco abierto por el rejón.  

En caso de que no sea posible trazar besanas de suficiente longitud, podrá llevarse a cabo la densificación 

con preparación del suelo por ahoyado individual, de sección troncopiramidal y 50 cm de profundidad. 

Tras la plantación se realizará un pequeño alcorque o adecuación en torno a cada planta a fin de favorecer 

la recepción de agua a la misma. 

Dada la elevada carga ganadera y cinegética que tiene la finca, resulta imprescindible abordar la defensa 

contra el herbivorismo en la plantación. En el presente caso resulta obligatoria la instalación de protección, 

bien sea individual o bien superficial de la zona de plantación. El sistema elegido deberá garantizar la 

protección hasta al menos 1,80 metros de altura tipo “cactus”. 

Con el fin de maximizar el éxito de la medida, la época de actuación se ajustará al siguiente calendario: 

- Preparación del terreno (subsolado/ahoyado): entre el 1/09 y el 31/10 y siempre fuera de periodo 

de lluvias fuertes o moderadas (a partir de 15 litros/m²). 

- Plantación: en periodo con tempero, a partir las lluvias de otoño y, preferentemente, entre el 1/11 

y el 31/03. 

Cuidados post-plantación. 

La reposición de marras se realizará durante los 5 primeros años tras la plantación en las mismas 

condiciones y épocas que la misma.  

Durante los primeros cinco años tras la plantación se incluirá una intervención bianual (años dos y cuatro) 

consistente en la eliminación de la vegetación que se haya desarrollado en torno a las plantas, en un radio 

de 2 metros.  
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Entre las calles de plantación se realizará el desbroce superficial sin gradeo de su superficie siguiendo la 

siguiente frecuencia anual: 1 – 3 – 5, siendo el 1 el primer año tras la plantación y 5 el último del periodo. 

Estos desbroces se realizarán en la primavera inmediatamente posterior a la reposición de marras prevista 

anualmente. 

Mantenimiento.  

Una vez consolidada la estructura vegetal, no se requerirán de medidas de mantenimiento adicionales.  

9.10. Medidas para el control de los efectos sobre otros espacios protegidos 

En este apartado se recogen las medidas dirigidas a mitigar los efectos esperados sobre otros espacios 

protegidos diferentes a la RN2000 sobre los que se ubican las plantas fotovoltaicas según el inventario 

ambiental elaborado y en los que destaca la protección de las dehesas y de las especies de aves singulares 

presentes en la zona. 

Para esta medida se hace alusión a medidas las propuestas en otros apartados de este documento relativas 

a la protección de la vegetación y de la fauna que por extensión son de también de aplicación para los 

objetivos de la protección de estos espacios protegidos. 

9.10.1. Medidas preventivas en fase de obras. 

- Es de aplicación para la protección de los espacios protegidos en lo relativo a reducir las molestias 

a la avifauna presente en la zona según lo que se expone en el informe de la Delegación Territorial 

en Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, (adjunto en 

el Anexo V) en la cual se indica en relación a los calendarios biológicos que: 

En cuanto a la temporalización de las obras, este departamento recuerda que para evitar molestias 

durante el periodo de reproducción de ciertas especies animales sería positivo evitar realizar las 

obras durante los meses comprendidos entre enero y julio. 

9.10.2. Medidas preventivas en fase de explotación 

En la fase de explotación se hace referencia a la medida de revegetación de la superficie ocupada por las 

plantas fotovoltaicas dirigida a reducir el riesgo de erosión del suelo. 

- Revegetación de la superficie ocupada por las plantas fotovoltaicas que servirá de refugio y 

sustento para las aves esteparias presentes en estos espacios protegidos. 

- Reforestación del paraje “El Mesto”, diseñada como una medida para compensar la ocupación de 

terreno protegido por parte de la planta solar Matavacas y la necesidad de retirar varios pies de 
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encina coincidentes con la ocupación de la planta. Esta actuación pretende crear una nueva zona 

forestal dentro de la explotaciones agrícolas y ganaderas del entorno que mejore la habitabilidad 

para la fauna, proporcionando refugio y recursos para las especies silvestres presentes en la zona. 

9.11. Medidas para el control de los efectos sobre el patrimonio arqueológico. 

Como se ha visto, se ha solicitado al Servicio de Bienes Culturales de la Delegación Territorial en Huelva 

de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico; informe sobre la posible incidencia en el patrimonio 

andaluz que la actuación pudiera causar, y/o la necesidad de realizar una prospección arqueológica previa 

al inicio de las obras. Recibiendo respuesta a dicha consulta, certificando la ausencia de yacimientos 

arqueológicos, así como la no necesidad de realizar prospecciones arqueológicas (Adjunta en anexo V). 

9.11.1. Medidas preventivas en fase de obras. 

- Conforme a lo establecido en el artículo 81.1 del Reglamento de Protección y Fomento del 

Patrimonio Histórico de Andalucía (Decreto 19/1.995, de 7 de febrero), si aconteciese la aparición 

de hallazgos casuales de restos arqueológicos, ésta deberá ser notificada inmediatamente a la 

Consejería de Cultura o al Ayuntamiento correspondiente, y en los términos del art. 50 de la Ley 

14/2007, de 26 de noviembre, del Patrimonio Histórico de Andalucía. 

9.12. Medidas para el control de residuos. 

A continuación, se describen las medidas preventivas y correctoras a aplicar en fase de obras y explotación, 

para prevenir y mitigar la generación de residuos y los impactos asociados a la gestión, tratamiento y 

eliminación de los mismos. 

9.12.1. Medidas preventivas en fase de obras. 

- Aplicación de las buenas conductas en obra por parte de los trabajadores para evitar el uso 

indebido de materiales y equipos, bajo la supervisión y tutelado de los encargados. 

- Se contará previo inicio de las operaciones de las obras generadoras de residuos con la 

correspondiente contratación del gestor autorizado para la recogida de residuos, de forma que los 

residuos se puedan segregar, almacenar y gestionar adecuadamente desde el primer momento. 

- Se debe prevenir el control sobre posibles vertidos contaminantes derivados del uso de maquinaria 

o herramientas que puedan generar residuos por vertido accidental. Para ello se deben tomar las 

medidas oportunas en la ejecución de la obra o considerar que las empresas subcontratadas que 

suministran la maquinaria serán las responsables y se harán cargo de los residuos generados por 

el uso de la maquinaria de forma directa e indirecta. 
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- Se seguirá todo lo establecido en el Plan de gestión de residuos del proyecto en lo que se refiere 

a contenedores, acciones de tratamiento y manejo etc. 

- Para las operaciones de mantenimiento y reparación de la maquinaria se seleccionarán los 

emplazamientos menos vulnerables y alejados de cursos de agua o de la red de drenaje 

superficial, contando con suelo impermeabilizado (solera de hormigón, pavimento, etc.), o se 

acondicionarán éstos mediante la colocación de lonas o elementos de impermeabilización. 

9.12.2. Medidas correctoras en fase de obras 

- En caso de vertido accidental de estos componentes, procedentes de la maquinaria en operación 

en cualquiera de los sectores de la obra, se procederá al tratamiento inmediato de la superficie 

afectada con sustancias absorbentes, de las que irán provistas las distintas unidades de 

maquinaria. El material afectado será posteriormente retirado de modo selectivo y transportado a 

vertedero especial. 

- Los derrames accidentales sobre pavimento deberán ser retirados mediante el uso de absorbentes 

(serrín, sepiolita, granulado comercial), para su posterior gestión como residuo peligroso. 
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10. PLAN DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL. 

A continuación, se desarrollarán los objetivos y contenidos del plan de vigilancia y seguimiento ambiental 

en fase de obras y explotación.  

10.1. Objetivos básicos del PVA. 

De forma genérica, la vigilancia ambiental ha de atender a los siguientes objetivos: 

o Controlar y garantizar el cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras establecidas en 

la documentación ambiental. 

o Analizar el grado de ajuste entre el impacto que teóricamente generará la actuación, de acuerdo 

con lo expuesto en el presente estudio, y el real producido durante la ejecución de las obras y tras 

la puesta en funcionamiento de las instalaciones. 

o Detectar la aparición de impactos no deseables de difícil predicción en la evaluación anterior a la 

ejecución de las obras; una de las funciones fundamentales del PVA es identificar las 

eventualidades surgidas durante el desarrollo de la actuación para poner en práctica las medidas 

correctoras oportunas. 

o Ofrecer los métodos operativos de control más adecuados al carácter del proyecto con objeto de 

garantizar un correcto programa de vigilancia ambiental. 

o Describir el tipo de informes que han de realizarse, así como la frecuencia y la periodicidad de su 

emisión. 

En todo caso, el PVA ha de constituir un sistema abierto de ajuste y adecuación en respuesta a las 

variaciones que pudieran plantearse respecto a la situación prevista. 

Además de los análisis y estudios que se han señalado, se realizarán otros particularizados cuando se 

presenten circunstancias o sucesos excepcionales que impliquen deterioro ambiental o situaciones de 

riesgo, tanto durante la fase de obras, como en la de explotación. 

Las medidas y controles a los que se refiere cada uno de los siguientes apartados para cada variable 

afectada, se desarrollarán con la periodicidad que se marca en cada caso y con carácter general y de forma 

inmediata, cada vez que se produzca algún incidente o eventualidad que pueda provocar una alteración 

sensible de la variable en cuestión. 

El plan ha de tener un carácter dinámico que debe ir parejo a la ejecución de las obras para garantizar la 

optimización de esta herramienta de verificación y prevención. 
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10.2. Fases del PVA. 

En el desarrollo del Plan de Vigilancia Ambiental, el proyecto presenta tres fases claramente diferenciadas, 

caracterizadas con parámetros distintos: fase previa a la construcción, fase de construcción y fase de 

explotación. 

10.2.1. Fase previa a la construcción. 

Constituye la etapa previa a la ejecución del proyecto y se llevará a cabo antes del inicio de las obras. El 

objetivo de esta fase es el de realizar un reconocimiento sobre el terreno de la zona que se verá afectada 

por las obras, recabándose en un primer informe toda aquella información que se considere oportuna y que 

se definirá en el PVA. Asimismo, se llevará acabo el acta de replanteo de todos los elementos de las obras. 

10.2.2. Fase de construcción. 

Esta etapa se prolongará por el espacio de tiempo que duren las obras hasta la puesta en marcha de las 

instalaciones. Durante este período se realizarán inspecciones sobre el terreno en función de la evolución 

de los trabajos que se vayan realizando. 

10.2.3. Fase de explotación. 

Esta fase dará comienzo justo después de concluir las obras, realizándose un seguimiento del retorno de 

las condiciones ambientales posterior a la finalización de las obras, incluyendo la correspondiente redacción 

de informes.  

Si durante el periodo de tiempo establecido para el seguimiento al término de las obras se percibiera algún 

impacto significativo no previsto, se propondrán de inmediato las posibles medidas correctoras a aplicar 

con el fin de minimizar o eliminar los efectos no deseados. 

10.3. Coordinación de equipos y personal de trabajo. 

A continuación, se describirán las funciones y responsabilidades del equipo que realizará las tareas de 

vigilancia y seguimiento ambiental. 

10.3.1. Equipo de trabajo del PVA. 

La supervisión de todas las inspecciones la llevará a cabo un técnico medioambiental que se contrate 

directamente o a través de una empresa especializada, durante la ejecución de las obras. La dedicación 

del mismo a la actividad si bien no ha de ser completa durante todo el periodo que ésta dure, debe ser 

suficiente para garantizar un seguimiento de detalle y pleno desarrollo de las actuaciones, así como la 

realización de las siguientes funciones: 
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o Realizar los informes del PVA. 

o Coordinar el seguimiento de las mediciones. 

o Controlar que la aplicación de las medidas preventivas y correctoras adoptadas se ejecute 

correctamente. 

o Elaborar propuestas complementarias de medidas correctoras, si fuera necesario. 

o Vigilar el desarrollo de la actuación al objeto de detectar impactos no valorados a priori. 

El contratista de la obra deberá responsabilizarse del cumplimiento estricto de la totalidad de los 

condicionados ambientales establecidos para la obra, que se encuentren incluidos en el proyecto, en la 

documentación ambiental, en el correspondiente informe ambiental o en la legislación vigente. Por lo tanto, 

debe conocer estos condicionados y ponerlos en ejecución.  

El promotor y, en su caso, el contratista principal, deben definir quién será el personal asignado a las labores 

de seguimiento y vigilancia ambiental en obras. En el caso de la vigilancia del contratista principal, se 

designará un Jefe de Medio Ambiente o el Jefe de Obra, en caso de que no exista la figura anterior. 

El equipo encargado de llevar a cabo el PVA estará compuesto por: 

o El responsable del programa: debe ser un experto en alguna de las disciplinas especializadas y 

con experiencia probada en este tipo de trabajos. El experto será el responsable técnico del PVA 

en las tres fases identificadas (planificación, construcción y funcionamiento) y el interlocutor válido 

con la Dirección de las Obras en la fase de construcción. 

o Equipo de técnicos especialistas (equipo técnico ambiental). Conjunto de profesionales 

experimentados en distintas ramas del medio ambiente, cultura y socio-economía, que 

conformarán un equipo multidisciplinar para abordar el PVA. Las principales funciones de este 

personal son las siguientes: 

o Seguimiento y vigilancia ambiental durante la ejecución de las obras. 

o Control y seguimiento de las relaciones con proveedores y subcontratistas. 

o Ejecución del PVA 

o Controlar la ejecución de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 

o Emitir informes de seguimiento periódicos. 

o Dejar constancia de todas las actividades de seguimiento, detallando el resultado de 

las mismas. 

o Comunicar los resultados del seguimiento y vigilancia ambiental al Director de Obra 

y al Jefe de Obra. 
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10.3.2.  Coordinación de equipos de trabajo. 

El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador, así como el personal 

técnico destacado en la zona de obras. En este segundo caso, el equipo del PVA deberá estar informado 

de las actuaciones de la obra que se vayan a poner en marcha, para así asegurar su presencia en el 

momento exacto de la ejecución de las unidades de obra que puedan tener repercusiones sobre el medio 

ambiente.  

Al mismo tiempo, la Dirección de Obra deberá notificar con suficiente antelación en qué zonas se va a 

actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita al Equipo Técnico Ambiental establecer 

los puntos de inspección oportunos de acuerdo con los indicadores a controlar. 

Para la adecuada ejecución del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de 

construcción del proyecto, el Equipo Técnico Ambiental llevará a cabo los correspondientes estudios, 

muestreos y análisis de los distintos factores del medio ambiente, al objeto de obtener indicadores válidos 

que permitan cuantificar las alteraciones detectadas.  

Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del Plan de Vigilancia Ambiental deberán ser 

supervisados y firmados por el técnico responsable, el cual los remitirá al promotor en las fases de 

planificación y operación, y a la Dirección de las Obras en la fase de construcción. El promotor y la Dirección 

de las Obras, remitirán todos los informes al órgano sustantivo, al objeto de que sean supervisados por 

éste. 

10.4. Metodología. 

El objeto de la metodología a aplicar es doble. Por una parte, verificar tantos los impactos ambientales 

producidos como la adopción de las medidas preventivas y correctoras establecidas en la documentación 

ambiental y, por otro, conocer el grado de eficacia de tales medidas.  

Se elaborará un Informe previo al inicio de las obras cuyo objetivo principal es describir la zona de actuación 

a fin de comprobar si ha sufrido cambios desde la redacción del proyecto y documentación ambiental que 

requieran establecer nuevas medidas preventivas y/o correctoras. 

Para corroborar que las medidas preventivas y correctoras establecidas son eficaces, se utiliza una 

metodología basada en la selección de unos indicadores a los cuales se les asignan unos valores de alerta 

que señalan el valor a partir del cual deben de entrar en funcionamiento los sistemas de prevención que se 

establecen en el programa. 

Para el seguimiento y vigilancia ambiental de las obras, el personal asignado realizará visitas periódicas in 

situ, al objeto de controlar desde las fases más tempranas del proyecto todos y cada uno de los programas 
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que se desarrollen. Podrá realizar mediciones cuando sea necesario y deberá estudiar los documentos de 

la obra que incluyen los principales condicionados ambientales: 

o Programa de Vigilancia Ambiental. 

o Proyectos informativos y constructivos de la obra. 

o Documentación ambiental y declaración de impacto ambiental o documento ambiental e informe 

ambiental en su caso 

o Plan de gestión ambiental de obra (PGA). 

El equipo del PVA debe coordinar sus actuaciones con el personal técnico planificador, así como el personal 

técnico destacado en la zona de obras. En este segundo caso, el equipo del PVA deberá estar informado 

de las actuaciones de la obra que se vayan a poner en marcha, para así asegurar su presencia en el 

momento exacto de la ejecución de las unidades de obra que puedan tener repercusiones sobre el medio 

ambiente.  

Al mismo tiempo, la Dirección de Obra deberá notificar con suficiente antelación en qué zonas se va a 

actuar y el tiempo previsto de permanencia, de forma que permita al Equipo Técnico Ambiental establecer 

los puntos de inspección oportunos de acuerdo con los indicadores a controlar. 

Para la adecuada ejecución del seguimiento ambiental de los impactos generados por la fase de 

construcción del proyecto, el Equipo Técnico Ambiental llevará a cabo los correspondientes estudios, 

muestreos y análisis de los distintos factores del medio ambiente, al objeto de obtener indicadores válidos 

que permitan cuantificar las alteraciones detectadas.  

Todos los informes emitidos por el equipo de trabajo del Plan de Vigilancia Ambiental deberán ser 

supervisados y firmados por el técnico responsable, el cual los remitirá al promotor en las fases de 

planificación y operación, y a la Dirección de las Obras en la fase de construcción. El promotor y la Dirección 

de las Obras, remitirán todos los informes al órgano sustantivo, al objeto de que sean supervisados por 

éste. 

Para el seguimiento y control de los distintos impactos ambientales, se elaborará una ficha en la que se 

establezcan el lugar en el cual se debe realizar el control de factor analizado, el método del análisis, el 

personal responsable, la periodicidad de la vigilancia, así como los umbrales críticos en el cual deben entrar 

en marcha las medidas preventivas o correctoras dispuestas. A continuación, se muestra ficha ejemplo: 
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FACTOR CALIDAD ATMOSFÉRICA - CONTAMINANTES 

PARÁMETRO Estado de la calidad del aire 

LUGAR Estación cercana de la Red de Vigilancia y Control de la 
Calidad del Aire en Andalucía 

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Jefe de obra, coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Diaria, quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Calidad del aire mala 

ACTUACIONES Reducción de las actividades emisoras. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Revisión de la maquinaria. 

Aviso a autoridades 

 

Los informes incluirán planimetría del recorrido realizado por las instalaciones para la vigilancia ambiental. 

10.5. PVA en fase previa a la construcción. 

Como se ha explicado anteriormente, de forma previa al inicio de las obras, se realizará una visita a la zona 

de obras y se realizará un primer informe previo al inicio de las mismas. El objetivo es realizar un 

reconocimiento sobre el terreno de la zona que se verá afectada por las obras, recabándose toda aquella 

información que se considere oportuna y entre la que se al menos se incluirá: 

o Toma de fotografías que refleje el estado previo del entorno de las obras. 

o Planimetría de las obras que incluya el perímetro de las obras, zonas de acopios, accesos y zonas 

transitables y no transitables 

o Asimismo, se elaborará planimetría complementaria que refleje aquellos elementos de interés 

ambiental más próximos a las actuaciones y que no deban ser afectados como los lindes de los 

cauces o pies de encinas. 

o Ubicación de saneamientos y gestión de residuos en las instalaciones de servicios propios de 

obra. 

De forma previa al comienzo de las obras se realizará un Acta de Replanteo que consiste básicamente en 

la señalización de todos los elementos asociados a las obras (instalaciones, zonas de paso y maniobra de 

la maquinaria, lugares para el acopio de materiales, etc.) y en la comprobación de que en estas zonas no 

existe ningún elemento singular, especialmente desde el punto de vista ambiental. 
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En caso de que algún elemento de la obra interfiera con la correcta conservación del entorno se deberá 

reubicar siempre que sea técnicamente posible y no perjudique al rendimiento de las instalaciones, ni 

suponga un sobrecoste excesivo de la ejecución de las obras.  

10.6. PVA en fase de obras. 

Se estima una duración aproximada de las obras de 6 meses. Durante este tiempo se realizarán visitas a 

obras cuya prioridad irá variando en función del avance de las obras, realizando al menos 1 visita cada 

mes.  

El intervalo transcurrido entre dos visitas sucesivas no superará los quince días. Se estima una media de 

al menos 2 visitas al mes a las obras.   

El objetivo propio de esta fase se centra en realizar un seguimiento directo de las obras, verificando el 

cumplimiento de las medidas preventivas y correctoras especificadas en el presente documento. 

Se realizará un informe por cada visita a la obra, un informe mensual, y un informe final que recoja los 

resultados observados durante el periodo de vigilancia ambiental.  

En caso de cualquier incidencia ambiental detectada o de producirse algún incidente ambiental de 

consideración se presentará ante el órgano competente un informe detallado de los hechos y de las 

medidas adoptadas para su corrección. 

A continuación, se muestra los parámetros, indicadores, umbrales críticos y actuaciones a realizar durante 

la fase de obras. 

10.6.1. Formación en buenas prácticas agrícolas. 

Los cursos van dirigidos a técnicos y comuneros de la comunidad de regantes. La participación de los 

comuneros es necesaria tanto por el aprovechamiento de la formación como por su capacidad de difusión 

de los conocimientos mediante vías menos formales pero muy efectivas en innovación agraria como es la 

comunicación directa entre agricultores, la observación de experiencias, la replicación de las que se 

observan exitosas, etc.  

Por ello, se considera indispensable la participación de los comuneros en el curso y muy recomendable en 

la formación específica que se vaya a impartir en su comunidad de regantes. 

El contenido de los cursos y el seguimiento de los mismos se indica en los siguientes apartados. 
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10.6.1.1. Curso general de contenidos comunes: Mejora de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental 

en el marco del Código de Buenas Prácticas Agrarias. 

 

Curso general de contenidos comunes en BPA 
1. Título de la formación 

Optimización de la eficiencia del regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA. 
2.  Objetivo general y específicos 

Los objetivos generales son introducir el contexto administrativo y de políticas que han dado lugar al Plan 
y los principios que soportan la orientación de las directrices. 

 
En cuanto a los objetivos específicos, el curso proporciona, por un lado, una visión integrada y equilibrada 
de las medidas que se han recomendado en las directrices 1-4 para mejorar la gestión ambiental y la 
eficiencia del regadío y, por otro lado, los conocimientos básicos necesarios para aplicar el CBPA en 
zonas agrícolas de regadío mediante conceptos que van más allá de los recogidos en las directrices 1-4 
y que son relevantes para las buenas prácticas 
agrícolas. 

3. Contenidos 
1. Aspectos generales. Origen y condicionantes del Plan, aplicación del principio DNSH en el marco 
del Plan y visión general de las medidas integradas en las directrices 1-4. 
2. Conservación y calidad de los suelos en zonas agrícolas de regadío. 
3. Balance de agua en los suelos. 
4. Agricultura de precisión y uso sostenible de plaguicidas. 
5. Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados. 
6. Eficiencia del uso de la energía en redes de riego presurizadas. 
7. Principios básicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas. 
4. Cronograma tentativo y carga horaria total (20 h). 
1. Aspectos generales (2 h): 
El Plan para la Mejora de la Eficiencia y la Sostenibilidad en Regadíos, origen y contexto. Aplicación 
del principio DNSH en el marco del Plan (0,5 h). 
Resumen de las medidas descritas en las directrices 1-4 (1,5 h). 
2. Conservación y calidad de los suelos en zonas agrícolas de regadío (3 h). 
3. Balance de agua en suelo para determinar el momento y dosis de riego (3 h). 
4. Agricultura de precisión y uso sostenible de plaguicidas (3 h). 
5. Uso eficiente de fertilizantes nitrogenados (3 h). 
6. Eficiencia del uso de la energía en redes de riego presurizadas (3 h). 
7. Agroecosistemas (3h): 

El funcionamiento de los paisajes agrarios (1,5 h) 
Elementos no productivos del paisaje agrario: Estructuras vegetales de conservación y mejora 
de la habitabilidad para la fauna acompañante (1,5 h) 
 

5.  Perfil de formadores 
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- Ingeniero Técnico Agrícola, Ingeniero Agrónomo, Graduado en Ingeniería Forestal, Graduado en 
Ingeniería del Medio Natural, Ingeniero de Montes, Licenciado o Graduado en Ciencias Ambientales, 
Licenciado o Graduado en Biología, Licenciado o Graduado en Química especialidad Agrícola. 
- Experiencia acreditada en formación agraria y/o en servicios de extensión agraria de, al 
menos, un año, así como experiencia en particular en alguno o varios de los campos mostrados en el 
resumen de contenidos. 

6. Destinatarios 
Técnicos de las CCRR y comuneros. 

7.  Presupuesto estimativo 
3.800 € (sin IVA) 

8. Recursos (Materiales necesarios) 
La mayoría del material será impartido mediante presentaciones (PowerPoint o similar) 
especialmente preparadas para abordar la formación. El material de los casos prácticos se 
entregará al comienzo del curso para que los asistentes puedan revisarlo durante unos días. 

9. Estrategias metodológicas 
Se trata de un curso intensivo y presencial concebido para proporcionar conocimientos generales 
relacionados con las directrices y otros conceptos relevantes en el CBPA. Al final de cada clase magistral 
se reservará entre 15 y 30’ para discusión y casos prácticos que se diseñarán fundamentalmente como 
una herramienta para que los asistentes, bajo supervisión 
del formador, apliquen los conocimientos adquiridos en la parte teórica del curso. 
 

10. Criterios de valoración 

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste cada alumno). 
Certificado de aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de evaluación 
final. 

 

Cada uno de los siete apartados/módulos en los que se divide el contenido del curso general de contenidos 

comunes en BPA se detalla a continuación: 
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Aspectos generales 

Aspectos generales 

1. Objetivo general 

Entender el origen y los condicionantes del Plan, aplicación del principio DNSH en el marco del 

Plan y visión generalizada de las medidas integradas en las directrices 1-4 

2.  Contenidos teórico-prácticos y carga horaria total (2h) 

1. Origen y condicionantes del Plan. Principio DNSH en el marco del Plan (0,5 h). 
2. Visión generalizada de las medidas descritas en las directrices 1-4 (1,5 h): 

2.1. Monitorización de las necesidades de riego y su gestión. 
2.2. Control de la calidad del agua de riego y sus retornos. 
2.3. Medidas para la mejora de la integración ambiental del regadío y sus servicios 
ecosistémicos. 
2.4. Síntesis de los contenidos teóricos utilizando uno o dos casos prácticos donde se 
aplican todas las herramientas revisadas en los contenidos 2.1-2.3. 

3. Recursos 

Materiales especialmente preparados para abordar la formación teórica en forma de presentaciones 
PowerPoint o similar. 

 

 

Conservación y calidad de los suelos en zonas agrícolas de regadío 

Conservación y calidad de suelos en zonas agrícolas de regadío 
1. Objetivo general 

Mostrar los principales problemas relacionados con el uso de los suelos en sistemas agrarios 
de regadío. Establecer el marco conceptual para la gestión del suelo en regadíos con el objeto de 
mantener su calidad, mitigar la erosión y mantener y/o mejorar el contenido en carbono. 

2.  Contenidos teórico-prácticos y carga horaria total (3h) 
1. Introducción: El suelo, factores que inciden en su calidad, características de los suelos y los 
problemas de uso en regadío. Directivas asociadas a la protección del suelo (0,5 h). 
2. La dinámica del carbono en el suelo, influencia de las prácticas agrarias. Erosión del suelo en 
paisajes agrarios, con especial atención a regadíos (1 h). 
3. Catálogo de Buenas Prácticas para mitigar los efectos de los procesos de degradación del 
suelo. Técnicas para mantener o mejorar la calidad del suelo (1 h). 
4. Discusión final de todos los aspectos revisados en relación con las zonas regable y/o 
explotaciones de los asistentes. Estudio de casos (0,5 h). 
3. Recursos 

Materiales especialmente preparados para abordar la formación en forma de presentaciones 
(Powerpoint o similar). 
Datos medidos en suelos de zonas regables para relacionarlos con las características locales 
y evaluar posibilidades de mitigación de los impactos de los procesos de degradación. 



 

 

426 

4. Estrategias metodológicas 
El curso aborda aspectos teóricos de funcionamiento de los suelos y prácticos sobre el manejo de estos. 
Los aspectos teóricos consistirán en conceptos básicos para que cualquier persona pueda seguir el curso, 
independientemente de su nivel de conocimiento en edafología. La formación está orientada a introducir 
los problemas de gestión del contenido en carbono del suelo y de la erosión en terrenos agrarios, 
especialmente de regadío. La información se proporcionará en forma de presentaciones y se reserva un 
espacio al final para una discusión global del contenido del curso en relación con los problemas 
concretos que afrontan los asistentes en cada una de sus zonas. (por ejemplo, tipología de suelos, etc.). 

 

Balance de agua en el suelo para determinar el momento y la dosis de riego 

Balance de agua en el suelo para determinar el momento y la dosis de riego 
1.  Objetivo general y específicos 

El objetivo general del curso es proporcionar a los alumnos los conocimientos básicos necesarios para 
explotar los datos disponibles del diseño de su instalación de riego (características de la instalación y 
mapas de capacidad de retención de agua disponible, CRAD) y de los servicios de asesoramiento al 
regante (coeficiente de uniformidad, evapotranspiración). 

1. Calcular las necesidades hídricas de los cultivos utilizando los servicios de 
asesoramiento al regante de la red SIAR nacional y de las CCAA 
2. Manejar los datos de CRAD de los mapas de suelos. Significado y aplicación a la gestión del 
riego de la parcela. 
3. Estimar las Pérdidas por Evaporación y Arrastre y la Uniformidad del riego. Integración en las 
decisiones del riego 
4. Balance hídrico del suelo. Humedad inicial del suelo, entradas y salidas de agua del 
suelo. 
2. Contenidos teórico-prácticos y carga horaria total (3 h) 
1. Cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos de una determinada zona utilizando la   
información   de   los   servicios   de   asesoramiento   al   regante. Red SIAR y 
Autonómicas (0,5 h). 
2. Determinar el contenido inicial de agua de un suelo y su Capacidad de Retención. Muestreos, 
métodos de medida. Utilidad de los datos de suelo (1 h). 
3. Estimación de las pérdidas por evaporación y arrastre y la uniformidad del riego. Integración de 
estas variables en las decisiones del riego (1 h). 
4. Diseño de un calendario de riego ajustado a mi instalación y suelo (0,5 h). 
3. Recursos 

Materiales especialmente preparados para abordar la formación en forma de presentaciones 
(Powerpoint o similar) y enlaces a otras fuentes de información de interés. 

4. Estrategias metodológicas 
Principalmente, clases prácticas en las que se maneje la información disponible: mapas de 
suelos de CRAD, diseños de la instalación, acceso y explotación de los datos de las redes SIAR. 
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Agricultura de precisión y uso sostenible de plaguicidas 

Agricultura de precisión y uso sostenible de plaguicidas 
1.  Objetivo general y específicos 

Los objetivos del curso son varios: 
1. Análisis de los suelos y cálculo de las necesidades hídricas de los cultivos. 
2. Conocer tanto las tecnologías convencionales como las nuevas tecnologías de la 
Información (TIC) disponibles para llevar a cabo una agricultura de precisión. 
3. Fomentar el uso eficaz de estas tecnologías para reducir la necesidad de insumos 
agrícolas y optimizar la eficiencia en el uso del agua y la energía. 
4. Reducir costes de producción y efectos adversos sobre el medio ambiente mediante el empleo 
de estas tecnologías. 
5. Uso sostenible de productos fitosanitarios reduciendo sus riesgos y efectos para la salud 
humana y el medioambiente, mediante la agricultura de precisión. 
2.  Contenidos teórico-prácticos y carga horaria total (3 h) 
1. Muestreo de suelo y parámetros físico-químicos a medir. Métodos de cálculo de las necesidades 
hídricas de los cultivos (0,5 h). 
2. Tecnologías aplicadas al mundo de la agricultura de precisión (drones, satélites, sensores del 
estado hídrico, previsiones meteorológicas, sistemas de apoyo a la toma de decisiones, etc.) (1 h). 
3. Evaluación de las ventajas e inconvenientes, así como la facilidad de uso, de cada grupo de 
tecnologías (0,5 h). 
4. Mejorar los controles sobre el uso de plaguicidas y fomentar una agricultura con un uso 
reducido o nulo de plaguicidas (1 h). 

3. Recursos 
Materiales especialmente preparados para abordar la formación en forma de presentaciones 
(Powerpoint o similar). Se plantean, por un lado, la impartición de clases magistrales que abarquen cada 
uno de los puntos señalados en el apartado de contenidos del curso y, por 
otro lado, clases prácticas que promuevan la participación de los participantes. 

 

Eficiencia en la aplicación de fertilizantes nitrogenados – mitigación 

Eficiencia en la aplicación de fertilizantes nitrogenados – mitigación 
1. Objetivo general 

El objetivo general del apartado es proporcionar a los participantes los conocimientos básicos necesarios 
para realizar planes de abonado racionales para cada parcela/cultivo. La motivación es variada ya que se 
pretende: 

1. Optimizar la utilización de fertilizantes nitrogenados permitiendo ajustar las dosis y reducir los 
costes de producción. 
2. Disminuir las pérdidas de nitrógeno de las parcelas de cultivo en sus distintas formas (lavado, 
emisiones de gases de efecto invernadero, amoniaco), con lo que se consigue disminuir el impacto 
negativo de los sistemas agrarios sobre el medio ambiente cercano y 
la atmósfera. 
2. Contenidos teórico-prácticos y carga horaria total (3 h) 
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1. Problemas asociados a la falta de eficiencia de los sistemas agrarios (0,5 h). 
2. Nutrientes esenciales y su absorción por las plantas (0,5 h). 
3. Conceptos generales de suelos: textura, estructura, pH, salinidad, fertilidad, materia 

orgánica, capacidad de retención de agua, infiltración. (0,5 h). 
4. Cálculo de las necesidades de fertilización de los cultivos. Ilustrar mediante varios cultivos tipo 

dependiendo de la zona, un cultivo extensivo (p. ej. maíz) y otro leñoso (p. ej. melocotonero) 
(0,5 h). 

5. Aplicación de fertilizantes. Tipos de maquinaria disponible, sistemas de regulación (0,5 h). 
6. Fertirriego. Equipos básicos y modo de utilización (0,5 h). 

 

Eficiencia del uso de la energía en redes de riego presurizadas 

Eficiencia del uso de la energía en redes de riego presurizadas 
1. Objetivo general 

Conocimiento general sobre las necesidades energéticas de la Comunidad de Regantes: desde 
la parcela hasta la estación de bombeo. ¿Cómo se puede ahorrar energía? 

2. Contenidos teórico-prácticos y carga horaria 
1. Las necesidades energéticas de los riegos presurizados en parcela. Presiones en el hidrante y 

en los emisores (aspersores, goteros, microaspersores) (1 h). 
2. Las necesidades energéticas de una red colectiva. Necesidades energéticas en la 

estación de bombeo y en los diferentes puntos de la red (1 h). 
3. Funcionamiento y mantenimiento de la estación de bombeo (1 h). 

3. Recursos 
Materiales especialmente preparados para abordar esta formación teórica. 
Equipos de medida de presión en la red, manómetros manuales. Parcelas, redes de riego y estación de 
bombeo sobre los que realizar la formación práctica. 

4. Estrategias metodológicas 
Esta formación tendrá un carácter eminentemente práctico, de forma que el técnico que no tiene una 
formación específica en energía y redes de riego entienda los conceptos del curso y sea capaz de 
implementarlos en su zona regable. 

 

 

3. Recursos 
Materiales especialmente preparados para abordar la formación en forma de presentaciones 
(Powerpoint o similar) y enlaces a otras fuentes de interés. 
Sería deseable utilizar programas o plataformas disponibles (en abierto) para ilustrar las 
distintas posibilidades ya existentes para optimizar las prácticas de fertilización. 

4. Estrategias metodológicas 
El módulo puede plantearse como una clase magistral, pero promoviendo la colaboración de los 
participantes, mediante distintas formas: 

1. Fomentar la discusión de los contenidos entre los participantes. 
2. Evaluación de la calidad de los suelos de las explotaciones de los participantes. 
3. Cuando sea viable, visita a explotaciones particulares para conocer problemáticas 

específicas que permitan una discusión conjunta de los problemas y sus soluciones. 
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Principios básicos sobre el funcionamiento de los agroecosistemas 

i) El funcionamiento de los paisajes agrarios. 

Su objetivo es proporcionar una formación básica sobre el funcionamiento de paisajes agrarios desde la 

perspectiva ecosistémica, mostrando como la actividad agraria se puede describir y entender como 

procesos ecológicos. Se abordan las relaciones entre los elementos agrícolas y no agrícolas del paisaje. 

Esta formación refuerza desde una perspectiva más general los conocimientos necesarios para abordar el 

curso más concreto ligado directamente a la regulación de las directrices 3 y 4. 

 

El funcionamiento de los paisajes agrarios 
1.  Objetivo general 

El objetivo es proporcionar a los alumnos un conocimiento adecuado de los paisajes agrarios como 
agroecosistemas, como elementos de un paisaje compuesto con más elementos con los que interactúan 
y que influyen la productividad de los sistemas agrarios y éstos en la calidad 
ambiental de todo el sistema. 

2.  Contenidos teórico-prácticos y carga horaria total (1,5 h) 
1. Aspectos generales (1 h). 
Aproximación ecológica al paisaje. Interrelaciones entre sus elementos. 
Valor ambiental de los paisajes agrarios y externalidades negativas. Sostenibilidad Servicios 
ecosistémicos e intensificación ecológica, una oportunidad para la intensificación agraria. 
2. Casos de estudio (0.5 h) 

3.  Recursos 
La formación teórica se basa en presentaciones con PowerPoint o similar. Los casos de estudio se 
proporcionan en un dosier por adelantado, para que pueda ser revisado por los asistentes al curso 
previamente a la sesión. 

4.  Estrategias metodológicas 
Se realizará como clases magistrales, introduciendo los casos de estudio como un elemento en el que 
los asistentes al curso pueden participar en la discusión 

 

ii) Elementos no productivos del paisaje agrario: estructuras vegetales de conservación y mejora de la 

habitabilidad para la fauna acompañante. 

En el módulo anterior se proporciona una formación general que se traslada a la aplicación práctica 

mediante los contenidos de este módulo. 
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Elementos no productivos del paisaje agrario: estructuras vegetales de conservación y 
mejora de la habitabilidad para la fauna acompañante 
1. Objetivo general 

Establecer el marco conceptual y normativo sobre la implementación de buenas prácticas 
conducentes a la sostenibilidad ambiental de la producción agrícola, basadas en el 
conocimiento de las características intrínsecas del territorio. 

2. Contenidos teórico-prácticos y carga horaria total (1,5 h) 
1. Marco normativo: Los ecorregímenes de la PAC y aspectos concretos relacionados con el 
principio DNSH (Do No Significant Harm) (0.5 h). 
2. Los elementos no productivos del paisaje como facilitadores de la mejora ambiental de las 
explotaciones agrícolas. Definición y presentación de casos prácticos (1 h): 

Estructuras vegetales de conservación, definición, tipología y uso. 
La fauna en paisajes agrarios, técnicas de facilitación de especies beneficiosas. 

3. Recursos 
Materiales especialmente preparados para abordar la formación teórica en presentaciones 
(PowerPoint o similar) y documentación para la presentación y estudio de los casos prácticos. 

4. Estrategias metodológicas 

Esta formación está encaminada fundamentalmente a conectar a los técnicos o comuneros con las líneas 
estratégicas de gestión agraria que están siendo marcadas por las políticas europeas, estatales y 
autonómicas. Se proporciona una revisión de este marco y se aportarán medidas contempladas en las 
directrices que pueden ser implementadas con facilidad con ejemplos reales como casos prácticos 

 

10.6.1.2. Curso específico: Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ambiental 

de los paisajes agrarios de regadíos. 

 

Curso 5 

1. Título de la formación 

Implementación de medidas y buenas prácticas para la sostenibilidad ecológica de los 
paisajes agrarios de regadíos. 

2. Objetivo general 

La capacitación de técnicos y comuneros en buenas prácticas agrarias basadas en la naturaleza 
conducentes a la sostenibilidad ambiental de la producción agrícola en los paisajes de regadío. Los 
contenidos del módulo 7 del curso general de contenidos 
comunes son aplicados en este curso a resolver dos casos prácticos. 

3. Contenidos teórico-prácticos 
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Introducción: Recapitulación del módulo 7 del curso general de contenidos comunes, metodología y 
técnicas para la diversificación del paisaje rural. Normativa vigente. Infraestructura verde. Soluciones 
basadas en la naturaleza. Renaturalización. 
Implementación de barreras vegetales: localización, diseño, ejecución y mantenimiento. 
Implementación de acciones para la conservación de fauna en los paisajes de regadío. 
Dos casos prácticos a realizar por grupos 

4. Cronograma tentativo y carga horaria total (8 h) 

1. Identificación y diagnóstico previo del área de estudio a través del conocimiento y caracterización del 
paisaje de la comunidad de regantes para la localización de futuras acciones de diversificación y 
renaturalización: medio natural, matriz agraria, 
parcelario y distribución de la propiedad, dominios públicos, dinámica del sistema de producción de los 
cultivos, infraestructuras, singularidades, etc. (2 h teórica/práctica). 
2. Casos prácticos de establecimiento de barreras vegetales y medidas para la fauna con los formadores: 
Localización del área de actuación, diseño de las plantaciones, elección de especies vegetales, sistemas 
de plantación, mantenimiento, medidas para mejorar la habitabilidad para la fauna (2 h de trabajo 
práctico). 
3. Caso práctico a realizar por grupos en un lugar de elección de cada grupo de 
trabajo que se presenta posteriormente a formadores y compañeros (4 h). 
5. Perfil de formadores 

Ingeniero Agrónomo, Máster en Ingeniería Agronómica, Graduado en Ingeniería Agroalimentaria, 
Ingeniero de Montes, Máster en Ingeniería de Montes, Graduado en Ingeniería Forestal, Graduado en 
Ingeniería del Medio Natural, Licenciado o Graduado en Ciencias Ambientales, Licenciado o Graduado 
en Biología. 
Además, el formador debe cumplir, al menos, uno de los siguientes requisitos: 

- Experiencia acreditada en docencia/formación agraria y/o en servicios de extensión agraria de, 
al menos, un año 

- Experiencia laboral en sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios, de al 
menos, un año. 

6. Destinatarios 

Técnicos de las CCRR, cooperativas y otras asociaciones profesionales y comuneros 
interesados. 

7. Presupuesto estimativo 

2.000 € (sin IVA). 

8. Recursos (Materiales necesarios) 
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Materiales especialmente preparados para abordar la formación teórica. Sistema de Información 
Geográfica (Qgis) 
Acceso interactivo a GoogleEarth 
Capas SIGPAC, Catastro, modelos digitales del terreno, información cartográfica y estudios relacionados 
con el medio físico y natural que permitan identificar y diagnosticar a las comunidades de regantes 
localizar y hacer el diseño de la 
infraestructura. 

9. Estrategias metodológicas 

Formación eminentemente práctica que se nutre de la formación teórica introducida en el curso general. 
Se plantean dos casos prácticos, el primero se presenta por los formadores y se resuelve 
interactivamente con los asistentes. Posteriormente los asistentes se organizan en grupos y replican el 
trabajo en un lugar de su elección para presentarlo posteriormente a sus compañeros de curso y los 
formadores. Se requiere 
una preparación previa de un material base para cada curso adaptado a la comunidad de regantes para 
resolver este segundo caso práctico, este material básico se dará al 
menos para dos sectores diferenciados de la comunidad, con el fin de dar opciones a los distintos grupos 
de trabajo. 
10. Criterios de valoración 

Certificado de asistencia (control del total de horas a las que asiste el alumno). Certificado de 
aprovechamiento para los técnicos de las CCRR tras aprobar un test de evaluación final. 

 

10.6.2. Seguimiento de la calidad atmosférica. 

Debido a la diversidad de focos que contribuyen a la calidad atmosférica, éste es un factor difícil de 

controlar. Se propone el control de la calidad atmosférica mediante las estaciones de la Red de Vigilancia 

y Control de la Calidad del Aire de Andalucía. Éstas muestran el estado de la calidad del aire mediante 

cuatro categorías: buena, admisible, mala y muy mala. 

FACTOR CALIDAD ATMOSFÉRICA - CONTAMINANTES 

PARÁMETRO Estado de la calidad del aire 

LUGAR Estación cercana de la Red de Vigilancia y Control de la 
Calidad del Aire en Andalucía.  

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Jefe de obra, coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Diaria, quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Calidad del aire mala o muy mala 

ACTUACIONES Reducción de las actividades emisoras 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES Revisión de la maquinaria empleada 



 

 

433 

En cuanto a las partículas en suspensión, éstas si se prevé que provengan de los distintos trabajos 

desarrollados en las obras por lo que se propone un control diario por parte del jefe de obra y quincenal por 

parte del coordinador ambiental. 

FACTOR CALIDAD ATMOSFÉRICA – PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN 

PARÁMETRO Presencia excesiva de partículas en suspensión en el aire 

LUGAR Todo el perímetro de la obra 

MÉTODO Visual, respiratorio 

PERSONAL RESPONSABLE Jefe de obra, coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Diaria, quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Molestias en la vista o respiración  

ACTUACIONES Parada de las actuaciones 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Humectación de suelos sin asfaltar. 

Revisión del acopio de materiales. 

 

Asimismo, se propone un control del estado y uso de la maquinaria, ya que como se ha explicado el 

funcionamiento y/o uso incorrecto de la maquinaria contribuye a la contaminación atmosférica. 

FACTOR ESTADO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 

PARÁMETRO ITV y normativas aplicables 

LUGAR Todo el perímetro de la obra 

MÉTODO Visual  

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Quincenal 

UMBRAL CRÍTICO 
ITV caducada 

Incumplimiento de la normativa 

ACTUACIONES Dejar fuera de uso la maquinaria irregular 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES Llevar a taller 

 

FACTOR VELOCIDAD DE VEHÍCULOS 

PARÁMETRO Velocidad de circulación 

LUGAR Todo el perímetro de las obras 

MÉTODO Visual  

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental, coordinador y jefe de obras 

PERIODICIDAD Mensual 
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FACTOR VELOCIDAD DE VEHÍCULOS 

UMBRAL CRÍTICO Velocidad superior a 20 km/h en superficies sin asfaltar 

ACTUACIONES Apercibimiento y formación 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Formación en uso de la maquinaria 

 

FACTOR USO DE LA MAQUINARIA 

PARÁMETRO Recomendaciones del fabricante 

LUGAR Todo el perímetro de la obra 

MÉTODO Visual  

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Uso inadecuado de la maquinaria 

ACTUACIONES Apercibimiento y formación 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES Formación en uso de la maquinaria 

 

En cuanto al empleo de toldos en los camiones, o riegos del material transportado susceptible de crear 

pulverulencias o pérdidas de material en sus recorridos, así como en el acopio de materiales se deberá 

comprobar que se realiza. 

FACTOR COBERTURA DE MATERIALES PULVERULENTOS  

PARÁMETRO Cubierta de camiones y/o acopios 

LUGAR Todo el perímetro de las instalaciones 

MÉTODO Visual  

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Durante toda la obra 

UMBRAL CRÍTICO Materiales pulverulentos sin cubrir 

ACTUACIONES Cubrir los materiales pulverulentos que no estén en uso 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Revisión de plan de obra 

 

10.6.3. Seguimiento de los niveles de ruidos y vibraciones. 

Al control del ruido propuesto, es de aplicación los métodos de seguimiento serán los mismos que en 

epígrafe anterior relativos al estado y funcionamiento de la maquinaria.  
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FACTOR NIVEL DE RUIDO 

PARÁMETRO Nivel de ruido 

LUGAR Todo el perímetro de la obra 

MÉTODO Auditivo 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Molestias en la audición debido al ruido generado em el 
perímetro de las obras 

ACTUACIONES Mediciones con sonómetros calibrados 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Medidas de mitigación del ruido a determinar según 
circunstancias 

 

10.6.4. Seguimiento de las masas de agua. 

Se vigilará que no se ocupen superficies pertenecientes al dominio público hidráulico, sus zonas de 

servidumbre o zonas inundables, así como no dañar la vegetación de ribera que haya podido desarrollarse. 

 

FACTOR OCUPACIÓN DEL D.P.H.   

PARÁMETRO Ocupación DPH, servidumbre o zonas inundables 

LUGAR Perímetro de la obra y entorno 

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Jefe de obra, coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Indicios (huellas) o presencia y/o tránsito de personal o 
maquinaria en las superficies descritas  

ACTUACIONES Retirada de todos los elementos situados dentro del DPH, 
zonas de servidumbre o inundables 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Análisis de daños y restauración si procede 

 

FACTOR AGUA Y VERTIDOS 

PARÁMETRO Presencia de aceite dieléctrico. 

LUGAR Cauces. 

MÉTODO Inspección visual. 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental. 
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PERIODICIDAD Mensual 

UMBRAL CRÍTICO Presencia de aceite, grasas y otros. 

ACTUACIONES Recogida inmediata. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Sustitución del elemento dañado. 

 

Inspección visual en el perímetro de obra para detección de vertidos contaminantes no previstos. 

FACTOR VERTIDO Y/O FUGAS  

PARÁMETRO Presencia de sustancias contaminantes presumiblemente 

procedentes de fugas y/o derrames. 

LUGAR Todo el perímetro de la obra, especialmente zona de 
almacenamiento de residuos. 

MÉTODO Inspección visual 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Presencia de alguna fuga o vertido accidental. 

ACTUACIONES Recogida inmediata de los residuos y tratamiento de éstos 
según su naturaleza. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Restauración de la zona afectada 

 

10.6.5. Seguimiento de la calidad del suelo. 

Se controlará la afección a los suelos, controlando la ocupación de éstos y la realización de cada una de 

las actividades en el lugar destinado para ello en el plan de obra. 

FACTOR CALIDAD DEL SUELO - OCUPACIÓN 

PARÁMETRO Superficies ocupadas 

LUGAR Perímetro de la obra y entorno 

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Jefe de obra, coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Actuaciones fuera del perímetro de las obras 

ACTUACIONES Para de las actuaciones fuera de lugares autorizados para 
ello 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Revisión del Plan de obra  
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Se comprobará que se hayan realizado y mantengan los balizados que indiquen las zonas a ocupar, así 

como las que se deben proteger especialmente. 

FACTOR BALIZAMIENTOS 

PARÁMETRO Cartografía de superficies autorizadas para obras 

LUGAR Perímetro de las obras 

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Mensual 

UMBRAL CRÍTICO Ocupación de zonas no autorizadas o zonas sensibles 

ACTUACIONES Nuevo balizamiento 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Revisión de balizamientos y cartografía de zonas 
autorizadas 

 

Asimismo, se comprobará el plan de accesos a las obras que evite la apertura de nuevos caminos por 

zonas ambientalmente sensibles. 

FACTOR ACCESOS 

PARÁMETRO Señalización de accesos 

LUGAR Perímetro de las obras 

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Mensual 

UMBRAL CRÍTICO Circulación de vehículos por terrenos no autorizados o 
zonas ambientalmente sensibles 

ACTUACIONES Formación sobre plan de accesos 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Revisión del plan de accesos 

 

Inspección visual en el perímetro de obra para detección de vertidos contaminantes no previstos. 
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FACTOR CALIDAD DEL SUELO - VERTIDOS 

PARÁMETRO Sustancias contaminantes 

LUGAR Perímetro de la obra y entorno 

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Jefe de obra, coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Presencia de residuos o sustancias contaminantes en el 
suelo 

ACTUACIONES Parada de las actuaciones que provoquen los residuos y/o 
vertidos 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Retirada del suelo contaminando y traslado a gestor 
autorizado 

 

10.6.6. Seguimiento de flora y vegetación. 

De forma previa al inicio de las obras se marcarán mediante balizado los ejemplares de quercíneas u otras 

especies de interés que se deberán mantener dentro del perímetro de las obras sin sufrir daños, así como 

los pies a retirar para los cuales se cuenta con autorización específica (adjunta en anexo V). 

FACTOR CONSERVACIÓN EN QUERCÍNEAS  

PARÁMETRO Ejemplares del entorno 

LUGAR Perímetro de las obras y su entorno  

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental. 

PERIODICIDAD Quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Detección de ejemplares eliminados o sin balizar 

ACTUACIONES 
Restitución de los elementos afectados 

Notificación a autoridad competente 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Si fuera posible reparación del daño causado 

Estudio de nuevas medidas compensatorias  
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10.6.7. Seguimiento de la fauna. 

Como se ha dicho se vigilará la presencia de fauna protegida en el entorno de las obras. 

FACTOR FAUNA 

PARÁMETRO Presencia de fauna protegida 

LUGAR Perímetro de las obras y su entorno 

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinados ambiental 

PERIODICIDAD Mensual 

UMBRAL CRÍTICO Presencia de nidos de fauna protegida 

ACTUACIONES 
Notificación a la Delegación Territorial en Huelva de 
Desarrollo Sostenible 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES Evitar las actuaciones cercanas a los nidos 

 

10.6.8. Seguimiento del paisaje. 

Se realizará el seguimiento especialmente en el emplazamiento de la planta solar CRPA3 del impacto 

paisajístico producido desde la carretera cercana. 

FACTOR PAISAJE 

PARÁMETRO 
Empelo de mallas de ocultación 

Actividad dentro de las zonas balizadas 

LUGAR Carretera A-499 

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Mensual 

UMBRAL CRÍTICO 
Desperfectos en malla de ocultación 

Actividad fuera del perímetro de la obra 

ACTUACIONES Instalación de malla de ocultación en el perímetro de las 
obras 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Formación a los trabajadores sobre áreas de actuación 

Revisión de la idoneidad de la malla de ocultación 
empelada 
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10.6.9. Seguimiento del patrimonio cultural y arqueológico. 

Aunque el entorno de las distintas plantas solares no es una zona de interés arqueológico, tal como se 

contempla en el informe de Patrimonio, en caso de hallazgos imprevistos se paralizarán las obras y se 

comunicará al órgano competente.: 

FACTOR PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO 

PARÁMETRO Restos arqueológicos 

LUGAR Perímetro de las obras y sus entornos 

MÉTODO Visual 

PERSONAL RESPONSABLE Jefe de obra, Coordinador ambiental. 

PERIODICIDAD Continua 

UMBRAL CRÍTICO Indicios de presencia de restos arqueológicos  

ACTUACIONES 
Parada de las obras 

Notificación a los órganos competentes 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Estudio arqueológico del emplazamiento afectado 

 

10.6.10. Seguimiento de la gestión de residuos. 

Inspección visual del almacenamiento de residuos, integridad de los contenedores, así como registros de 

la gestión de éstos. 

FACTOR TRATAMIENTO Y GESTIÓN DE RESIDUOS. 

PARÁMETRO Presencia de residuos no gestionados adecuadamente. 

LUGAR Todo el perímetro de la obra. 

MÉTODO Inspección visual. 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental. 

PERIODICIDAD Quincenalmente. 

UMBRAL CRÍTICO 

Presencia de residuos fuera de los lugares establecidos o 
en condiciones inadecuadas de almacenamiento. 

Incumplimiento de la normativa legal en el tratamiento y 
gestión de residuos. 

ACTUACIONES Recogida inmediata de los residuos. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN 
EN CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS 
UMBRALES 

Advertencia a la empresa si es la primera vez que ocurre, y 
sanción que establecerá el Jefe de Obra a partir de la 
primera reincidencia. 

Formación. 
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10.6.11. Población y salud humanas. 

El seguimiento de la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales que se realizará de 

forma independiente de la Vigilancia Ambiental. 

10.7. PVA en fase de explotación. 

El objetivo propio de esta fase se centra en realizar un seguimiento del impacto generado por la actuación, 

así como el seguimiento del éxito de las actuaciones relacionadas con las medidas compensatorias 

establecidas, verificando el cumplimiento de las medidas especificadas en el presente documento. 

Se propone una duración mínima del periodo de vigilancia ambiental de 5 años, que podrá ampliarse en 

función de los resultados obtenidos. Se propone 1 visita al mes con su correspondiente informe, así como 

1 informe anual que recoja los resultados de las observaciones realizadas durante todo el año. 

En caso de detectar una evolución desfavorable o detectarse impactos ambientales no previstos en la 

documentación ambiental, se presentará ante el órgano competente un informe detallado de los hechos y 

de las medidas adoptadas para su corrección. 

A continuación, se muestran los parámetros, indicadores, umbrales críticos y actuaciones a realizar durante 

la fase de explotación. 

10.7.1. Seguimiento de la calidad atmosférica. 

Se propone un control del estado y uso de la maquinaria y vehículos a emplear en las labores de 

mantenimiento de las plantas solares, ya que como se ha explicado el funcionamiento y/o uso incorrecto 

de la maquinaria contribuye a la contaminación atmosférica. 

 

FACTOR ESTADO DE LOS VEHÍCULOS 

PARÁMETRO ITV y normativas aplicables 

LUGAR Todo el perímetro de las instalaciones 

MÉTODO Visual  

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Trimestral 

UMBRAL CRÍTICO 
ITV caducada 

Incumplimiento de la normativa 

ACTUACIONES Dejar fuera de uso la maquinaria irregular 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Llevar a taller 
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FACTOR USO DE LA MAQUINARIA 

PARÁMETRO Recomendaciones del fabricante 

LUGAR Todo el perímetro de las instalaciones 

MÉTODO Visual  

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Trimestral 

UMBRAL CRÍTICO Uso inadecuado de la maquinaria 

ACTUACIONES Apercibimiento y formación 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Formación en uso de la maquinaria 

 

10.7.2. Seguimiento de los niveles de ruidos y vibraciones. 

Al control del ruido propuesto, resultan de aplicación los métodos de seguimiento propuestos en el epígrafe 

anterior relativos al estado y funcionamiento de la maquinaria. Se contempla la siguiente medida en caso 

de detectar un aumento en los niveles de ruido. 

FACTOR NIVEL DE RUIDO 

PARÁMETRO Nivel de ruido 

LUGAR Todo el perímetro de la obra 

MÉTODO Auditivo 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental 

PERIODICIDAD Quincenal 

UMBRAL CRÍTICO Molestias en la audición debido al ruido generado em el 
perímetro de las obras 

ACTUACIONES Mediciones con sonómetros calibrados 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Medidas de mitigación del ruido a determinar según 
circunstancias 

 

10.7.3. Seguimiento de las masas de agua. 

En fase de explotación, en raras ocasiones podría llegar a producirse algún vertido accidental por fuga de 

aceite dieléctrico (lubricante aislante eléctrico de las placas solares). Se vigilará asimismo que no se ocupen 

zonas del dominio público hidráulico, así como sus zonas de protección, que no hayan sido autorizadas. 
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FACTOR AGUA Y VERTIDOS 

PARÁMETRO Presencia de aceite dieléctrico. 

LUGAR Cauces. 

MÉTODO Inspección visual. 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental. 

PERIODICIDAD Mensual 

UMBRAL CRÍTICO Presencia de aceite, grasas y otros. 

ACTUACIONES Recogida inmediata. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Sustitución del elemento dañado. 

 

FACTOR OCUPACIÓN DEL DPH 

PARÁMETRO Presencia de material de obra den zonas no autorizadas 

LUGAR Cauces y sus zonas de protección 

MÉTODO Inspección visual. 

PERSONAL RESPONSABLE Coordinador ambiental. 

PERIODICIDAD Mensual 

UMBRAL CRÍTICO Presencia de cualquier elemento en zona no autorizada 

ACTUACIONES Recogida inmediata. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CORRECCIÓN EN 
CASO DE QUE SE ALCANCEN LOS UMBRALES 

Revisión de balizamientos y cartografía de zonas 
autorizadas 

 

10.7.4. Seguimiento de la calidad del suelo. 

En esta fase se hará un especial seguimiento del éxito de las tareas de revegetación planteadas en los 

suelos de las plantas solares, según lo establecido en el apartado 9.5.3 del presente documento. 

De forma más concreta y siguiendo lo establecido en las directrices elaboradas por el CSIC en el ámbito 

del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, este seguimiento se llevará a cabo de 

la siguiente manera: 
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INDICADOR: revegetación del suelo ocupado por las plantas fotovoltaicas frente a la erosión 

OBJETIVOS DEL 
CONTROL 

Verificar la correcta implantación de la vegetación repoblada en la 
superficie desbrozada en la fase obras para la ubicación de las plantas 
fotovoltaicas Matacavas, CRPA3 y  Dehesilla 

Actuaciones de control 

Inspecciones visuales de las superficie revegetada en el total de la ocupación de las plantas fotovoltaicas 
de Matavacas, CRPA3 y  Dehesillas a fin de verificar la total colonización de la vegetación en la superficie 
revegetada y su estado de desarrollo 

Lugar de inspección 

Plantación en el perímetro de la planta fotovoltaica Matavacas 

Plantación en el perímetro de la planta fotovoltaica Dehesillas 

Plantación en el perímetro de la planta fotovoltaica CRPA3 

Periodicidad Mensual 

Parámetros sometidos a 
control 

Verificar la correcta implantación y estado de desarrollo de la 
vegetación, identificando superficies desnudas o con problemas de 
adaptación al suelo de siembra. 

Valor umbral del parámetro  
Suelo despoblado de vegetación o con necesidad de un riego 
suplementario 

Medidas complementarias 
Repetición de la revegetación 
Riegos por medios alternativos empleando cubas 

Documentación 
complementaria  

o generada durante el 
control 

Seguimiento del estado de la superficie revegetada dentro del perímetro  
de las plantas fotovoltaicas Matavacas, CRPA3 y Dehesillas durante un 
período de 3 años extensible a 5 años según necesidad, con la 
elaboración de informes anuales que recojan la información relevante 
en relación con el desarrollo de la medida. 

Diseño de un protocolo de seguimiento cumplimentando lo siguientes 
datos de registro: 

Protocolo para estructuras vegetales 

-Código individual de identificación de la medida: código del proyecto 
SEIASA-EV-número secuencial 

-Indicador del tipo de medida 

-Indicación de la actuación a la que se encuentra asociada 

-Número de plantones introducidos por especie. Características de las 
especies escogidas: especies, densidad de siembra, necesidad de 
riego. 

-Modo de implantación 

-Indicar si se aplica riego localizado o suministrado de manera manual 

-Fecha de implantación: mes y año 

-Documentación gráfica previa a la actuación, labores de preparación, 
labores de plantación, estado final. Al menos tres imágenes por cada 
fase. Las imágenes han de incluir georreferencia de los metadatos. 
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10.7.5. Seguimiento de flora y vegetación. 

Se realizará un seguimiento de las plantaciones de vegetación de ribera. 

INDICADOR: Establecimiento de la vegetación de ribera en el entorno de las plantas fotovoltaicas 

OBJETIVOS DEL 
CONTROL 

Verificar que aquellas zonas en las que se ha implantado la vegetación de ribera en el 
entorno de las plantas fotovoltaicas Matacavas, CRPA3 y  Dehesilla 

Actuaciones de control 

Inspecciones visuales de las estructuras de vegetación de ribera implantadas en la zona próxima a los cauces 
afectados por las plantas fotovoltaicas de Matavacas, CRPA3 y  Dehesillas 

Lugar de inspección 

Plantación junto al margen del embalse Azud de Matavacas, junto a la planta fotovoltaica 
Matavacas 

Plantación junto al margen del Arroyo de los Montes, junto a la planta Dehesillas 

Plantación junto al margen del innominado, junto a la planta fotovoltaica CRPA3 

Periodicidad Trimestral 

Parámetros sometidos 
a control 

Verificar la correcta implantación y estado de desarrollo de la vegetación, identificando 
ejemplares muertos o con problemas de adaptación al suelo de plantación. 

Valor umbral del 
parámetro  

Suelo despoblado de vegetación o fallos en el desarrollo de los ejemplares plantados o 
con necesidad de un riego suplementario 

Medidas 
complementarias 

Repetición de plantaciones 
Riegos por medios alternativos empleando cubas 

Documentación 
complementaria o 
generada durante el 
control 

Seguimiento del estado de las barrearas lineales de vegetación de ribera implantada en 
el entorno de las plantas fotovoltaicas Matavacas, CRPA3 y Dehesillas durante un período 
de tres años prorrogable a 5 años según necesidad, con la elaboración de informes 
anuales que recojan la información relevante en relación con el desarrollo de la medida. 
Diseño de un protocolo de seguimiento cumplimentando lo siguientes datos de registro: 

Protocolo para estructuras vegetales 

-Código individual de identificación de la medida: código del proyecto SEIASA-EV-número 
secuencial 

-Indicador del tipo de medida 

-Indicación de la actuación a la que se encuentra asociada 

-Número de plantones introducidos por especie. Características de los plantones por 
especie: nº de savias, altura media aproximada, vivero de procedencia 

-Modo de implantación 

-Indicar si se aplica riego localizado o suministrado de manera manual 

-Fecha de implantación: mes y año 

-Documentación gráfica previa a la actuación, labores de preparación, labores de 
plantación, estado final. Al menos tres imágenes por cada fase. Las imágenes han de 
incluir georreferencia de los metadatos. 
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10.7.6. Seguimiento de la fauna. 

Se establece un seguimiento de las medidas implementadas para la protección de la fauna. 

INDICADOR: creación de charcas y vegetación implantada en su perímetro  para la mejora de la habitabilidad de la 
fauna en el entorno de la balsa de riego asociada a la planta fotovoltaica CRPA3  

OBJETIVOS DEL 
CONTROL 

Verificar correcto estado de las tres charcas y la vegetación implantada para la mejora de la 
habitabilidad de la fauna en el entorno dela balsa de riego asociada a la planta fotovoltaica 
CRPA3 

Actuaciones de control 

Revisión visual del estado general de las tres charchas y la vegetación implantada en sus perímetros  
Verificar su funcionamiento mediante la presencia de agua en los vasos de las charcas y el correcto desarrollo de la 
vegetación perimetral 

Lugar de inspección Tres charcas junto a la balsa de riego relacionada con la planta fotovoltaica CRPA3 
Periodicidad Trimestral durante los 5 años de seguimiento  
Parámetros 
sometidos a control 

Estado general de la vegetación implantada en torno a las tres charcas 
Presencia de agua en las charcas 

Valor umbral del 
parámetro  

Fallos de implantación de vegetación 
Charcas sin presencia de agua 

Medidas 
complementarias 

Creación de surco para canalizar la escorrentía natural desde la balsa de riego hacia las 
tres charcas. 
Reposición de vegetación con fallo de implantación con especies propuestas o similares 
según disponibilidad en vivero: el mirto (Myrtus communis), el lentisco (Pistacia lentiscus), 
adelfa (Nerium oleander), tamujo (Flueggea tinctoria), zarza (Rubus sp) y rosal (Rosa sp) 

Documentación 
complementaria o 
generada durante el 
control 

Seguimiento mensual del estado de las charcas y la vegetación implantada durante un 
período de 5 años con la elaboración de informes anuales que recojan la información 
relevante en relación con el desarrollo de la medida. 
Diseño de un protocolo de seguimiento cumplimentando lo siguientes datos de registro: 
Protocolo para estructuras vegetales 
-Código individual de identificación de la medida: código del proyecto SEIASA-EV-número 
secuencial 
-Indicador del tipo de medida 
-Indicación de la actuación a la que se encuentra asociada 
-Número de plantones introducidos por especie.  
-Modo de implantación 
-Indicar si se aplica riego localizado o suministrado de manera manual 
-Fecha de implantación: mes y año 
-Documentación gráfica previa a la actuación, labores de preparación, labores de plantación, 
estado final. Al menos tres imágenes por cada fase. Las imágenes han de incluir 
georreferencia de los metadatos. 
Protocolo para pequeños cuerpos de agua o charcas 
-Código individual de identificación de la medida: código del proyecto SEIASA-CH-número 
secuencial 
-Descripción básica del cuerpo de agua: dimensiones, volumen. 
--Indicación de aplicación del método de impermeabilización del vaso 
-Código de la estructura vegetal asociada  
-Descripción de la fuente de alimentación de agua a la charca 
-Fecha de puesta en funcionamiento: mes y año 
-Documentación gráfica. Fotografía georreferenciada con sus metadatos. 
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INDICADOR: Establecimiento de la vegetación para polinizadores junto a la planta fotovoltaica CRPA3 

OBJETIVOS DEL 
CONTROL 

Verificar correcto desarrollo de la banda de vegetación para el fomento de polinizadores 
ubicada junto a la planta fotovoltaica CRPA3 

Actuaciones de control 

Inspecciones visuales de la estructura de vegetación herbácea de 450 m para el fomento de polinizadores ubicada junto a 
la planta fotovoltaica CRPA3  

Lugar de inspección Banda de vegetación de 450 m para fomento de polinizadores junto a la planta fotovoltaica 
CRPA3 

Periodicidad Trimestral durante tres años tras la implantación 

Parámetros sometidos a 
control 

Verificar la correcta implantación y estado de desarrollo de la vegetación, identificando 
ejemplares muertos o con problemas de adaptación al suelo de plantación o secos. 

Valor umbral del 
parámetro  

Fallos en el desarrollo de los pies plantados o con necesidad de un riego suplementario 

Medidas 
complementarias 

Reposición de marras mediante especies arbustivas: lavanda (Lavandula stoechas), romero 
(Salvia rosmarinus), jara pringosa (Cistus ladanifer), o especies similares disponibles en vivero 
para el fomento de polinizadores 
Riegos  
Reparación y/o sustitución de protectores 

Documentación 
complementaria o 
generada durante el 
control 

Seguimiento del estado de la banda de vegetación herbácea de 450 en la planta fotovoltaica 
CRPA3 durante un período de tres años prorrogable, con la elaboración de informes anuales 
que recojan la información relevante en relación con el desarrollo de la medida. Diseño de un 
protocolo de seguimiento cumplimentando lo siguientes datos de registro: 

Protocolo para estructuras vegetales para polinizadores 

-Código individual de identificación de la medida: código del proyecto SEIASA-EV-número 
secuencial 

-Indicador del tipo de medida 

-Indicación de la actuación a la que se encuentra asociada 

-Número de plantones introducidos por especie. Características de los plantones por especie: 
nº de savias, altura media aproximada, vivero de procedencia 

-Modo de implantación 

-Indicar si se aplica riego localizado o suministrado de manera manual 

-Fecha de implantación: mes y año 

-Documentación gráfica previa a la actuación, labores de preparación, labores de plantación, 
estado final. Al menos tres imágenes por cada fase. Las imágenes han de incluir 
georreferencia de los metadatos. 

10.7.7. Seguimiento del paisaje. 

Tal como se ha expuesto en el apartado 9.8.2 del presente documento, se consideran como medidas de 

integración del paisaje la siembra perimetral que cumple además la función de evitar la erosión del suelo y 

la plantación de vegetación de ribera en el entorno de las plantas. Por ello, es de aplicación en este apartado 

lo establecido para el seguimiento de esas plantaciones, que se recoge en los apartados 10.7.4 y 10.7.5. 
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10.7.8. Seguimiento de la Red Natura 2000 

INDICADOR: repoblación de encinas en el paraje “El Mesto” La reforestación del paraje “El Mesto” diseñada para 
compensar la ocupación de 1 ha de terreno dela ZEX 6150010 Andévalo occidental por la planta solar Matavacas. 

OBJETIVOS DEL 
CONTROL 

Verificar la correcta implantación de los ejemplares plantados en el paraje “Los Mestos” en una 
superficie de 1 ha. 

Actuaciones de control 
Inspecciones visuales de la superficie repoblada en el paraje “Los Mestos” verificado el buen estado de los ejemplares  
Reposición de marras para alcanzar la densidad de ejemplares de 400 pies/ha. 
Intervención para eliminación de vegetación entre plantas 
Desbroce superficial entre calles 

Lugar de inspección Paraje “Los Mestos” al noroeste de la planta fotovoltaica Matavacas, dentro de los límites de la 
ZEC 6150010 Andévalo Occidental 

Periodicidad 

Inspección general a los 3 meses tras la plantación 
Reposición de marras anual 
Intervención bianual (años 2 y 4) para eliminación de vegetación en torno a las plantas 
Desbroce superficial los años 1-3-5, en la primavera posterior tras reposición de marras 

Parámetros sometidos 
a control 

Verificar la correcta implantación y estado de desarrollo de os ejemplares de encinas plantados, 
identificando pies muertos o con problemas de adaptación al suelo de plantación. 

Valor umbral del 
parámetro  

Ejemplares muertos o con necesidad de un riego suplementario que supongan una densidad de 
plantación inferior a 400 pies/ha. 

Medidas 
complementarias 

Repetición de la plantación y reposición de marras 
Eliminación de vegetación desarrollada en torno a las plantas en un radio de 2 m. 
Desbroce superficial de vegetación entre calles 
Riegos por medios alternativos  

Documentación 
complementaria o 
generada durante el 
control 

Seguimiento del estado de la superficie repoblada de 1 ha en el paraje “Los Mestos” dentro de 
la ZEC 6150010 Andévalo Occidental situado al noroeste de la planta fotovoltaica Matavacas 
durante un período de 5 años con la elaboración de informes anuales que recojan la información 
relevante en relación con el desarrollo de la medida. 

Diseño de un protocolo de seguimiento cumplimentando lo siguientes datos de registro: 

Protocolo para reforestación 

-Código individual de identificación de la medida: código del proyecto SEIASA-EV-número 
secuencial 

-Indicador del tipo de medida 

-Indicación de la actuación a la que se encuentra asociada 

-Número de plantones introducidos por especie. Características de los plantones por especie: nº 
de savias, altura media aproximada, vivero de procedencia. 

-Modo de implantación 

-Indicar si se aplica riego localizado o suministrado de manera manual 

-Fecha de implantación: mes y año 

-Documentación gráfica previa a la actuación, labores de preparación, labores de plantación, 
estado final. Al menos tres imágenes por cada fase. Las imágenes han de incluir georreferencia 
de los metadatos. 
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10.7.9. Población y salud humanas. 

El seguimiento de la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales que se realizará de 

forma independiente de la Vigilancia Ambiental. 

10.8. Fase de desmantelamiento. 

Se excluye la fase de cese de actividad y desmantelamiento de las instalaciones, en cuyo caso el 

peticionario se compromete a la redacción de un Programa de Vigilancia Ambiental adecuado a las 

circunstancias. 

10.9. Presupuesto. 

El presupuesto de ejecución de las medidas ambientales descritas en este documento asciende a la 

expresada cantidad de CUARENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS EUROS CON SIETE CÉNTIMOS 

(40.196,07 €). 

Hay que aclarar que la partida correspondiente al Plan de Vigilancia en la fase de explotación, es asumida 

por la Comunidad de Regantes una vez realizada la entrega de la obra, por lo que no se encuentra incluida 

en el presupuesto del proyecto. 

RESUMEN Importe Presupuesto 

MEDIDAS AMBIENTALES 40.196,07 

FORMACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 6.140,41 
Curso general sobre la "Mejora de la eficiencia del  
regadío y su gestión ambiental en el marco del CBPA". 

4.028,06 

Curso específico sobre "Implementación de medidas y buenas prácticas para la 
sostenibilidad ecológica de los paisajes agrarios" 

2.112,35 

CONTROL DE EFECTOS SOBRE EL SUELO 3.548,63 

 Revegetación de suelos 3.548,63 

CONTROL DE EFECTOS SOBRE LA FLORA Y LA VEGETACIÓN 8.286,76 

 Estructura lineales de vegetación 2.304,64 

 Riego de implantación 5.982,12 

CONTROL DE EFECTOS SOBRE LA FAUNA 5.951,22 

Estructuras vegetales para polinizadores 2.493,00 

 Cuerpos de agua 3.458,22 

CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 10.227,05 

 Reforestación 10.227,05 

PLAN DE VIGILANCIA AMBIENTAL 6.042,00 

 Plan de vigilancia ambiental en fase de obras 6.042,00 

 Plan de vigilancia ambiental en fase de explotación (asumido por CR tras entrega)* 34.500,00 
 
(*) No sumado al total del presupuesto y no incluido en el presupuesto del proyecto. 
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11. CONCLUSIONES. 

El objeto del proyecto es la ejecución de tres plantas fotovoltaicas anexas a las estaciones de bombeo 

pertenecientes a la Comunidad de Regantes Andévalo-Pedro Arco para abastecer de energía limpia y 

renovable a las instalaciones de regadío de esta comunidad. Empleando la energía solar fotovoltaica se 

pretende reducir el impacto ambiental de la actividad de regadío y contribuir a la transición hacia un modelo 

energético más limpio y sostenible. 

En el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía, la Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada 

de la Calidad Ambiental de Andalucía (Ley GICA), modificada por el Decreto-ley 26/2021, de 14 de 

diciembre, por el que se adoptan medidas de simplificación administrativa y mejora de la calidad regulatoria 

para la reactivación económica en Andalucía, desarrolla los instrumentos de prevención ambiental, siendo 

esta ley más restrictiva que la ley estatal. 

Según la modificación de esta ley, “Las actuaciones y sus modificaciones indicadas en el apartado anterior, 

cuya evaluación ambiental sea de competencia estatal, no estarán sometidas a autorización ambiental 

unificada. Esto no exime a su titular de la obligación de obtener las autorizaciones, permisos y licencias que 

sean exigibles de acuerdo con la legislación ambiental vigente, que solo se podrán otorgar una vez obtenido 

el pronunciamiento ambiental favorable correspondiente del órgano ambiental estatal.” 

Dado que se trata de un proyecto integrado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de 

España, actúa en este caso como órgano sustantivo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, por 

lo que resulta necesario analizar las actuaciones desde el punto de vista de la ley estatal.  

Se comprueba que el PROYECTO DE INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO 

PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA ENERGÉTICA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES 

ANDÉVALO PEDRO ARCO (HUELVA) no se encuentra incluido en ninguno de los Anexos recogidos en la 

Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Sin embargo, uno de los huertos solares 

proyectados, se ubica junto al azud de Matavacas, dentro de un espacio de la Red Natura 2000, 

concretamente la Zona Especial de Conservación (ZEC ES6150010) “Andévalo Occidental”.  

En este sentido, se debe tener en cuenta la disposición adicional séptima de la Ley 21/2013, en la que se 

establece lo siguiente: 

Disposición adicional séptima. Evaluación ambiental de los planes, programas y proyectos que 

puedan afectar a espacios de la Red Natura 2000. 

1. La evaluación de los planes, programas y proyectos que, sin tener relación directa con la gestión 

de un espacio Red Natura 2000 o sin ser necesario para la misma, puedan afectar de forma 

apreciable a los citados lugares ya sea individualmente o en combinación con otros planes, 
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programas o proyectos, se someterá, dentro de los procedimientos previstos en la presente ley, a 

una adecuada evaluación de sus repercusiones en el lugar teniendo en cuenta los objetivos de 

conservación de dicho lugar, conforme a lo dispuesto en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

Para acreditar que un plan, programa o proyecto tiene relación directa con la gestión de un espacio 

Red Natura 2000 o es necesario para su gestión, el promotor podrá señalar el correspondiente 

apartado del plan de gestión en el que conste dicha circunstancia, o bien solicitar informe al órgano 

competente para la gestión de dicho espacio. 

Así mismo, para acreditar que un plan, programa o proyecto no es susceptible de causar efectos 

adversos apreciables sobre un espacio Red Natura 2000, el promotor podrá señalar el 

correspondiente apartado del plan de gestión en el que conste expresamente, como actividad 

permitida, el objeto de dicho plan, programa o proyecto, o bien solicitar informe al órgano 

competente para la gestión de dicho espacio. 

En los supuestos previstos en los dos párrafos anteriores, no será necesario someter el plan, 

programa o proyecto a evaluación ambiental. 

2. En el supuesto de planes, programas y proyectos competencia de la Administración General del 

Estado, a la vista de las conclusiones de la evaluación ambiental sobre los espacios Red Natura 

2000, y supeditado a lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, el Ministerio competente en materia de medio ambiente 

fijará y supervisará las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global 

de la Red Natura 2000. Para su definición, se solicitará preceptivamente informe al órgano 

competente de las comunidades autónomas afectadas, que dispondrán de un plazo de treinta días 

hábiles para su evacuación, transcurrido el cual sin que se hubiera recibido el informe, se podrán 

proseguir las actuaciones. 

Tal como se recoge en el presente documento, se ha realizado una consulta al órgano competente, 

obteniendo un informe favorable del Jefe del Servicio de Espacios Naturales Protegidos de la Consejería 

De Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Delegación Territorial de Desarrollo 

Sostenible en Huelva en el que se recoge lo siguiente:  

En el ámbito de las competencias de este Servicio, cabe referir que la instalación se plantea dentro 

de la Zona de Especial Conservación Andévalo Occidental, quedando representada en todo el 

entorno afectado por diversos hábitats de interés comunitario, especialmente el HIC 6310. No 

obstante, y partiendo de la localización de las instalaciones que requieren el suministro, así como 

de la situación de degradación actual de la zona planteada como opción principal de ubicación de 
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las instalaciones, se entiende acertado el análisis de alternativas planteado, así como la opción 

elegida, sin que ello suponga un perjuicio a la integridad del espacio protegido ni afectación 

significativa, todo lo más, teniendo en cuenta además, las  medidas “compensatorias” contempladas 

que, no tanto por interpretar un fraccionamiento de un ecosistema perfectamente implantado, sino 

por mantener un adecuado estrato representativo del mismo en el entorno de las instalaciones, 

supone una clara voluntad de integración ambiental y compromiso de mantener y preservar un 

paisaje natural que lo hace merecedor de su integración en el espacio protegido, igualmente 

reconocido en el Plan Especial de Protección del Medio Físico (Dehesa de San Silvestre) por la 

representatividad de sus sistemas adehesados. 

En el estudio específico sobre las afecciones a este espacio entregado para la consulta, se incluyen las 

medidas compensatorias establecidas en el informe emitido por el Jefe del Departamento de Actuaciones 

en el Medio Natural. Este condicionado, recogido en el Anexo V del presente documento, se implementa 

en el presente proyecto de forma rigurosa, incluyéndose la partida correspondiente en el presupuesto y las 

condiciones específicas en el pliego del proyecto.  

Por todo ello, no se considera que la actuación esté sometida a los instrumentos recogidos en la Ley 

21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. No obstante, será el órgano sustantivo el que decida 

sobre la realización de una nueva consulta, dado que en el presente proyecto se ha modificado la potencia 

de la planta solar de Matavacas, si bien la superficie de ocupación no varía y se mantiene exactamente 

igual que con respecto a la correspondiente a la consulta realizada, sin variar tampoco la ubicación 

En el Presente Documento Ambiental se han estudiado las interacciones con los factores ambientales 

presentes en la ubicación de las plantas fotovoltaicas proyectadas de Matavacas, CRP3 y Dehesillas a fin 

de conocer los efectos que se derivarán de la ejecución y puesta en marcha de las instalaciones y 

determinar la necesidad de llevar a cabo medidas preventivas, correctoras o compensatorias que mitiguen 

los efectos negativos identificados. 

Para ello, se ha elaborado el correspondiente inventario ambiental recopilando la información del entorno 

para conocer el estado actual del medio, en el que cabe destacar la presencia de un espacio perteneciente 

a la Red Natura 2000 en la ubicación propuesta para la planta de Matavacas. 

En el estudio se recoge un detallado análisis de los posibles impactos que pueden derivarse de las 

actuaciones y su explotación, donde se destaca de forma especial el impacto positivo derivado de la 

reducción de las emisiones a la atmósfera que supondrá la instalación de los parques solares al sustituir 

parte del suministro eléctrico actual de los bombeos.  

Tomando como base la valoración de impactos realizada, se desarrollan las correspondientes medidas 

dirigidas a prevenir, corregir o compensar los efectos negativos que estos generan sobre el medio ambiente, 
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destacando la revegetación de los suelos como medida frente a la erosión, la implantación de barreras 

vegetales de ribera en torno a las masas de agua superficiales cercanas a las plantas a fin de ofrecer cobijo 

a la fauna, la creación de pequeños cuerpos de agua como medida de protección a la fauna, la plantación 

de polinizadores, la integración en el paisaje de las instalaciones o la reforestación de una superficie de 1 

ha en el paraje de “El Mesto” ubicado dentro de la ZEC ES6150010 como medida compensatoria en 

respuesta a la superficie ocupada por la planta Matavacas. Para esta última medida se han seguido de 

forma precisa las exigencias establecidas en la respuesta a la consulta realizada al Servicio de Gestión del 

Medio Natural de la Delegación Territorial en Huelva de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Desarrollo Sostenible, (Anexo V). 

Cada una de las medidas recogidas en este Documento Ambiental será supervisada bajo el 

correspondiente Plan de Vigilancia Ambiental, tanto durante la ejecución de las obras como en la fase de 

explotación, en la que se realizará un seguimiento especial de 5 años sobre las medidas dirigidas a la 

revegetación del suelo, a la implantación de barreras vegetales, a las medidas de protección de la fauna y 

al plan de reforestación, que ayuden a la integración ecológica de los parques dentro del entorno natural. 

Teniendo en cuenta la información aportada en este documento ambiental y tomando en consideración las 

resoluciones emitidas por los órganos consultados, se concluye que el PROYECTO DE INSTALACIÓN 

SOLAR FOTOVOLTAICA DE AUTOCONSUMO PARA LA DISMINUCIÓN DE LA DEPENDENCIA 

ENERGÉTICA EN LA COMUNIDAD DE REGANTES ANDÉVALO PEDRO ARCO (HUELVA) se considera 

COMPATIBLE en lo que se refiere a la conservación de los valores medioambientales de la zona siempre 

que las actuaciones se lleven a cabo en los términos contenidos en el presente documento y se apliquen 

las medidas protectoras y correctoras que se ha descrito. 

 

Huelva, julio de 2022 

El Ingeniero Agrónomo: 

 

 

Juan Andrés Reales Bravo 
Colegiado nº 1.741 
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12. EQUIPO REDACTOR. 

Redactan el presente proyecto, el estudio de ingeniería REALZA Ingenieros, S.L., y en su nombre el 

ingeniero agrónomo Juan Andrés Reales Bravo del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía, 

colegiado con el número 1.741. El equipo técnico lo componen los siguientes técnicos profesionales: 

 

TÉCNICO TITULACIÓN COLEGIO PROFESIONAL 
NÚMERO 

COLEGIADO 

Juan Andrés Reales Bravo Ingeniero Agrónomo 
Colegio Oficial de Ingenieros 
Agrónomos de Andalucía 

1.741 

Laura Perogil Villar Ambientóloga 
Colegio de Ambientólogos de 
Andalucía 

No colegiada 

Michely Martínez Diosa Ingeniera Ambiental 
Concejo Profesional Nacional de 
Ingeniería (Colombia) 

25238 – 319877 
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