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1. INTRODUCCIÓN 

El “Proyecto de Dig i ta l ización y Sis tema de Telemando Remoto en el  Canal  de Aragón 
y Cata luña (Huesca/Lér ida)” ,  cuyo promotor es  SEIASA y la  Comunidad General  de 
Regantes del Canal de Aragón y Cata luña e l Usuar io f ina l,  def ine las obras a l levar a 
cabo para la modernizac ión y mejora en la ef ic iencia del actual s is tema de regadío.  

Este proyecto engloba d iferentes actuac iones para a lcanzar  la  automat izac ión y 
d ig i ta l ización integra l  de los  serv ic ios  que of rece la  comunidad de regantes.  

1.1.  ANTECEDENTES 

Las actuac iones inc lu idas en e l  presente proyecto es tán enmarcadas dentro del  Anexo 
I  del  Convenio f i rmado e l 25 de junio de 2021 entre e l Min is ter io  de Agr icu l tura, Pesca 
y Al imentac ión y la  Sociedad Mercant i l  Estata l  de Inf raestruc turas Agrar ias , S.A. 
(SEIASA), en re lac ión con las obras de modernizac ión de regadíos del “Plan para la 
mejora de la ef ic iencia y la sostenib i l idad en regadíos” inc lu ido en e l Plan de 
Recuperac ión, Transformación y Res i l ienc ia (PRTR).  

El Plan para la  mejora de la ef ic ienc ia y la sostenib i l idad en regadíos ( Invers ión C3. I1 
del PRTR) cuenta con una dotac ión de 563.000.000 € a cargo del Mecanismo de 
Recuperac ión y Res i l ienc ia,  para invers iones en modernización de regadíos 
sostenib les,  con e l objet ivo de fomentar  el  ahorro del agua y/o la  mejora de la ef ic ienc ia 
y la  sostenibi l idad energét ica en los  regadíos españoles.  

En el  año 2014 se concluyeron las obras para la motor izac ión y te lemando de las tomas 
del  canal,  d iv id ida en dos actuaciones de modernizac ión:  e l  s istema de contro l 
aper tura/c ierre de las  tomas y e l  s is tema de regulac ión de las cabeceras de las 
acequias  pr inc ipales.  

La pr imera actuac ión cons is t ió  en la creac ión de un s istema electromecánico de las 
a lmenaras,  con más de 300 tomas del  canal,  sust i tuyendo el  método tradic ional  de 
movimiento manual  por  un contro l remoto ( te lemando) , que permit ió agi l izar  y 
s impl i f icar las operac iones d iar ias de explotac ión del  Canal .  En esta pr imera actuac ión 
se dejaron una veintena de tomas s in motor izar.  Tampoco se actuó sobre las pequeñas 
tomas de abastec imiento a granjas .  

La segunda actuac ión,  también de motor izac ión y te lemando, se focal izó en las tomas 
de cabecera de las  acequias pr inc ipales  del canal ,  las  cuales pertenecen a l  s istema 
SAIH Ebro,  y fac i l i tan la explotac ión del  canal.  

Ahora se quiere cont inuar  ese proceso in ic iado de modernizac ión para hacer lo 
automático e interre lacionado con toda la  gest ión hídr ica que real iza la  Comunidad. 
Para e l lo ,  se quiere ut i l izar  la más actual  tecnología d isponible en e l mercado apl icada 
a la  gest ión del  agua para hacer la más ef ic iente y además reduc ir  los  recursos natura les 
no renovables.  

Señalar que en re lac ión a l proyecto objeto de evaluac ión la  Confederac ión Hidrográf ica 
del  Ebro, ha emit ido los s iguientes informes:  
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-  Informe con regis tro de entrada 24/06/2022, en la  Comunidad General de 
Reganes del  Canal de Aragón y Cata luña (en adelante, CGRCAyC) en 
contestac ión a la  “Sol ic i tud de autor izac ión de ejecuc ión de las ac tuac iones 
previs tas  en e l proyecto de d ig ita l izac ión y s istema de te lemando remotor  en e l 
Canal  de Aragón y Cata luña (Huesca/L le ida) ,  en donde se AUTORIZA los 
trabajos  contemplados en e l proyecto […] conforme a la documentac ión aportada 
en el  Servic io 2º de Expolotac ión y a lo reseñado en la presente Autor izac ión.  

-  Informe con fecha de f irma 11/08/2022, en re lac ión a l asunto “Sol ic i tud de 
informe de compat ib i l idad e integrac ión con e l plan hidro lógico y ex istenc ia de 
derecho a l  uso del agua del proyecto de d ig ita l izac ión y s istema de te lemando 
remoto en e l Canal de Aragón y Cata luña (Huesca/Lér ida)” ,  e l  cual se inc luye 
como Anexo a l presente documento ambiental.  

1.2.  MOTIVACI ÓN DE L A APLI C ACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE TR AMI TACIÓN AMBIENTAL 

En previs ión de la ejecuc ión del  proyecto,  se redacta e l presente Documento Ambienta l 
cuyo objeto es  valorar los  potenc ia les impactos a l medio der ivados del  proyecto,  y 
establecer las  medidas prevent ivas,  correc toras y/o compensator ias en los  casos en 
que sea necesar io.  

La Ley 21/2013, de 9 de d ic iembre, de evaluación ambienta l,  en e l ar t ícu lo 7 de su tex to 
consol idado establece lo  s iguiente:  

Art ícu lo 7. Ámbito de apl icac ión de la evaluac ión de impacto ambiental .  

1.  Serán objeto de una evaluac ión de impacto ambienta l ord inar ia los s iguientes 
proyectos:  

a)  Los comprendidos en el  anexo I ,  así como los proyectos que, presentándose 
fracc ionados,  a lcancen los  umbrales  del  anexo I  mediante la  acumulac ión de 
las magnitudes o dimens iones de cada uno de los proyectos cons iderados.  

b)  Los comprendidos en e l apar tado 2, cuando así lo dec ida caso por caso e l  
órgano ambienta l,  en el  informe de impacto ambiental  de acuerdo con los  
cr i ter ios del  anexo I I I .  

c)  Cualquier modi f icac ión de las caracter íst icas de un proyecto consignado en 
e l anexo I  o  en e l anexo I I ,  cuando d icha modif icación cumple, por sí  so la,  los  
umbrales  establec idos en e l anexo I .  

d)  Los proyectos inc lu idos en e l apar tado 2, cuando así  lo  sol ic i te  e l promotor .  

2.  Serán objeto de una evaluac ión de impacto ambienta l  s impl i f icada: 

a)  Los proyectos comprendidos en e l  anexo I I .  

b)  Los proyectos no incluidos n i en e l anexo I  n i  e l  anexo I I  que puedan afectar  
de forma apreciable, d irec ta o indirec tamente,  a Espac ios Protegidos Red 
Natura 2000.  
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c) Cualquier  modif icac ión de las  caracterís t icas de un proyecto del anexo I  o  
del  anexo I I ,  dis t in ta de las  modif icaciones descr i tas  en e l  ar t ícu lo 7.1.c)  ya  
autor izados,  e jecutados o en proceso de ejecuc ión,  que pueda tener  efectos  
adversos s igni f icat ivos sobre e l medio ambiente.  Se entenderá que esta 
modif icac ión puede tener efec tos  adversos s igni f icat ivos sobre e l medio 
ambiente cuando suponga: 

1.º Un incremento s ignif icat ivo de las  emis iones a la  atmósfera.  

2.º  Un incremento s igni f icat ivo de los  ver t idos a cauces públ icos o a l 
l i toral .  

3. º Incremento s igni f icat ivo de la generación de res iduos.  

4.º Un incremento s ignif icat ivo en la  ut i l izac ión de recursos natura les.  

5.º Una afecc ión a Espac ios Protegidos Red Natura 2000. 

6.º Una afecc ión s igni f icat iva a l patr imonio cultura l .  

d)  Los proyectos que,  presentándose fracc ionados,  a lcancen los  umbrales  del  
anexo I I  mediante la acumulac ión de las  magnitudes o dimensiones de cada 
uno de los proyectos cons iderados.  

e)  Los proyectos del  anexo I  que s irven exc lus iva o pr inc ipalmente para 
desarro l lar  o ensayar nuevos métodos o productos, s iempre que la durac ión 
del  proyecto no sea super ior  a dos años.  

 

A ju ic io del promotor e l proyecto no se encuentra inclu ido en n inguno de los supuestos 
del  ar t ículo 7 de la  ley 21/2013.  El proyecto se encuadra en una actuac ión sobre una 
inf raestructura ex istente,  que no afec ta d i recta o indirectamente a los  objet ivos de 
conservac ión de los espac ios de la Red Europea Natura 2000 en Aragón y Cata luña, 
actuando en las inf raestruc turas ex is tentes o en sus inmediac iones más próx imas s in 
preveerse ocupac iones de los  terrenos de t i tu lar idad públ ica más a l lá  de las  ya 
ex istentes por  las  propias  tomas, empleando para los  accesos los  caminos de serv ic io 
del  propio Canal  donde se acometerán las  ac tuac iones.  En términos generales,  una 
gest ión d ig ita l izada y automatizada del Canal de Aragón y Cataluña contr ibu irá a un 
mejor uso y ajus te de agua necesar ia para r iegos, reduc iendo e l desperdic io y ayudando 
a l mantenimiento del  Canal.  En e l proyecto se inc luyen medidas concretas de 
d ivulgac ión y formación en buenas práct icas agrícolas di r ig idas a los miembros de la 
Comunidad de Regantes, con objeto de garant izar  e l uso sostenib le de los  recursos 
hídr icos.  
 

Por estar e l proyecto enmarcado en e l PRTR, e l órgano sustantivo requiere la  neces idad 
de redacc ión de documentación ambienta l para todos los proyectos y en cualquier caso, 
la cons iderac ión de exenc ión o la dec is ión respecto a la tramitac ión ambienta l del 
proyecto, deberá ser  establec ida por e l Órgano Sustant ivo.  
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2. UBICACIÓN Y OBJ ETO DEL PROYECTO  

2.1.  UBIC ACIÓN DEL PROYECTO. DI AGNÓSTI CO DE L A SITU ACIÓN ACTU AL 

La zona regable del Canal  de Aragón y Cata luña está s i tuada en las  provinc ias  de 
Huesca y L le ida (comunidades autónomas de Aragón y Cataluña, respect ivamente).  

A cont inuac ión, se indican los términos munic ipales coinc identes con e l ámbi to de 
actuación:  

-  Munic ipios de la provinc ia de Husca coinc identes con e l ámbito de actuac ión,  en 
las Comarcas de Somontano,  La L itera y Bajo Cinca: Albalate de Cinca, Albelda, 
Alcampel l ,  Alfantega,  Almunia de San Juan, Altorr icón, Belver de Cinca, Binaced,  
Binéfar ,  Esplús , Estada, Estadi l la ,  Fonz, Fraga, Monzón, Osso de Cinca, Pueyo 
de Santa Cruz,  San Esteban de L i tera, Tamarite  de L itera,  Venc i l lón y Zaidín.  

-  Munic ipios  de la  provinc ia de Lle ida coinc identes con e l ámbi to de actuac ión,  en 
la pertenec ientes a la  Comarca de Segr ià: Alcarrás,  Alfarrás,  Alguaire, 
Almacel les , Almenar,  Alp icat,  Aitona, Massalcore ig,  Rossel ló,  Serós, Soses,  
Torrefarrera,  Torres  de Segre,  Vi lanova de Segr iá,  Gimenel ls  i  e l  Pla de la  Font ,  
L le ida,  

 
Imagen 1 .  Plano de s i tuac ión de l  ámbi to  de actuac ión 
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Imagen 2 .  Si tuac ión de la  zona regable de l  Cana l  de Aragón y  Cata luña  en la  Cuenca del  

Ebro  

La superf ic ie conces ional  es  de 104.850 ha:  
−  64.000 ha de r iego en la provinc ia de Huesca.   
−  40.850 ha de r iego en la provinc ia de Lle ida.  
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Imagen 3 .  Zona regable de l  Canal  de Aragón y  Cata luña 

La Comunidad General de Regantes del  Canal  de Aragón y Cata luña se encuentra 
dentro del  área regable del Canal  de Aragón y Cata luña,  que depende 
administrat ivamente de la Confe-derac ión Hidrográf ica del Ebro 

El Canal  se a l imenta fundamentalmente del r ío Ésera, af luente del  Cinca, tomando 
caudales en la presa de Joaquín Costa,  también conoc ida como de Barasona, aguas 
abajo de la  local idad oscense de Graus.  A lo largo de sus 124 km de longi tud,  der ivan 
de é l d iversas acequias pr inc ipales , de entre las  que destaca por  su longitud y 
capac idad e l Canal  de Zaidín.  Tanto e l Canal Pr incipal,  como el  Canal de Zaidín como 
otras acequias const i tuyen la red pr inc ipal ,  de la  que se der iva,  a t ravés de sus 
correspondientes tomas, la  red secundar ia, tute lada a su vez por  las 129 Comunidades 
de Regantes de Base. Se remite a l Plano 4. Tomas, del proyecto, donde se representan 
en p lanta las ac tuac iones que se proyecta acometer  en e l  Canal  de Aragón y Cata luña 
y sus acequias  asoc iadas, as imismo en e l  Plano 6.1, se representa la s i tuac ión y 
emplazamiento del  centro de apoyo mult iserv ic ios  proyectado.  

Actualmente,  375 tomas están motor izadas y te lemandadas;  27 tomas están s in 
motor izar  y 42 corresponden a pequeñas tomas con aper tura manual.   
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Se dispone de un s istema de gest ión en e l que se puede v isual izar e l estado de estas 
compuertas  motor izadas.  Las compuer tas  son del t ipo modular,  es dec ir  que pueden 
regular su apertura por tramos o módulos.  

Sin embargo,  no se d ispone de n ingún e lemento de campo que permita la  medic ión de 
los caudales  c ircu lantes,  s ino que e l  caudal  se t iene que est imar en func ión del caudal 
teór ico asociado a la  aper tura de los  módulos de cada compuerta. Cualquier  apertura 
no completa de a lgún módulo “ fa lsea” la  es t imación del caudal  real  c ircu lante.  Sin una 
toma de datos, en este caso medic ión del  caudal,  no puede dec irse que se tenga bajo 
control  la  gest ión hídr ica del  Canal .  El  responsable de cada zona o acequiero ( l lamado 
f ie l) ,  es  el  que t iene que dar  la  orden a l  s istema para que mande abr ir  cada compuer ta. 
El  s is tema no está dotado de “ in te l igenc ia”  que le permita func ionar  en automát ico, 
s iempre es necesar ia la in tervenc ión del f ie l ,  tanto para calcular los caudales a serv ir  
y,  por  lo  tanto,  qué compuertas  hay que abr i r  y cuánto, como para dar a l “botón” que 
abra la  compuerta.  Además, e l  ac tual  sof tware de gest ión no permite la  acumulación de 
datos h is tór icos,  por  lo  que e l  actual s is tema en real idad es un s istema de te lemando 
o mando remoto,  que informa parc ia lmente y sólo en e l momento presente, del estado 
de las  compuertas.  No es un s is tema automático porque e l  recurso (agua) no se puede 
medir  y porque e l motor lóg ico (e l  scada) no está programado para calcular  ni  dec id ir .  

Por otra par te, y en re lación con la dig i ta l ización de la gest ión, la CGRCAyC no t iene 
implementados s is temas d ig ita les  integrales  de gest ión.  La contabi l idad y gest ión se 
real iza con programas s in “comunicac ión”  entre e l los,  la  t ramitac ión de expedientes se 
hace de manera manual,  no ex is te una sede e lectrónica, la web está obsoleta 
técnicamente (no of rece sede elec trónica, no of rece serv ic ios modernos como los que 
d isponen las  administrac iones públ icas),  la  herramienta Geopor ta l  ( información 
cartográf ica de ayuda a los usuar ios)  se encuentra también obsoleta en cuanto a 
func ional idad, no ex iste un canal  único y es tablec ido de comunicac ión entre las 
Comunidades de base y la  Comunidad General.  En def in i t iva,  las  herramientas 
ex istentes en el  mercado de d ig ita l izac ión no han l legado aún a la CGRCAyC. 

El ac tual suminis tro e léc tr ico de las tomas motor izadas se real iza con energía 
fotovolta ica, pero los  paneles es tán obsoletos y son menos ef ic ientes que los que se 
fabr ican en la  ac tual idad.  

2.2.  OBJETO DEL PROYECTO 

Los objet ivos de las actuac iones comprendidas en e l  presente Proyecto son: 

1.  Tener  un contro l  de los caudales de agua serv idos a cada Usuar io,  

2.  Automat izac ión de las  compuertas de las tomas y creac ión de un a lgor i tmo para 
que e l Sis tema de gest ión de la red de t ransporte de agua en a lta pueda func ionar 
s in la part ic ipac ión humana, 

3.  Dig ita l izac ión de las comunicac iones CGR-usuar ios,  

4.  Dig ita l izac ión de la gest ión gerenc ial  de la  Comunidad. 

Los f ines ú lt imos son:  

1.  Ef ic ienc ia en e l Sis tema de gest ión del agua,  a través de un ahorro hídr ico.  

2.  Mejora de la  ef ic ienc ia de las  insta lac iones de suminis tro e léc tr ico,  con energías 
renovables e incremento de la  autonomía actual .  
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3.  Implantac ión de las  modernas técnicas de in teractuac ión telemát ica entre la 
Comunidad de Regantes y los  usuar ios , así como de las modernas técnicas para 
la integrac ión en e l  Sis tema de gest ión administrat iva de todos los  
departamentos que integran la CGR. 

El proyecto v iene mot ivado por e l  nuevo reto de la  implementac ión del te lecontro l y 
automatizac ión de los equipos h idromecánicos para conseguir  e l  máximo 
aprovechamiento del agua y la mejora de las condic iones de serv ic io de los usuar ios. 
La correcta apl icac ión de este s istema permit irá una mayor capac idad de dec is ión sobre 
cuándo, cómo y dónde ut i l izar el  agua que le corresponde a cada toma, a t iempo real 
o con carácter  retrospect ivo, y modif icar  de forma inmediata la estrategia de 
d istr ibuc ión de r iego.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y SUS ACCIONES 

3.1.  DEFINICIÓN Y C AR ACTERÍSTI C AS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE L AS  OBR AS 

Las obras y actuaciones comprendidas en e l  presente Proyecto son: 

  Motor izac ión de las  tomas manuales,  para e l lo las tareas serán:  

o  Colocac ión de actuador e léctr ico en las 27 compuertas aún s in motor izar .  

o  Montaje de 35 casetas prefabr icadas de 1,5x1,5x2,7 m para a lojar  los equipos 
de te lemando de las tomas y e lementos a te lemandar .  

Para el lo se ut i l izará un camión grúa. Previo a la colocac ión de la caseta,  se 
real izará una excavac ión de 30 cm de profundidad con una retroexcavadora y se 
re l lenará 15 cm de espesor  con la misma máquina con arena.  

o  Colocac ión de val la metál ica galvanizada per imetralmente a la caseta de contro l ,  
con una puerta peatonal.  

o  Colocac ión del  cuadro con la  aparamenta de protecc ión eléc tr ica,  maniobra y 
control  de cada toma, en el  in ter ior  de la  caseta prefabr icada. 

o  Ins ta lac ión de cableado de baja tens ion bajo canal izac ión desde e l armario de 
control  en el  in ter ior  de cada caseta hasta los ac tuadores.  

Para la real izac ión de esta ac tuac ión se excavará una pequeña zanja de 30 cm 
de anchura ut i l izándose una min i retro.  

  Colocac ión de var ios  sensores y equipos:  

o  Ins ta lac ión de sensores de n ivel en todas las tomas,  as í como en los f inales de 
acequia, en el  f inal  del canal de Zaidín,  en e l f ina l del canal pr inc ipal y en e l 
s i fón de Albelda (418 ud) .  I rán soportados por un pequeño perf i l  ta ladrado en e l  
paramento de hormigón de la cámara de aguas arr iba de la  toma. El nive l del  
agua medido en la  cámara aguas arr iba de la toma, junto con la  parametr izac ión 
de la  curva de gasto de cada a lmenara,  se traduc irá en e l caudal que c ircula por 
la toma.  El  sensor  será de t ipo radar .  

o  Colocac ión de cámaras de vig i lanc ia en todas las tomas (402 ud) ,  as í como en 
las cabeceras de acequia (14 ud) y en var ios  puntos s ingulares (s i fón del Sosa, 
El Ciego, El Par t idor ,  Colomina, Col l  de Foix , s i fón de Albelda, var ios puntos del  
embalse de San Salvador) .  

o  Colocac ión de f inales  de carrera en todas las compuer tas  motor izadas (4.112 
ud) ,  que t ransmit irán la  señal  de compuer ta abierta o compuer ta cerrada a l  
s istema central izado de contro l.  

o  Colocac ión de seis turb idímetros para e l contro l de la cal idad de las aguas, con 
equipo de te le lec tura que envíe la señal  medida a l s is tema centra l izado de 
control .  

o  Colocac ión de tres caudalímetros en e l  Canal pr inc ipal ,  tecnología por  
u ltrasonidos, con una prec is ión mínima del 0,5%. Modif icación de dos 
caudalímetros enx istentes para dotar los  de mayor prec is ión (sust i tuc ión del  
equipo e lect rónico).  
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o  Cuadro de protecc ión,  maniobra y contro l para la  automat izac ión de las  
compuertas transversales de El Ciego y e l  s i fón de Albelda.  

o  Ins ta lac ión de nueve aforadores t ipo Parshal ,  prefabr icados en pol ipropi leno,  en  
nueve f ina les  de acequia.  

o  Colocac ión de medidor de caudal en canales, tecnología por  u l trasonidos, con 
tota l izador ,  en los  f ina les  de acequia o canal  (15 ud),  para conocer  e l  caudal  
vert ido y no ut i l izado.  

o  Colocac ión de sensor  láser  de pos ic ión de aper tura de compuer ta en todos los 
desagües (14 ud).  

o  Equipos de te le lec tura para la transmis ión del  caudal  medido a l s is tema 
central izado de contro l.  

o  Ins ta lac ión aguas arr iba de El  Ciego de umbral  aforador de 700 cm de ancho,  y 
su obra c iv i l  asoc iada.  

o  Ins ta lac ión de cableado de baja tens ion bajo canal izac ión desde e l armario de 
control  en e l inter ior  de cada caseta hasta e l  mater ia l  de campo (sensor  de n ivel ,  
cámara de v ig i lanc ia) .  

Para la  ejecución de estas  ac tuac iones de colocac ión de sensores,  se ut i l izará 
pequeña herramienta y no se levantará polvo.  

  Mejora de la  ins talac ión de generac ión e léc tr ica fotovolta ica para a l imentac ión de 
las tomas motor izadas: 

o  Desmontaje de todos los paneles fotovolta icos ex is tentes y su soportac ión (375 
ud) .  Transporte a ver tedero homologado.  

o  Colocac ión de 27 mást i les en las  tomas pendientes de motor izar para la  
sopor tac ión del  panel  fotovolta ico y de la cámara de vig i lanc ia.  

o  Colocac ión de panel fotovol taico de 450 Wp en todas las tomas (402 ud),  con 
nuevo sopor te de aluminio.  

Para el lo se ut i l izará un camión grúa.  

o  Desmontaje y tras lado a vertedero autor izado de todas las baterías de gel  
ex istentes (750 ud) .  

o  Colocac ión de baterías de mayor capac idad que las  ex is tentes (804 ud).  

  Modernizac ión y moni tor izac ión de las tomas pequeñas (no se motor izan).  Las 
tareas serán:  

o  Desmontaje de la ac tual compuerta inc l inada. 

o  Sust i tuc ión de la ac tual compuerta por  una compuerta p lana de guarda de acero 
inox idable.  

o  Sust i tuc ión de la tuber ía de toma en aquel los casos en los  que la actual  tubería 
t iene fugas. En a lgún caso se deberá abr ir  zanja.  
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o  Aper tura de hueco y ejecuc ión de arqueta prefabr icada de hormigón de medidas 
2,5x2,5x3 m, en los  casos en los que no se d ispone de la misma. Se colocará en 
la banqueta del canal .  

o  Colocac ión de caudalímetro con emisor  de pulsos, vá lvula de compuer ta manual  
y f i l t ro cazapiedras previo a l  caudal ímetro.  

o  Colocac ión de equipo de te le lec tura que transmita e l  va lor  del caudal a l s is tema 
de contro l .  

o  Rel leno local izado y compactac ión puntual  de suelo selecc ionado. 

En e l Anejo nº 6 “Tomas” se def ine con más detal le las obras de toma. 

Para estas ac tuac iones se ut i i l izará una retroexcavadora,  un camión grúa, y un 
dumper para e l  t ransporte de los res iduos y t ierras.  

  Adecuac ión de compuerta n ive l constante aguas ar r iba t ipo D-140 para colocac ión 
en cola de Acequia de Alguiare para garant izar e l fu incionamiento automát ico de la 
toma Alg-12,4.  

Para el lo se ut i l izará un camión grúa.  

  Mejora del  te lecontro l  central izado de la  gest ión de la red de agua en al ta:  

o  Implementac ión de hardware ( tar je tas  de entradas/sal idas)  así  como de un 
sof tware que sust i tuya  a l  ex is tente. Tras lado a punto l impio de éste.  

o  Plataforma vir tual  de gest ión de pedidos de agua. 

o  Programación de un s istema de cálculo de pedidos y concedidos dentro del 
propio SCADA.  

o  Conexionado del  nuevo s istema de te lecontro l con e l SAIH para e l  intercambio 
de datos entre sendas redes o s is temas.  

En e l Anejo nº  7 “Telecontrol ”  se def ine con más detal le e l s is tema centra l izado de 
te lecontro l .  

No se ut i l izará maquinar ia para estas  ac tuac iones.  

  Suministro de equipos informát icos adecuados y compat ibles  con e l  s is tema de 
te lecontro l :  ordenadores,  tabletas , panta l las  de v isual izac ión.  

  Dig ita l izac ión de la gest ión de la Comunidad de regantes.  Los trabajos  inc lu idos en 
este apartado son trabajos de programación a real izar  por  técnicos al tamente 
cual i f icados.  

o  Implementac ión de una Of ic ina Vir tual ,  de comunicac ión con los  usuar ios  y 
cualquier  persona externa,  para la  real izac ión de trámites y gest iones de 
expedientes.  

o  Implementac ión de un Sistema de p lanif icac ión de recursos empresar ia les o ERP 
(Enterpr ise Resource Planning) .  

o  Desarro l lo  de la apl icación “agendas y calendar io”  por  usuar io.  
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o  Implantac ión de un mecanismo de regis tro de jornada laboral para la Comunidad 
General y las  Comunidades de Base mediante apl icac ión web. 

o  Desarro l lo  de un porta l web para la CGRCAC. 

o  Desarro l lo de la comunicac ión d irec ta con las Comunidades de Regantes y 
usuar ios del CAYC mediante una apl icac ión móvi l  que permita d iferentes avisos 
y muestre not ic ias de interés y c i rcu lares emit idas por la CGRCAC. 

o  Mejora y ac tual ización de la  apl icac ión web denominada “geoporta l”  para que se 
pueda determinar e l estado de los  cul t ivos  y e l  es tado del  terreno.  

o  In tegrac ión del conjunto de apl icac iones web.  

o  Suministro del hardware necesar io para implantar las soluc iones descr i tas.  

o  Impart ic ión de cursos de capac itac ión en e l  uso de estas herramientas.  

En e l Anejo nº  8 “Dig ita l izac ión de la gest ión”  se def ine con detal le  los  
requer imientos de cada uno de los  conceptos inc luidos.  

No se ut i l izará maquinar ia para estas  ac tuac iones.  

  Adecuac ión de un local  anexo a la  sede de la CGRCAYC en Binéfar,  para su uso 
como Centro de Apoyo mult iserv ic ios . Actualmente es te local  es  d iáfano y se ut i l iza 
como garaje/a lmacén y t iene una sala anexa actualmente ut i l izada como archivo. 
Las obras de reforma inc lu irán:  

o  Desmontaje de las insta lac iones exis tentes:  insta lac ión e léctr ica y de i luminac ión 
del  garaje (se mantendrá la insta lación e léct r ica del archivo, que se convier te en 
aula de formación) .  

o  Ejecuc ión de tabiques y mamparas de cr is ta l  con perf i l  de aluminio.  

o  Nivelación del suelo del actual garaje,  que se recrecerá con mortero 
autonivelante para a lcanzar  la cota del  actual  archivo y futura aula de formación. 

o  Ejecuc ión de solados y fa lsos techos en e l actual  garaje. Se mantienen los del  
actual  archivo.  

o  Enluc ido y p intura de paramentos vert ica les  y techos.  

o  Ins ta lac ión de c l imatización,  elec tr ic idad y protecc ión contra incendios.  Se 
mantiene la  ins talac ión de i luminac ión del  ac tual  archivo y futura aula de 
formación.  

o  Carpinter ia: puer tas y ventanas.  

o  Colocac ión de mobi l iar io.  

o  Equipos informát icos.  

Para todas estas ac tuac iones se ut i l izará pequeña herramienta,  mart i l lo  p icador,  
camión dumper para e l t ransporte de res iduos. 

Una vez ejecutadas las actuac iones y obras y puestas en serv ic io, su explotac ión no 
requiere de n inguna tarea diferente de las  ac tualmente l levadas a cabo.  
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3.2.  RESIDUOS Y OTROS ELEMENTOS DERIV ADOS DE L A ACTU ACIÓN 

Se inc luye a cont inuac ión un l is tado de los  res iduos generados en e l Proyecto,  con su 
código LER correspondiente y su procedenc ia.  

Residuos no peligrosos 
CÓDIGO LER RESIDUO TIPOLOGÍA PROCEDENCIA 

15 01 01 Papel y Cartón  No especial  Embalajes de productos 
necesarios para el proyecto  

17 02 01 Madera  No especial 
Restos de encofrados y 

embalajes necesario para el 
proyecto 

17 02 03 Plástico  No especial  Embalajes de productos 
necesarios para el proyecto  

17 01 01 

Residuos mezclados de 
construcción y demolición 

diferentes de los 
especificados en los 

códigos 17 09 01, 17 09 
02 y 17 09 03 No especial 

No especial 

Demolición de arquetas, soleras, 
casetas de hormigón. Limpieza 
de cubas y restos de elementos 
prefabricados a utilizar en obra. 

Hormigón, ladrillos, tejas y 
materiales cerámicos (taladros en 

paramento de hormigón) 

17 04 05 Hierro y acero Especial  Sobrantes de metales generados 
en la obra 

17 05 04 
Tierra y piedras distintas 

de las especificadas en el 
código 170503 

(excavaciones en tierra) 

Especial  Movimiento de tierra 

20 03 01 Mezcla de residuos 
municipales Especial  

Residuos sólidos urbanos 
generados, por el uso y utilización 
de las instalaciones de higiene y 

bienestar 

Tabla 1.L is tado deres iduos no pe l igrosos generados en e l  proyecto  

En la s iguiente tabla se recogen los res iduos pel igrosos que pudiesen or ig inarse 
durante la  fase de ejecuc ión de la obra, con su código LER correspondiente y su 
procedenc ia.  
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Residuos peligrosos 

CÓDIGO LER RESIDUO TIPOLOGÍA PROCEDENCIA 

16.02 Residuos de equipos 
eléctricos y electrónicos Especial    

16.02.14 

Equipos desechados 
distintos de los 

especificados en los 
códigos 16 02 09 a 16 02 
13 (paneles fotovoltaicos) 

Especial Retirada de los paneles 
fotovoltaicos 

16.06 Pilas y acumuladores Especial    

16.06.05 
Otras pilas y 

acumuladores (baterías 
de gel) 

Especial  Retirada de pilas y acumuladores 

 

A.1. RCDs   NIVEL I 
  

 Evaluación teórica del peso por tipología de RCD CÓDIGO 
LER 

t  d (t/m3) V (m3) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RCD  

Densidad 
de cada 
tipo de 

RCD 

Volumen de 
Residuos 

1. TIERRAS Y PÉTREOS DE LA EXCAVACIÓN 

Tierras y pétreos procedentes de la excavación 
estimados directamente desde los datos del proyecto 17 05 04 520,65 1,5 347,1 

Total estimación   520,65 (*)   347,1 

Se estima que se van a reutilizar el 80% del residuo por lo que solamente se va a tener que gestionar como residuo 
el 20% restante.  
El total de residuo 17 05 04 es de 520,65 T 
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A.2. RCDs   NIVEL II 
  

  
Evaluación teórica del peso por tipología de RCD 

CÓDIGO 
LER 

  

t (1) d (t/m3) V (m3) 

Toneladas de 
cada tipo de 

RCD  

Densidad 
de cada 
tipo de 

RCD 

Volumen de 
Residuos 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Hierro y acero  17 04 05 7,11 7,85 0,906 

Residuos plásticos 17 02 03 0,08 0,965 0,083 

Papel y cartón 15 01 01 0,09 0,074 1,216 

Madera 17 02 01 0,1 0,57 0,175 

Total estimación   7,38   2,38 

RCD: Naturaleza pétrea 

Mezcla Hormigón RCD 17 01 01 306,58 2,5 122,63 

Total estimación   306,58   122,63 

RCD: Potencialmente Peligrosos y otros 

Pilas y acumuladores 16 05 05 1,5 1,28 1,17 

Equipos eléctricos y electrónicos 16 02 14 10,5 1,95 5,38 

Mezcla de RSU 20 03 01 21,6 0,9 24 

Total estimación   33,6     

Tabla 2.Res iduos pe l ig rosos generados en e l  proyecto 

En el Plano 2 Zonas de acopios  y punto l impio,  del Anejo 11 Gest ión de res iduos de 
construcción y demol ic ión, se muestra la local izac ión de las dos zonas de insta lac iones 
aux i l iar ies  (ZIA) proyectadas,  respecto de la zona regable del Canal .  Se incluye además 
una imagen de deta l le  de su emplazamiento,  junto con la p lanta general de la zona de 
acopios y punto l impio. 

A cont inuac ión se inc luye una imagen con la local izac ión de los vertederos (de inertes, 
res iduos no pel igrosos y res iduos pel igrosos) y los puntos l impios próx imos al  ámbito 
de actuac ión. Se inc luye una tabla para cada una de las  ZIA proyectadas,  con 
información sobre los munic ipios en los  que se emplaza cada vertedero y punto l impio, 
junto con la d is tanc ia desde la ZIA y e l  t iempo que supondría e l  t rayecto.   
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Imagen 4 .  Si tuac ión de ver tederos y  puntos l imp ios en e l  entorno de l  Ámbi to  de actuac ión 
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4. ANÁLISIS  DE ALTERNATIVAS: EXAMEN MULTICRITERIO 

4.1.  CONSIDER ACI ONES INICI ALES 

La descr ipc ión y anál is is de las a lternat ivas se fundamenta en e l ar t ícu lo 1.1 b) de la  
Ley 21/2013 de evaluación ambienta l :  

Art ícu lo 1. Objeto y  f ina l idad.  

1.  Esta ley establece las bases que deben regir  la evaluac ión ambienta l de los 
p lanes, programas y  proyectos que puedan tener efectos s ignif icat ivos sobre el 
medio ambiente,  garant izando en todo e l terr i tor io del Estado un e levado n ive l de 
protección ambienta l,  con el  f in de promover  un desarro l lo sostenible, mediante:  

a)  La in tegrac ión de los aspectos medioambienta les  en la e laborac ión y en la 
adopc ión,  aprobac ión o autor izac ión de los  p lanes,  programas y  proyectos; 

b)  e l  anál is is  y  la  se lección de las a lternat ivas que resulten ambienta lmente v iables ;  

En los  art ícu los  35,  45 y Anexo VI  de la  mencionada ley,  se es tablece la  neces idad de 
inclu ir  en e l  documento ambienta l  o es tudio de impacto ambienta l  una descr ipc ión de 
las d iversas a l ternat ivas razonables estudiadas que tengan re lación con e l proyecto y 
sus característ icas específ icas, inc luida la  a lternat iva cero, o de no real izac ión del 
proyecto, y una just i f icac ión de las pr inc ipales razones de la soluc ión adoptada, 
teniendo en cuenta los  efec tos del  proyecto sobre e l  medio ambiente.  

 

4.2.  DESCRIPCIÓN DE ALTERN ATIV AS 

Se plantean los  s iguientes escenar ios  o a lternat ivas,  los  cuales condic ionarán e l t ipo 
de nuevas inf raestructuras hidrául icas a ejecutar:  

4.2.1. Alternativa 0.  No actuación en el actual  sistema de gestión del 
agua 

Esta a l ternat iva consis te en no actuar en las inf raestructuras de contro l  y gest ión 
del  agua, por lo que se mantendría la  s i tuac ión actual  del s is tema. 

Tampoco se procedería a la  d ig i ta l izac ión del s is tema gerenc ia l y del  s istema 
de comunicac ión con e l  usuar io,  es to es,  a la  confecc ión de la  sede e lect rónica, 
geoporta l,  ap l icac iones de contabi l idad y gest ión,  y mejora de la página web.  

En el  año 2014 se conc luyeron las  obras para la  motor izac ión y te lemando de 
las tomas del  canal.  

Actualmente,  375 tomas de la CGR Canal de Aragón y Cata luña están 
motor izadas y telemandadas;  27 tomas están s in motor izar y 42 cor responden a 
pequeñas tomas con aper tura manual  y de las que se desconoce e l  vo lumen de 
agua consumido.  

Por otra parte,  se d ispone de un s is tema de gest ión en e l  que se puede v isual izar 
e l estado de las  compuer tas motor izadas.  Las compuertas son del  t ipo modular ,  
es decir  que pueden regular su aper tura por  tramos o módulos.  

Sin embargo, no se d ispone de ningún e lemento de campo que permita la 
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medic ión de los  caudales c ircu lantes,  s ino que e l  caudal  se t iene que est imar en 
func ión del  caudal  teór ico asoc iado a la aper tura de los  módulos de cada 
compuerta. Cualquier  aper tura no completa de a lgún módulo “ fa lsea”  la 
est imación del  caudal  real c ircu lante. Sin una toma de datos,  en este caso 
medic ión del  caudal,  no puede dec irse que se tenga bajo contro l  la  gest ión 
hídr ica del Canal.  El  responsable de cada zona o acequiero ( l lamado f ie l) ,  es  el 
que t iene que dar la orden a l s is tema para que mande abr ir  cada compuerta.  El 
s istema no está dotado de “ in te l igenc ia”  que le  permita func ionar  en automát ico, 
s iempre es necesar ia la in tervenc ión del f ie l ,  tanto para calcular los caudales a 
serv ir  y por  lo  tanto qué compuertas  hay que abr ir  y cuanto,  como para dar  al 
“botón” que abra la compuerta. Además, el  actual sof tware de gest ión no permite 
la acumulac ión de datos h is tór icos, por lo que e l actual s is tema en real idad es 
un s is tema de te lemando o mando remoto,  que informa parcia lmente y sólo en 
e l momento presente, del  estado de las  compuer tas .  No es un s istema 
automático porque e l  recurso (agua)  no se puede medir  y porque e l  motor  lógico 
(e l scada) no está programado para calcular n i dec id ir ,  y tampoco almacena 
datos que permitan anal izar s i  la capac idad del  Canal es suf ic iente o s i  las 
l im itac iones necesar ias, n i conocer cuanta agua se consume en real idad.  

Esta s i tuación permite tener  un contro l  parc ia l de la  gest ión del  agua,  porque es 
un contro l  s in  conoc imiento de los datos reales , s in moni tor izac iones del 
párametro caudal .  Además, no se conoce cuanta agua se v ier te por  los  f ina les 
de las acequias y por  lo tanto,  no se puede af inar para que e l caudal que c ircule 
por  e l Canal  sea sólo e l demandado,  s ino que t iene que trabajar con un pequeño 
margen para no dejar de sat is facer las necesidades de los  usuar ios.  

Las carenc ias del  ac tual s istema de gest ión del  agua son: 

  No ex is te un centro de contro l  del s istema, resultando una explotac ión 
f ragmentada y poco transparente.  

  No se d ispone de información a t iempor  real  de los  caudales serv idos en 
cada una de las  tomas. 

  No ex iste una contabi l idad automática y objet iva de los caudales 
suministrados.  Actualmente,  los  volúmenes atr ibuidos a cada usuar io se 
est iman asumiendo un determinado func ionamiento de la  inf raestructura.   

  Los t iempos de reacc ión f rente a inc idencias en e l canal son a ltos , ya que, 
a l carecer de la  adecuada monitor izac ión,  muchas de estas  inc idenc ias  se 
detectan con retraso y cuando los  efectos  de la inc idenc ia son importantes.  

  El actual  s istema no cuenta con un s istema energét ico suf ic ientemente 
seguro.  Las insta laciones fotovolta icas y de a lmacenamiento de energía 
son insuf ic ientes y poco ef ic ientes.   

  La gest ión de los suminis tros de agua es compleja. En e l  s is tema actual,  
hay p lataformas d iferentes para la  gest ión de los pedidos: p lataforma web 
de la  CGRCAC para la real izac ión de los  pedidos de agua,  consulta a 
s istema SAIH Ebro para la  maniobra de determinados e lementos del  canal 
(cabeceras de acequias)  y s is tema de te lemando de la CGRCAC para la 
maniobra remota de la  mayoría de las  tomas.  Un s istema único que integre 
todos los s istemas enunc iados s impl i f icará la explotac ión.  
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  El  cá lcu lo de caudales concedidos y la  contabi l izac ión de los caudales 
serv idos se real iza de forma no automát ica y con una e levada componente 
manual ,  que es propic ia a errores e inexact i tudes en d icha contabi l idad.  

  Ex isten tomas de pequeño caudal  que quedan a l  margen del s is tema de 
contabi l idad de agua por  no estar moni tor izados, as ignándoles de forma 
aprox imada sus consumos. 

  Ex isten tomas de notable caudal que aún no están motor izadas ni 
integradas en e l  ac tual s is tema de te lemando,  por  lo  que su maniobra es 
tota lmente manual .  

  Var ios  de los equipos de las  tomas actualmente motor izadas están 
obsoletos o han dejado de func ionar.  

  Ex iste un escaso conocimiento y contro l de los caudales c ircu lantes por  e l 
canal,  a l  no d isponer  de suf ic ientes s istemas de medic ión de caudales 
c irculantes.  

  No hay contabi l izac ión de los  caudales vert idos por los  f ina les  de acequias 
y canal .  Al no tenerse señal de dichos caudales no se pueden ajustar los 
caudales c ircu lantes para min imizar  las  pérd idas.  

  No exis te la  pos ib i l idad de programar la aper tura de tomas.  Aunque en 
muchos casos la apertura es remota,  ac tualmente solo se puede hacer  de 
forma ins tántanea, s in poder programa dichas aperturas, aumentando la 
dependenc ia de d isponib i l idad del operador.  

  No hay gest ión de h istór icos: so lo se d ispone de información ins tantánea a 
t iempo real  de a lgunas var iables . No hay trazabi l idad h istór ica de la 
explotac ión n i  regis tro de datos que permitan un anál is is  poster ior  de la 
explotac ión.  

  No hay gest ión de a larmas. No ex iste un protocolo de detecc ión de a larmas 
n i de gest ión de la  respuesta f rente a e l las.  El  s is tema debería poder 
detectar las y gest ionar las adecuadamente, a f in de dar una respuesta lo  
más inmediata pos ib le a f in de mejorar los suministros .  

  Actualmente la mayor ía de las insta lac iones del canal no están dotadas de 
s istema f rente a actos  vandál icos o robos.  Debe asegurarse la segur idad 
de las  ins talac iones.  

  No hay mecanismos de detecc ión del  es tado de cal idad de las aguas 
suministradas.  

4.2.2. Alternativa 1.  Ampliación del sistema actual  de telemando 

Se mantendr ía el  actual s is tema de contro l  de gest ión del  agua y se actual izar ía 
y ampliar ía para cumplir  con los  objet ivos del proyecto y permit ir  la  
automatizac ión tota l  de las tomas del Canal.  Este s is tema no sería del todo 
compat ib le con e l Scada del SAIH Ebro, habría que implementar unos módulos 
de comunicac ión.  

Se proceder ía a la  d ig ita l izac ión del  s is tema gerenc ia l  y comunicac ión con e l 
usuar io,  esto es ,  la  confección de la  sede e lec trónica,  geoporta l,  ap l icaciones 
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de contabi l idad y gest ión, y mejora de la  página web.  

Se constru ir ía un centro de apoyo mult iusos para atender a los usuar ios .  

4.2.3. Alternativa 2.  Sust itución del sistema actual  de telemando 

Se sust i tu irá e l  ac tual  s is tema de gest ión o contro l  por  uno que cumpla todos 
los objet ivos del  proyecto,  permit iendo la automat izac ión del  s istema y la 
d ig i ta l ización del s is tema de gest ión de la  Comunidad de Regantes. Además, 
d icho s is tema sería uno moderno, escalable y f lex ib le para poder integrar  y 
controlar  nuevos parámetros a futuro.  Ser ía tota lmente compat ib le con el  Scada 
del  SAIH Ebro.  

Se proceder ía a la  d ig ita l izac ión del  s is tema gerenc ia l  y comunicac ión con e l 
usuar io,  esto es ,  la  confección de la  sede e lec trónica,  geoporta l,  ap l icaciones 
de contabi l idad y gest ión, y mejora de la  página web.  

Se constru ir ía un centro de apoyo mult iusos para atender a los usuar ios .  

Esta a lternat iva d if iere de la anter ior  so lamente en e l s is tema de gest ión (Scada 
y PLC).  Las actuaciones en re lac ión con e l  suminis tro e léctr ico,  la 
implementac ión de mater ia l  de campo (sensores de n ivel y cámaras de 
v igi lancia) ,  así  como las re lac ionadas con la d ig i ta l izac ión en e l  s is tema de 
gest ión y comunicac ión con los  usuar ios , ser ían las mismas que en la Alternat iva 
1.  

En la  Al ternat iva 1 se reut i l izar ía todo e l  hardware y sof tware ex is tente,  e l  cual 
t iene ya un mínimo de 10 años, y se añadir ían los módulos de hardware 
necesar ios  para poder cumpl ir  los  objet ivos del  Proyecto.  Sin embargo y a 
d iferenc ia de la  Alternat iva 2, no ser ía un s istema moderno y cabr ía la duda de 
s i en un futuro, cuando se quis ieran implementar  nuevas func ional idades en 
re lac ión con la in tercomunicac ión del  SAIH Ebro,  e l  s istema tendr ía 
compat ib i l idad tota l  

4.3.  EX AMEN MULTICRI TERIO DE L AS ALTERN ATIV AS 

Para poder selecc ionar la a lternat iva a desarro l lar  en e l Proyecto, se real iza un anál is is  
mult icr i ter io  de las tres a lternat ivas en estudio. Las var iables a estudiar y comparar  son 
las s iguientes:  

1.  Cumpl imiento de los  objet ivos del Proyecto:  

1.1-  Contro l de los caudales de agua 

La al ternat iva 0 no permite la medic ión de los caudales c ircu lantes. 

La a lternat iva 1,  de ampliac ión del  ac tual  motor  lóg ico y la  2 de sust i tuc ión  
del  mismo, permiten e l  contro l tota l de los  caudales c ircu lantes por e l Canal .  
Sin embargo, con la  a lternat iva 1, no se tendría la compatib i l idad tota l  con 
e l SAIH,  por  lo que se duda de s i  en un futuro,  e l  s istema tendr ía las mismas 
func ional idades que e l de la a lternat iva 2, tota lmente compat ib le con e l  
Scada del SAIH.  

1.2-  Automat izac ión de las  compuertas de las tomas 

La al ternat iva 0 no contempla la automat ización de las  compuer tas. 
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La a lternat iva 1,  de ampliac ión del  ac tual  motor  lóg ico y la  2 de sust i tuc ión  
del  mismo,  permiten la  automat izac ión de las  compuertas  de r iego del  Canal 
y las  mismas func ional idades.  

1.3-  Dig ita l izac ión de las comunicac iónes CGR-usuar ios  

Actualmente,  la  d ig ita l izac ión de las in terre lac iones de la Comunidad 
General con los  usuar ios está en una fase muy bás ica o previa.  T ienen una 
página web pero los pedidos de agua se hacen de una manera bastante 
arcaica:  no todos los  usuar ios  ut i l izan la  página web, muchos de e l los l laman 
por  te léfono a l f ie l  (encargado de zona) .  Éste ul t imo anota en una estadi l la  
todos los pedidos y calcula manualmente los pedidos a serv ir  (a par t ir  de los  
pedidos y l im itando con los máximos pos ib les),  las compuer tas que debe 
abr ir  y los horar ios  para servir  los pedidos.   

Por otra parte,  no se d ispone de sede e lec tronica, e l Geoporta l es muy bás ico 
y no pone a d ispos ic ión de los  usuar ios  toda la información ex istente en la  
Comunidad General.  

La a lternat iva 1,  de ampliac ión del  ac tual  motor  lóg ico y la  2 de sust i tuc ión  
del  mismo, permiten las mismas func ional idades y la  automat izac ión de las 
compuertas de r iego del  Canal ,  aunque la compat ib i l idad con la red SAIH 
que gobierna la  apertura y c ier re de las  cabeceras de las  acequias queda 
garant izada en la opc ión 2. El  in tercambio de información con dicha red no 
se garant iza en la opc ión 1.  

1.4-  Dig ita l izac ión de la gest ión gerenc ial  de la  Comunidad.  

Con la a lternat iva 0 se seguir ía real izando la contabi l idad y controles  
gerenc ia les con programas no integrales .  

Las a lternat ivas 1 y 2 contemplan las  mismas funcional idades en re lac ión a 
la d ig i ta l ización de las  re lac iones con e l Usuar io.  

2.  Var iables  de ef ic ienc ia de recursos:  

2.1-  Ahorro hídr ico 

Con las a lternat ivas 1 y 2 se produc ir ía un ahorro hídr ico consecuenc ia de 
medir  los  caudales de agua y por  lo  tanto contro lar los .  

Con la a lternat iva 0 no se produc ir ía n ingún ahorro.  

2.2-  Ahorro energét ico y de la huel la de carbono 

Al sust i tu ir  los paneles solares actuales  por unos de mayor  potenc ia 
insta lada,  la  autonomía del  Sistema aumentará, se ut i l izará un 40% menos 
e l suminis tro eléc tr ico a través de las baterías, por lo que éstas har ían menos 
c ic los  de carga/descarga y por  lo tanto tendr ían una v ida út i l  un 40% mayor  
que en la actual idad. Los res iduos generados serán a lo largo del t iempo 
menores,  con la consecuente mejora en la  huel la de carbono. 

Con la a lternat iva 0 o actual ,  ya se está ut i l izando energías renovables,  por  
lo que la huel la  de carbono es baja,  aunque mayor  que en las  a l ternat ivas 1 
y 2,  puesto que las baterías son de una tecnología ant igua y los paneles 
solares de menor  potenc ia ins ta lada.  
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3.  Var iables  económicas:  

3.1-  Coste de la  ac tuac ión 

La al ternat iva 0 supone un coste de invers ion nulo.  

La al ternat iva 1 t iene un mayor coste que la a lternat iva 2, pues, aunque 
habrá a lgún equipo que se puede reut i l izar  (por  ejemplo,  los PLCs de las 
tomas de r iego) ,  la ampliac ión del ac tual Sistema scada es s ignif icat ivamente 
más caro que la e lecc ión de cualquier otro sof tware comercia l.  

3.2-  Coste de explotac ión 

Tal y como se ha expl icado en e l anál is is de la var iable 2.2,  con la  a lternat iva 
actual  o 0,  la  v ida út i l  de las bater ías  acumuladoras sería infer ior  que con 
las a lternat ivas 1 y 2,  iguales  en este aspecto,  por  lo  que e l  coste de 
explotac ión ser ía mayor. Por otra parte, la actual izac ión de las l icenc ias del  
actual  programa de gest ión es más cara que e l  de cualquier  otro programa 
comercia l.  

4.  Var iables  ambienta les : 

4.1-  Afecc iones a la  vegetación natura l  

Con la a lternat iva 0 no se produce n inguna afecc ión a la  vegetac ión natura l  
puesto que no supondría n ingún t ipo de actauc ión. En las a l ternat ivas 1 y 2 
se real izaría la ejecuc ión de una arqueta para la colocac ión de un 
caudalímetro en las tomas de reduc idas d imens iones, pero dichas arquetas 
se constru ir ían en la  banqueta del canal,  e l  cual ya es de t ierras. Con la 
ejecuc ión de d ichas a lternat ivas 1 y 2 la pos ib le afecc ión a la  vegetac ión 
natura l se puede produc ir  por los accesos de la maquinar ia de obra a la zona 
de actuac ión para la  ejecuc ión de las  arquetas,  s iendo s in embargo muy 
local izada,  controlable y escasa.  

4.2-  Afecc ión a terceros 

Con n inguna de las  a l ternat ivas se produce cas i n inguna afecc ión a terceros,  
por  cuanto las  ac tuac iones se real izarían en e l  canal  ya construído.  

4.3-  Rest i tuc ión de los  terrenos a sus condic iones previas  a las  actuaciones 

No hay afecc ión a ter renos ajenos a la  banqueta del  canal y e l  camino de 
servic io del mismo en n inguna de las tres a lternat ivas es tudiadas.  

5.  Var iables  func ionales:  

5.1-  Fac i l idad de manejo del programa de contro l  de la gest ión  

Con las a lternat ivas 0 y 1,  e l  manejo es poco v isual ,  e l  inter face no es 
intu it ivo y carece de numerosas fac i l idades.  

Con la a lternat iva 2,  e l inter face del programa de contro l sería intu i t ivo.  

5.2-  Registro de caudales y datos de campo 

Con la a lternat iva 0,  es decir  en la  s i tuación actual,  no se registran datos,  
só lo se ve el  es tado de las  compuer tas  en e l momento. Esta s i tuac ión se 
vería modif icada con las a lternat ivas 1 y 2.  
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Una vez real izado e l anál is is mult icr i ter io de las tres a lternat ivas,  se puede 
esquemat izar  en una tabla- resumen la comparat iva entre la  a lternat iva 0 y las  otras 
dos. Se cal i f ica cada a lternat iva con un valor de entre 0 y 3,  s iendo 0 la peor puntuac ión 
y 3 la  mejor:  

 
ALTERN ATIV A 

VARI ABLE 
ALTERN ATIV A 0  ALTERN ATIV A 1  ALTERN ATIV A 2  

Cont ro l  de  los  
cauda les  de agua  0  2  3  

Automat izac ión tomas  
r iego  0  3  3  

Dig i ta l i zac ión de l as  
comunicac iónes  CGR-

usuar ios  
1  2  3  

Ahor ro  h ídr ico  0  1  1  

Ahor ro  ene rgét ico  y  de 
la  hue l la  de ca rbono  0  1  1  

Cos te  de la  ac tuac ión  3  1  2  

Cos te  de exp lo t ac ión  1  2  3  

A fecc iones  a  la  
Vegetac ión Natu ra l  3  2  2  

A fecc ión a  terce ros  3  2  2  

Res t i tuc ión de l os  
ter renos  a  sus  

cond ic iones  p rev ias  a  
las  ac tuac iones  

3  3  3  

Fac i l idad de manejo  
de l  p rograma de 

cont ro l  de  l a  ges t ión  
1  1  3  

Regis t ro  de cauda les  0  2  2  

TOTAL V ALOR ACION 15  22  28  

Tabla 3.Valorac ión de a l ternat ivas  

4.4.  JUSTIFIC ACIÓN DE L A SOLUCIÓN ADOPTAD A 

Del anál is is real izado y resumido en e l anter ior  apar tado, la puntuac ión obtenida por 
cada una de las  a lternat ivas estudiadas para la  g lobal idad de las var iables anal izadas 
es:  
 ALTERNATIVA 0  ALTERNATIVA 1  ALTERNATIVA 2  

TOTAL 
VALORACION 15 22 28 

Las a lternat ivas 1 y 2  t ienen gran par te en común,  d iferenc iándose únicamente en e l 
motor lóg ico del  s is tema de automat izac ión y en e l  in ter face de usuar io del motor lóg ico. 

Las afecc iones a l  medio de las  a lternat ivas 1 y 2 son iguales  y cas i  inex istentes.  
Funcionalmente también son muy parec idas, cumpl iéndose con los  dos objet ivos 
marcados.  Sin embargo,  en la  a lternat iva 2 e l  programa de contro l de la  gest ión del 
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agua es mucho más intu i t ivo y manejable que con la  al ternat iva 1.  Además,  e l coste de 
invers ión es más e levado para la a lternat iva 1.  

Por lo tanto, se puede conc lu ir  que la  alternativa más favorable ,  ten iendo en cuenta 
los cr i ter ios  técnicos,  económicos, soc iales  y ambienta les,  es la alternat iva 2  ya que 
las afecc iones a la  vegetación natura l son mínimas,  las  excavac iones a real izar  son de 
muy poca ent idad y real izándose por  la  banqueta del canal,  y la func ional idad del  
programa de contro l  es máxima. 
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5. INVENTARIO AMBIENTAL 

A cont inuac ión, se real iza una breve descr ipción del entorno de las tomas en las que 
se va a l levar a cabo e l Proyecto.  

5.1.  M ARCO GEOGR ÁFICO 

Parte de las actuac iones se l levará a cabo en las tomas de los usuar ios  in tegrantes de 
la Comunidad,  s i tuadas a lo largo de la  red de d istr ibuc ión del  Canal  de Aragón y 
Cata luña.  

Esta zona de estudio se encuentra del im i tada a l Oeste por e l r ío Cinca, a l Sureste por 
e l r ío  Segre y la  c iudad de L le ida, y a l  Nor te por la Sierra de Montsec.  

Las tomas se encuentran dis tr ibu idas entre las cotas 120 msnm y 420 msnm. 

 
Imagen 5 .  Ámbi to  de  actuac ión 
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5.2.  CLIM A 

Según la información proporc ionada por la Agenc ia Estata l  de Meteorología (AEMET) y 
atendiendo a la c las i f icac ión c l imát ica de Köppen-Geiger ,  la  zona de estudio se 
corresponde con un c l ima BSk (c l ima ár ido ( t ipo B),  es tepa f r ía) ,  (AEMET, 2022).   

En los  s iguientes apartados se muestra una evoluc ión de algunas de las var iables 
c l imáticas en la  zona del  proyecto, a part ir  las estac iones del Sis tema de Información 
Agroc l imát ica para e l  Regadío SiAR ubicadas en la zona de estudio:  

Estación SiAR Lati tud  Longitud  Alt i tud (m)  Estado actual  

Zaidín 41° 36 '  15 ' '  N  0°  15 '  48 ' '  E  156 Operat i va  

Tamar i te  de L i te ra  41° 46 '  51 ' '  N 0° 22 '  37 ' '  E  218 Operat i va  

Fraga  41° 31 '  29 ' '  N   0°  21 '  20 ' '  E  170 Operat i va  

Tabla 4.Estac iones SiAR ubicadas en la  zona de estud io  

Las var iables  anal izadas son:  

-  Temperatura 
-  Humedad 
-  Prec ip i tac ión  
-  Insolac ión y evapotranspirac ión  
-  Viento 

Sobre e l las  se anal iza  la evoluc ión, de las máximas, mínimas y medias, a lo largo de 
10 años,  desde enero de 2012 hasta enero de 2022. 

5.2.1. Temperatura 

A part ir  de los  datos de la Agenc ia Estata l de Meteorología proporc ionados por  e l 
MITECO, La temperatura anual media de la  zona de actuac ión es de entre 12,5 y 15 
˚C.  Las temperaturas máximas están en torno a los 20˚C y las  temperaturas mínimas 
son de 7,5˚C.  

A cont inuac ión, se muestran los regis tros de temperaturas medias,  máximas y mínimas 
regis tradas en las estac iones meteorológicas de Zaidín, Tamarite de L i tera y Fraga,  
según los datos del porta l  del SiAR.  
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Imagen 6 .  Temperatu ra media desde enero de 2012 a enero de 2022 en las  estac iones de 

Zaidín,  Tamar i te  de L i te ra y  Fraga 

 
Imagen 7 .  Temperatu ra máxima desde enero  de 2012 a enero de  2022 en las  estac iones de 

Zaidín,  Tamar i te  de L i te ra y  Fraga 
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Imagen 8 .  Temperatu ra mín ima desde enero de 2012 a enero de  2022 en las  estac iones de 

Zaidín,  Tamar i te  de L i te ra y  Fraga 

Tal  y como se muestra en los gráf icos,  las temperaturas medias de los ú lt imos 10 años 
en la  zona son bajas  en invierno y a l tas  en verano en las tres  estaciones anal izadas.  

La máxima temperatura media en verano está entre 27 y 24 ºC y mínima de las  medias 
entre 1,6 y 8,2 ºC.  

5.2.2. Humedad 

A cont inuación,  se muestran los registros de humedad media, máx ima y mínima 
regis tradas en las estac iones meteorológicas de Zaidín, Tamarite de L i tera y Fraga,  
según los datos del porta l  del SiAR.  
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Imagen 9 .  Humedad med ia desde enero de 2012 a enero de 2022  en las  estac iones de Zaidín,  

Tamar i te  de L i te ra y  Fraga 

 
Imagen 10 .  Humedad máxima desde enero de 2012 a enero de 2022 en las  estac iones de 

Zaidín,  Tamar i te  de L i te ra y  Fraga 
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Imagen 11 .  Humedad mín ima desde enero de 2012 a enero de 2022 en las  estac iones de 

Zaidín,  Tamar i te  de L i te ra y  Fraga 

Como se muestra en los gráf icos, la  humedad media de los ú lt imos 10 años está entre 
e l 100 y 80 % en los meses f r íos  y entre e l 70 y 50 % en los meses cál idos. La humedad 
máxima se s itúa en torno a l  100 % durante todo e l  año,  y la  humedad mínima en invierno 
se s i túa entre e l  60 y 40 % y en verano entre e l 25 y 10 %.  

La humedad en las  tres es taciones,  en general,  es a lta  y en los  meses de invierno es 
mayor  que en los meses de verano. 

5.2.3. Precipitación 

Según los datos de la  AEMET proporc ionados por e l MITECO, la prec ip itac ión media 
anual de la  zona está entre 300-400 mm.  
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Imagen 12 .  Prec ip i tac ión desde enero de 2012 a enero de 2022  en las  estac iones de Zaidín,  

Tamar i te  de L i te ra y  Fraga 

Por lo  general,  los per iodos de mayor prec ip i tac ión son pr imavera y otoño,  s iendo abr i l  
y noviembre los  meses con mayores prec ip i taciones.  En los  meses de verano e invierno 
se producen menos prec ip i tac iones, s iendo muy escasa o inex istente.  

Se observan d iferenc ias s ignif icat ivas respecto a la prec ip i tac ión anual.  En los ú lt imos 
10 años, e l año con mayores prec ip itac iones fue 2018, produc iéndose más del doble 
de prec ip itac iones que en e l año menos l luvioso, 2015.  

5.2.4. Insolación y evapotranspiración 

A cont inuación,  se muestran los  regis tros de radiac ión y evapotranspirac ión registradas 
en las estac iones meteorológicas de Zaidín,  Tamari te de Li tera y Fraga,  según los  datos 
del  por ta l  del SiAR.  
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Imagen 13 .  Radiac ión  desde enero de 2012 a enero de 2022 en  las  estac iones de Zaidín,  
Tamar i te  de L i te ra y  Fraga

 
Imagen 14 .  Evapot ransp i rac ión desde enero de  2012 a enero de  2022 en las  estac iones de 

Zaidín,  Tamar i te  de L i te ra y  Fraga 

Como se puede observar en la gráf ica, la insolac ión aumenta en los meses de verano 
y d isminuye en los  meses de invierno.  Se s itúa en torno a 26 MJ/m2 en verano y en 
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torno a 5 MJ/m 2 en invierno.   

Con la evapotranspiración ocurre lo mismo, puesto que a mayor insolac ión se produce 
una mayor  evapotranspirac ión.  En verano está en torno a 25 mm, mientras  que en 
invierno se s i túa en torno a 175 mm. Destaca la es tac ión de Zaidín que t iene una mayor  
evapotranspirac ión que las otras  dos estac iones anal izadas,  rondando los  200 mm. 

5.2.5. Viento 

A cont inuac ión,  se muestran los registros  de la  veloc idad media y máx ima del  v iento 
regis tradas en las estac iones meteorológicas de Zaidín, Tamarite de L i tera y Fraga,  
según los datos del porta l  del SiAR.  

  
Imagen 15 .  Veloc idad media de l  v iento desde enero de 2012 a enero de 2022 en las  

estac iones de Zaidín,  Tamar i te  de L i tera  y  Fraga 
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Imagen 16 .  Veloc idad máxima del  v iento  desde enero de 2012 a  enero de 2022 en las  

estac iones de Zaidín,  Tamar i te  de L i tera  y  Fraga 

La veloc idad media del v iento es  bastante baja durante todo e l  año en todas las 
estac iones. Destaca la diferenc ia de velocidad del  viento en la estac ión de Zaidín 
respecto a las es taciones de Tamari te de Li tera y Fraga, que son muy parec idas. La 
veloc idad media del  v iento en Zaidín es  de entre 0,8 y 3,7 m/s,  mientras  que en Tamar ite 
de L itera y Fraga es de entre 0,4 y 1,8 m/s.  Sucede lo mismo con la  veloc idad máxima 
del v iento, que es mayor en la estac ión de Zaidín, s i tuándose entre 20 y 7 m/s, que en 
Tamarite de Li tera y Fraga, 17 y 5 m/s. 

5.3.  CALID AD ATMOSFÉRIC A 

A nivel  es tata l,  la Ley 34/2007,  de 15 de noviembre,  de cal idad del  a ire y protecc ión de 
la atmósfera, es ac tualmente la legis lac ión bás ica estata l en mater ia de evaluac ión y 
gest ión de la cal idad del a ire.  

Por su parte, la Unión Europea ha ido publ icando un conjunto de Direc t ivas cuyo 
objet ivo pr inc ipal es tomar las medidas necesar ias para mantener una buena cal idad 
del  aire ambiente o mejorar la donde sea necesar io.  La Direc t iva 2008/50/CE del 
Par lamento Europeo y del  Consejo,  de 21 de junio de 2008, re lat iva a la ca l idad del 
a ire ambiente y a una atmósfera más l impia en Europa,  supone la revis ión,  a la  luz de 
los ú l t imos avances c ientí f icos y sanitar ios, y de la exper iencia de los  Estados 
miembros, de la normativa europea menc ionada, incorporando las Direct ivas 96/62/CE, 
99/30/CE, 2000/69/CE y 2002/3/CE, as í  como la Dec is ión 97/101/CE, con e l f in  de 
of recer mayor s impl i f icac ión y ef icac ia normat iva para e l cumpl imiento de los objet ivos 
de mejora de la cal idad del a ire ambiente y cons iderando los  objet ivos del sexto 
programa de acc ión comunitar io  en mater ia de medio ambiente aprobado mediante la 
Dec is ión nº 1600/2002/CE del Par lamento Europeo y del  Consejo,  de 22 de ju l io de 
2002.  
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La Direc t iva 2008/50/CE, fue transpuesta a l  ordenamiento jur íd ico español  mediante e l 
Real Decreto 102/2011,  de 28 de enero,  re lat ivo a la  mejora de la cal idad del  a ire,  e l 
cual  desarro l la  la  Ley 34/2007,  de 9 de ju l io ,  en los temas relat ivos a cal idad del a ire 
y s impl i f ica la normat iva nac ional  en dicha mater ia. Entre las  novedades que introduce 
e l Real  Decreto 102/2011,  de 28 de enero,  cabe destacar  e l establec imiento de 
requis i tos de medida y l ím ites  para las part ícu las  de tamaño infer ior  a 2,5 μm (PM2,5),  
la obl igac ión de real izar  medic iones de las concentrac iones de amoniaco en 
local izaciones de tráf ico y fondo rura l y la def in ic ión de los puntos en los que deben 
tomarse las  medidas de las sustanc ias precursoras del ozono y su técnica de captac ión.  

El Departamento de Agr icu l tura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón 
gest iona la Red de Cal idad del Aire de Aragón (RCGA), cuyo f in es controlar  los n ive les 
de inmis ión de contaminantes atmosfér icos, lo  que permite conocer e l estado de la 
cal idad del  a ire de acuerdo con los parámetros y valores de referencia legalmente 
establec idos.  

Dicha Red la componen seis estac iones f i jas, dos unidades móvi les y dos captadores 
gravimétr icos para la medida de mater ia l  part icu lado atmosfér ico (PM10) . Cerca de la 
zona de estudio, se encuentra la es tac ión de Monzón Centro,  de la  cual  se han obtenido 
los valores de la cal idad del  a ire en la zona de los  úl t imos años. 

La s iguiente tabla muestra e l  número de días  del  año que se regist ró desde una buena 
cal idad hasta una extremadamente desfavorable cal idad del  a ire en la  es tación de 
Monzón Centro:  

IDCA 

Año  
Buena  Razonablemente 

buena  Regular  Desfavorable  Muy 
desfavorable  

Extremadamente 
desfavorable  

2019 93 225 31 15 1 0 

2020 123 210 21 11 1 0 

2021 71 252 17 23 0 0 

Tabla 5.Cal idad  de l  a i re  en la  estac ión de Monzón Centro  según e l  Índ ice  Diar io  de  Cal idad 
de l  Ai re  ( IDCA) en 2019,  2020 y  2021 

Esta c las if icac ión se ha hecho en base a l  Índ ice Diar io  de Cal idad del Aire ( IDCA).   

La cal idad del  a ire en los tres años de estudio en la  es tación de Monzón Centro fue,  en 
más del  57 % de los días  del  año, razonablemente buena (61,6 % en 2019,  57,3 % en 
2020 y 69,4 %  de los días en 2021) .  

El resto de días del año fue pr incipalmente buena,  con a lgunos días de cal idad regular 
o desfavorable y apenas un día muy desfavorable en 2019 y o tro día en 2020,  no 
regis trándose en 2021 n ingún día muy desfavorable.  Por  lo  expuesto,  en general  se 
cons idera que en la estac ión de Monzón Centro la cal idad del a ire es razonablemente 
buena.  

5.4.  GEOLOGÍ A Y GEOMORFOLOGÍ A 

El fac tor ambienta l  inc luido en e l  ar t ícu lo 35 de la  Ley 21/2013,  es la geodivers idad. 
Según el  Inst i tu to Geológico y Minero de España, la geodivers idad es la d ivers idad 
geológica de un terr i tor io,  entendida como la var iedad de rasgos geológicos presentes 
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en un lugar,  ident i f icados tras cons iderar su f recuenc ia, d istr ibuc ión y cómo éstos 
i lus tran la  evoluc ión geológica del  mismo.  En esta acepc ión e l  es tudio de la 
geodivers idad se l im ita a anal izar  aspectos estr ic tamente geológicos,  cons iderando la 
geomorfo logía como parte integrante de los  mismos. 

Según el  Mapa Geológico de España (escala 1:1.000.000),  la zona de actuac ión se 
ubica en e l  cuaternar io,  ocupando un área const i tu ida en su mayoría por 
conglomerados, areniscas,  lu t i tas,  ca l izas y yesos, combinado con val les  a luvia les que 
incluyen arenas,  gravas, margas,  calcareni tas, ca l izas travert ín icas y tobas.   

La orograf ía se encuentra marcada por  la  red de r íos  que discurren por  la zona,  
comprendida en general por  terrenos l lanos que se e levan gradualmente hac ia e l nor te 
hasta l legar  a la  Sierra de Montsec,  cuyas máximas cotas alcanzan los 1000 m.s.n.m. 
de al t i tud.  La morfología de la zona se encuentra conf igurada en extensas p lanic ies 
con l igeros resaltes  y ondulac iones inter iores. Hac ia e l  Sur  las a lturas d isminuyen hasta 
los 80 m.s.n.m., en la  conf luenc ia del Río Cinca con e l  r ío Segre.  

Desde e l  punto de vis ta geotécnico, los mater iales del terreno t ienen una capac idad de 
carga media-a l ta.  Nos encontramos con mater ia les  generalmente semipermeables y 
permeables aunque, a veces, se dan puntos muy poco permeables que pueden dar lugar 
a encharcamientos locales .  

La zona combina var ias formaciones superf ic iales , como piedemonte ant iguo y 
depós itos eluvio-coluviales y de terraza, con sustratos compuestos por  areniscas y 
margas,  además de arc i l las y cal izas en la zona norte.  También se encuentra afectada 
por  por  los  yesos de Barbastro, dando lugar  a impor tantes fenómenos de d isoluc ión.  



 
  
 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 
ANEJ O nº 15.- DOCUMENTO AMBIENTAL 
 

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.39 

 

 
Imagen 17 .  Superpos ic ión tomas en  v isor  IGME del  Mapa Geológ ico Nac ional  1 :1 .000.000 

( fuente:  www. igme.es)  

La imagen infer ior  muestra los  lugares de interés geológico, marcados en verde,  que 
nos podemos encontrar por la  zona.  Los puntos más cercanos a a lgunas de las  
actuaciones (a menos de 500m de d istanc ia)  son: 

•  EBS061 -  Fracturas de Par t ida de L itera ( Interés tec tónico)  

•  EBS062 -  Cantos impresos de Par t ida de L itera ( Interés tectónico)  
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Imagen 18 .  Lugares de  In terés Geológ ico (en verde) 

5.5.  HIDROLOGÍ A.  M AS AS DE  AGU A 

El área de estudio es tá s i tuada en su tota l idad dentro de la  Demarcac ión Hidrográf ica 
del r ío Ebro. Se local iza en la zona Este de la cuenca del Ebro, sobre su margen 
izquierda.  

En re lac ión a los p lanes h idro lógicos vigentes, en la  Demarcac ión Hidrográf ica del Ebro 
se encuentra en trámite e l  Plan Hidro lógico 2022-2027,  y hasta que éste sea aprobado 
está v igente el  Plan Hidro lógico 2015-2021.  

5.5.1. Masas de agua superficial  

El área de estudio es tá s i tuada en su tota l idad dentro de la  Demarcac ión Hidrográf ica 
del r ío Ebro. Se local iza en la zona Este de la cuenca del Ebro, sobre su margen 
izquierda.  
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En re lac ión a los p lanes h idro lógicos vigentes, en la  Demarcac ión Hidrográf ica del Ebro 
se encuentra en trámite e l  Plan Hidro lógico 2022-2027,  y hasta que éste sea aprobado 
está v igente el  Plan Hidro lógico 2015-2021.  

La red f luv ial  se ar t icu la en torno a los r íos Cinca y Segre, que discurren con direcc ión 
submer id iana. El r ío Cinca desemboca en e l Segre por  su margen derecha, donde 
también f ina l iza la  red de d istr ibuc ión del Canal  de Aragón y Cata luña. 

Como tr ibutar ios,  los r íos  Cinca y Segre cuentan en ambas márgenes con numerosos 
r íos  secundar ios que d iscurren por barrancos encajados en e l  terreno.  

La comunidad rec ibe agua regulada pr inc ipalmente de los  s iguientes embalses: 

-  Embalse de Joaquín Costa (Barasona) – Cuenca del  r ío Ésera 
-  Embalse de Santa Ana – Cuenca del r ío  Noguera Ribagorzana 
-  Embalse de San Salvador  – Cuenca del  r ío Cinca 

Los r íos  presentes en e l entorno del ámbi to de actuac ión son: 

-  Clamor Amarga 
-  Noguera 
-  Segre 
-  Ésera 
-  Cinca  

A cont inuac ión, se ident i f ican, conforme al proyecto de Plan Hidrológico de tercer c ic lo 
(2022-2027),  las  masas de agua superf ic ia les suscept ib les  de verse afec tadas por  e l 
proyecto,a efectos  de extracc ión y a efec tos  de recepc ión de retornos de r iego: 

Masa de Agua Código Categoría  Naturaleza  Tipo 
(*)  

Longitud/  
superf ic ie  

Susceptib les de verse afectadas por la  extracción 
Río Ésera desde la  presa de 

Barasona y la  toma de la  
centra l  de San  José y de l  Canal  
de Aragón y Cata luña hasta la  

desembocadura de l  Cinca 

ES091MSPF434 Río  Natura l  R-T15 8,12 km 

Río Noguera Ribagorzana 
desde la  presa de Santa  Ana 
hasta la  toma de canales en 

Al farrás  

ES091MSPF820 Río  Natura l  R-T12 6,06 km 

Embalse de Barasona.  ES091MSPF56 Lago Muy 
modi f icada E-T11 6,85 km2 

Embalse de Santa Ana.   ES091MSPF66 Lago Muy 
modi f icada E-T11 8,10 km2 

San Salvador  ES091MSPF1807 Lago Art i f ic ia l  E-T10 9,51 km2 

Susceptib les de verse afectadas por retornos de r iego  
Clamor Amarga desde su 

nac imiento hasta su 
desembocadura en e l  r ío  Cinca 

ES091MSPF166 Río  Muy 
modi f icada R-T09 42,69 km 
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Masa de Agua Código Categoría  Naturaleza  Tipo 
(*)  

Longitud/  
superf ic ie  

Río Noguera Ribagorzana 
desde la  toma de canales en 

Al farrás hasta  su 
desembocadura en e l  r ío  Segre 

( inc luye  
e l  t ramo del  r ío  Segre entre  la  
conf luenc ia  de l  r ío  Corp y de l  

Ribagorzana)  

ES091MSPF431 Río  Natura l  R-T15 23,20 km 

Río Segre desde e l  r ío  Noguera 
Ribagorzana hasta e l  r ío  Sed ES091MSPF432 Río  Natura l  R-T15 21,75 km 

Río Segre desde e l  r ío  Sed 
hasta la  co la  de l  Embalse de 

Ribarro ja  
ES091MSPF433 Río  Natura l  R-T15 31km 

Río Cinca  desde e l  r ío  Sosa 
hasta e l  r ío  Clamor I  ES091MSPF437 Río  Natura l  R-T15 10,19 km 

Río Cinca  desde e l  r ío  C lamor I  
de Forn i l los  hasta e l  r ío  Clamor 

I I  Amarga  
ES091MSPF438 Río  Natura l  R-T15 12,76 km 

Río Cinca  desde la  Clamor 
Amarga hasta su 

desembocadura en e l  r ío  Segre  
ES091MSPF441 Río  Natura l  R-T15 20,87 km 

Río Cinca  desde e l  r ío  C lamor 
I I  Amarga hasta  e l  r ío  

Alcanadre  
ES091MSPF869 Río  Natura l  R-T15 19,13 km 

Río Cinca  desde e l  r ío  
Alcanadre hasta la  Clamor 

Amarga  
ES091MSPF870 Río  Natura l  R-T15 10,26 km 

Nota ( *) :  

Tipo de r ío :  

-  R-T09:  Ríos minera l i zados de ba ja montaña med i terránea.  
-  R-T12:  Ríos de montaña  medi terránea ca lcárea.  
-  R-T15:  Ejes medi ter ráneos-cont inenta les  poco m inera l izados.  

Tipo de embalse:  

-  E-T10:  Monomíct ico,  ca lcáreo de zonas no húmedas,  per tenec ientes a r íos  de 
cabecera y t ramos a l tos .  

-  E-T11:  Monomíct ico,  ca lcáreo de zonas no húmedas,  per tenec ientes a r íos  de la 
red pr inc ipa l .  

Tabla 6.  Masas de agua superf ic ia les  suscept ib les  de verse afectadas por  e l  proyecto según 
e l  Plan Hid ro lóg ico 2022-2027 
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Imagen 19 .  Masas de agua y  e l  Canal  de  Aragón  y  Cata luña 
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E l embalse de San Salvador no estaba inc lu ido como masa de agua en el  Plan 
Hidro lógico del Ebro de segundo c ic lo (2015-2021) pero s í se ha inc luido en e l proyecto 
de Plan Hidro lógico del Ebro en su revis ión de tercer c ic lo (2022-2027), por lo que su 
evaluación tan solo es tá recogida en d icho proyecto de Plan.  

En las  tablas  que se adjuntan seguidamente,  se indica e l  estado ecológico,  químico y 
e l es tado g lobal  de las  masas de agua super f ic ia l  presentes en e l ámbito de actuac ión 
y que,  a efectos  de extracc ión o,  en su caso,  de recepc ión de retornos de r iego,  son 
suscept ib les de verse afectadas por e l proyecto. Para el lo,  se at iende a lo d ispuesto 
en el  Plan Hidro lógico del Ebro:  

−  En el  vigente Plan Hidro lógico de la  Demarcac ión Hidrográf ica del  Ebro, de 
segundo c ic lo (2015-2021) .  

−  En e l proyecto de Plan Hidro lógico del Ebro en su revis ión de tercer c ic lo (2022-
2027)  
 

Plan Hidrológico de l a  Demarcación Hidrográf i ca del  Ebro,  de segundo cic lo  (2015-2021)  

Masa de Agua  E .  Ecológico E .  Químico E .  Global  OM A  
Clamor  Amarga desde su 

nac im iento  has ta  su 
desembocadura en e l  r ío  C inca  

(ES091MSPF166)  

S in  datos  No a lcanza e l  
buen es tado  

No a lcanza e l  
buen es tado  2027  

Embalse de Santa  Ana 
(ES091MSPF66)  Bueno  S in  datos  Bueno  2021  

Río  Noguera Ribagorzana desde 
la  toma de cana les  en A l fa r rás  
has ta  su desembocadura en e l  

r ío  Segre (ES091MSPF431)  

Bueno  No a lcanza e l  
buen es tado  

No a lcanza e l  
buen es tado  2027  

Río  Segre desde e l  r ío  Noguera 
Ribagorzana has ta  e l  r ío  Sed 

(ES091MSPF432)  
Def ic iente  S in  datos  No a lcanza e l  

buen es tado  2027  

Río  Segre desde e l  r ío  Sed  has ta  
la  co la  de l  Embalse de Ribar ro ja  

(ES091MSPF433)  
Moderado  No a lcanza e l  

buen es tado  
No a lcanza e l  
buen es tado  2027  

Río  Ésera  desde la  p resa de 
Barasona y  la  toma de l a  cent ra l  

de  San José y  de l  Canal  de 
Aragón y  Cat a luña has ta  la  
desembocadura de l  C inca 

(ES091MSPF434)  

Muy bueno  S in  datos  Bueno  2021  

Río  Cinca des de e l  r ío  Sos a 
has ta  e l  r ío  Clamor  I  

(ES091MSPF437)  
Moderado  No a lcanza e l  

buen es tado  
No a lcanza e l  
buen es tado  2027  

Río  Cinca des de e l  r ío  Clamor  I  
de  Fo rn i l los  has ta  e l  r ío  Clamor  

I I  Amarga (ES091MSPF438)  
Muy bueno  S in  datos  Bueno  2021  

Embalse de Baras ona.  
(ES091MSPF56)  Bueno  S in  datos  Bueno  2021  

Río  Cinca des de la  Clamor  
Amarga has ta  su desembocadura 
en e l  r ío  Segre (ES091MSPF441)  

Malo  S in  datos  No a lcanza e l  
buen es tado  2027  

Río  Noguera Ribagorzana desde 
la  presa de Santa  Ana has t a  la  

toma de cana les  en A l fa r rás  
(ES091MSPF820)  

Bueno  S in  datos  Bueno  2021  

Río  Cinca des de e l  r ío  Clamor  I I  
Amarga has ta  e l  r ío  A lcanadre 

(ES091MSPF869)  
Moderado  S in  datos  No a lcanza e l  

buen es tado  2027  

Río  Cinca des de e l  r ío  A lcanadre Bueno  S in  datos  Bueno  2021  
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Plan Hidrológico de l a  Demarcación Hidrográf i ca del  Ebro,  de segundo cic lo  (2015-2021)  

Masa de Agua  E .  Ecológico E .  Químico E .  Global  OM A  
has ta  la  Clamor  Amarga 

(ES091MSPF870)  

Nota:  esca la de co lores de l  es tado ecológ ico,  qu ímico y g lobal :  muy bueno,  bueno,  
moderado,  def ic iente y malo/no alcanza el  buen estado  

Tabla 7.  Estado  de las  masas de agua de  la  zona de estud io  según e l  Plan Hidro lóg ico 2015-
2021 

El proyecto de Plan Hidro lógico del Ebro en su revis ión de tercer c ic lo (2022-2027) 
arroja datos más actuales  sobre e l  es tado de las  masas de agua.  En la  s iguiente tabla 
se resumen los  parámetros de los cuerpos de agua según e l  c i tado proyecto de Plan 
Hidro lógico del  Ebro:  

Pro yecto de P lan Hidrológico de la  Demarcación H idrográ f ica del  Ebro,  de tercer  c ic lo  (2022-2027)  

Masa de Agua  E .  Ecológico E .  Químico E .  Global  OM A  
Clamor  Amarga desde su 

nac im iento  has ta  su 
desembocadura en e l  r ío  C inca  

(ES091MSPF166)  

Moderado  No a lcanza e l  
buen es tado  

No a lcanza e l  
buen es tado  2027  

Embalse de Santa  Ana.  
ES091MSPF66  Bueno  S in  datos  Bueno  2021  

Río  Noguera Ribagorzana 
desde l a  toma de cana les  en 

A l far rás  has ta  su 
desembocadura en e l  r ío  Segre 

( inc luye  
e l  t ramo de l  r ío  Segre ent re  la  
conf luenc ia  de l  r ío  Corp y  de l  

R ibagorzana)  (ES091MSPF431)  

Bueno  Bueno  Bueno  2021  

Río  Segre desde e l  r ío  Noguera 
Ribagorzana has ta  e l  r ío  Sed 

(ES091MSPF432)  
Def ic iente  S in  datos  No a lcanza e l  

buen es tado  2027  

Río  Segre desde e l  r ío  Sed  
has ta  la  co la  de l  Embalse de 
Riba r ro j a  (ES091MSPF433)  

Def ic iente  No a lcanza e l  
buen es tado  

No a lcanza e l  
buen es tado  2027  

Río  Ésera  desde la  p resa de 
Barasona y  la  toma de l a  
cent ra l  de  San José y  de l  

Canal  de Aragón y  Cata luña 
has ta  la  desembocadura de l  

C inca (ES091MSPF434)  

Bueno  S in  datos  Bueno  2021  

Río  Cinca des de e l  r ío  Sos a 
has ta  e l  r ío  Clamor  I  

(ES091MSPF437)  
Def ic iente  No a lcanza e l  

buen es tado  
No a lcanza e l  
buen es tado  2027  

Río  Cinca des de e l  r ío  Clamor  I  
de  Fo rn i l los  has ta  e l  r ío  Clamor  

I I  Amarga (ES091MSPF438)  
Def ic iente  No a lcanza e l  

buen es tado  
No a lcanza e l  
buen es tado  2027  

Embalse de Baras ona.  
(ES091MSPF56)  Bueno  Bueno  Bueno  2021  

Río  Cinca des de la  Clamor  
Amarga has ta  su 

desembocadura en e l  r ío  Segre 
(ES091MSPF441)  

Def ic iente  Bueno  No a lcanza e l  
buen es tado  2027  

Río  Noguera Ribagorzana 
desde l a  p resa de Santa  Ana 
has ta  la  toma de cana les  en 

A l far rás  (ES091MSPF820)  

Moderado  S in  datos  No a lcanza e l  
buen es tado  2027  
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Pro yecto de P lan Hidrológico de la  Demarcación H idrográ f ica del  Ebro,  de tercer  c ic lo  (2022-2027)  

Masa de Agua  E .  Ecológico E .  Químico E .  Global  OM A  
Río Cinca des de e l  r ío  Clamor  

I I  Amarga has ta  e l  r ío  
A lcanadre (ES091MSPF869)  

Bueno  S in  datos  Bueno  2021  

Río  Cinca des de e l  r ío  
A lcanadre has ta  la  Clamor  
Amarga (ES091MSPF870)  

Bueno  S in  datos  Bueno  2021  

San Sa l vador  
(ES091MSPF1807)  Bueno  S in  datos  Bueno  2021  

Nota:  esca la de co lores de l  es tado ecológ ico,  qu ímico y g lobal :  muy bueno,  bueno,  
moderado,  def ic iente y malo/no alcanza el  buen estado  

Tabla 8.  Estado  de las  masas de agua superf ic ia l  de la  zona de estud io  según e l  proyecto de 
Plan Hidro lóg ico de l  Ebro 2022-2027 

Según e l proyecto de Plan Hidro lógico del  Ebro 2022-2027, e l  estado ecológico y 
químico de las masas de agua superf ic ia l  de la zona es e l  que se muestra en las 
s iguientes imágenes:  

 
Estado ecológico 

 
Estado químico 

Imagen 20 .  Estado ecológ ico y  químico de  las  masas de agua superf ic ia l  

A par t i r  de lo  expuesto, se determina los  s iguientes r íos  han empeorado en los  ú lt imos 
años, :  

-  r ío  Segre desde e l  r ío Sed hasta la  cola del Embalse de Ribarroja,  
-  r ío  Ésera desde la presa de Barasona y la  toma de la  centra l  de San José y del  
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Canal  de Aragón y Cata luña hasta la desembocadura del  Cinca, 
-  r ío  Cinca desde e l r ío  Sosa hasta e l  r ío  Clamor I ,  
-  r ío  Cinca desde e l r ío  Clamor I  de Forni l los hasta e l r ío  Clamor I I  Amarga,  
-  r ío  Cinca desde la Clamor Amarga hasta su desembocadura en e l r ío  Segre y  
-  r ío Noguera Ribagorzana desde la presa de Santa Ana hasta la  toma de canales 

en Alfarrás.   

Por otra par te, e l  embalse de Santa Ana, e l r ío Segre desde el  r ío Noguera Ribagorzana 
hasta e l r ío  Sed y e l r ío  Cinca desde e l r ío  Alcanadre hasta la Clamor Amarga mantienen 
e l mismo estado.  

El r ío  Noguera Ribagorzana desde la toma de canales  en Alfarrás hasta su 
desembocadura en e l r ío  Segre ( inc luye e l t ramo del r ío  Segre entre la conf luenc ia del 
r ío  Corp y del  Ribagorzana)  y e l r ío Cinca desde e l  r ío  Alcanadre hasta la Clamor 
Amarga,  han exper imentado una mejora en su estado. 

En e l  caso de la  Clamor  Amarga desde su nac imiento hasta su desembocadura en e l 
r ío  Cinca,  no había datos de su estado ecológico en e l  Plan Hidro lógico de segundo 
c ic lo,  por lo que no se puede saber s i  ha mejorado,  empeorado o t iene e l  mismo estado. 
Lo mismo ocurre con e l  es tado químico del  embalse de Barasona,  a l no haber  datos en 
e l PH de segundo c ic lo tampoco se puede saber  s i  ha var iado su estado. Por ú lt imo,  e l 
embalse de San Salvador  no estaba regis trado como masa de agua en e l  PH de segundo 
c ic lo, por tanto, tampoco se conoce s i  su estado ha var iado.  

A par t ir  de l  proyecto de Plan Hidro lógico del  Ebro 2022-2027,  se inc luye en las 
s iguientes tablas , información sobre a las  pres iones e impactos a las  que están 
sometidas las masas de agua superf ic ia l  de la zona de estudio.  

Respecto a las pres iones ident i f icadas en las masas de agua se s igue la cata logac ión 
de pres iones que s is tematiza la guía de report ing de la Comisión Europea de 2014.  La 
s istemat izac ión de presiones es la  que se expone a cont inuac ión: 

Puntuales  

1.1 Aguas res iduales u rbanas1.3 Plantas IED 

1.4 Plantas no IED 

1.6 Zonas para e l iminac ión de res iduos  

Difusas 

2.2 Agr icu l tu ra  

2.5 Suelos con contaminac ión /  Zonas industr ia les  abandonadas 

2.6 Vert idos no conectados a la  red de saneamiento 

2.10 Ot ras (cargas ganaderas)  

Extracc ión de agua/desviación de f lujo  

3.1 Agr icu l tu ra  

3.5 Generac ión h idroe léct r ica 

Alteración morfo lógica  

4.1 Al terac ión f ís ica de l  cauce/  lecho /  r ibera  /  márgenes 

4.1.5 Desconoc idas  
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4 .2  Presas,  azudes y d iques 

4.3 Al terac ión de l  rég imen h idro lóg ico  

4.3.1 Agr icu l tu ra  

4.3.3 Cent ra les  Hid roe léct r icas 

4.3.4 Abastec imiento públ ico de agua 

4.3.6 Otras  

Otras  

5.1 Espec ies a lóc tonas y enfe rmedades in t roduc idas 

7 Otras p res iones antropogénicas 
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Masa de Agua Presiones 
puntuales  

Presiones 
difusas 

Presiones por 
extracciones/  

desviación de  f lujo  

Presiones por 
al teración 

morfológica  
Otras 

presiones 

Clamor Amarga desde su 
nac imiento hasta su 

desembocadura en e l  r ío  
Cinca (ES091MSPF166)  

1 .1 2.2,  2 .10  3.1,  3 .5   5 .1 

Embalse de Santa Ana 
(ES091MSPF66)     4 .2 ,  4 .3 .1,  

4 .3 .3,  4 .3 .4  5.1 

Río Noguera Ribagorzana 
desde la  toma de canales 

en Al farrás hasta su 
desembocadura en e l  r ío  
Segre (ES091MSPF431)  

1 .1 2.2,  2 .10    5 .1 ,  7  

Río Segre desde e l  r ío  
Noguera Ribagorzana hasta 

e l  r ío  Sed  
(ES091MSPF432)  

1 .1 2.2,  2 .10   
4 .1 .5,  4 .3 .1 ,  
4 .3 .3,  4 .3 .4 ,  

4 .3 .6 
5.1,  7  

Río Segre desde e l  r ío  Sed 
hasta la  co la  de l  Embalse 

de Ribarro ja .  
(ES091MSPF433)  

 2 .2 ,  2 .10   
4 .1 .5,  4 .3 .1 ,  
4 .3 .3,  4 .3 .4 ,  

4 .3 .6 
5.1,  7  

Río Ésera desde la  presa 
de Barasona y la  toma de 
la  centra l  de San José y  

de l  Canal  de Aragón y 
Cata luña hasta la  

desembocadura de l  Cinca 
(ES091MSPF434)  

    5 .1  

Río Cinca  desde e l  r ío  
Sosa hasta e l  r ío  Clamor I  

(ES091MSPF437)  
1 .6 2.2,  2 .5 ,  

2 .6 ,  2 .10   4 .1 .5,  4 .3 .1 ,  
4 .3 .3,  4 .3 .4  5.1 

Río Cinca  desde e l  r ío  
Clamor I  de  Forn i l los  hasta 

e l  r ío  Clamor I I  Amarga 
(ES091MSPF438)  

1 .3 2.2,  2 .6 ,  
2 .10  4 .3 .1,  4 .3 .3 ,  

4 .3 .4 5.1 

Embalse de Barasona.  
(ES091MSPF56)     4 .2  5.1 

Río Cinca  desde la  Clamor 
Amarga hasta su 

desembocadura en e l  r ío  
Segre (ES091MSPF441)  

 2 .2 ,  2 .10   4 .1 .5 5.1,  7  

Río Noguera Ribagorzana 
desde la  presa de Santa  

Ana hasta la  toma de 
canales de Al far rás 
(ES091MSPF820)  

1 .4 2.2,  2 .10   4 .3 .1,  4 .3 .3 ,  
4 .3 .4 5.1 

Río Cinca  desde e l  r ío  
Clamor I I  Amarga  has ta  e l  

r ío  Alcanadre  
(ES091MSPF869)  

 2 .2 ,  2 .10   4 .1 .5,  4 .3 .1 ,  
4 .3 .3,  4 .3 .4  5.1 

Río Cinca  desde e l  r ío  
Alcanadre hasta la  Clamor 
Amarga (ES091MSPF870) 

 2 .2 ,  2 .10   4 .1 .5 5.1 

San Salvador  
(ES091MSPF1807)  1 .6 2.2,  2 .6   4 .2  

Tabla 9.  Pres iones sobre las  masas de agua superf ic ia l  de la  zona de  estud io  según e l  
proyecto de Plan Hidro lóg ico de l  Ebro 2022-2027 
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La Clamor,  e l  r ío  Segre,  e l  r ío  Cinca y e l  r ío  Noguera son las  masas de agua superf ic ia l  
que están somet idas a un mayor  número d iferente de pres iones, mientras  que los 
embalses de Santa Ana y de Barasona y e l  r ío Ésera sufren menos pres iones, 
espec ialmente e l r ío Ésera.
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Tabla 10.  Impactos sobre las  masas de agua superf ic ia l  de la  zona de  estud io  según e l  proyecto  de Plan Hidro lóg ico de l  Ebro 2022-2027 

EFI+:  e l  índ ice EFI+ (New European Fish Index ,  vers ión 2009) eva lúa e l  es tado de la  fauna p isc íco la  a  t ravés de d is t in tos  fac tores b ió t icos y ab ió t icos en 
func ión de dos t ipos de t ramos f luvia les ,  c ipr in íco las y sa lmoníco las (MITECO).  

IBMW P+: e l  índ ice IBMWP+ ( Iber ian Biomoni to r ing Work ing Par ty )  eva lúa e l  es tado  ecológ ico  a t ravés  de la  fauna  bentón ica de inver tebrados.  (MAGRAMA,  
2013).  

IPS:  e l  índ ice IPS ( Índ ice de Polusens ib i l idad Especí f ica)  es  un índ ice basado en la  abundanc ia de espec ies de d ia tomeas (Pujante e t  a l . ,  2015).  

Masa de Agua  Contaminaci
ón orgánica  

Contaminación 
por  nutr ientes  

Contaminación 
microbio lógica  

Contaminación 
química Ac id i f icación  

Al te raciones 
de hábi tat  por  

cambios 
h idrológicos  

Al te raciones 
de hábi tat  por  

cambios 
morfo lógicos 

inclu ida la  
conect iv idad  

Otro  t ipo de 
impacto  

Clamor  Amarga 
desde su 

nac im iento  has ta  
su desembocadura 

en e l  r ío  Cinca  
(ES091MSPF166)  

Impac to  
comprobado 

(Amonio) ,  
impac to  

comprobado 
( IPS)  

Impac to  
comprobado 

(PO 4 ) ,  impac to  
comprobado 

(NO 3 ) ,  impac to  
comprobado 

( IPS)  

 

Impac to  
comprobado 
(Mal  EQ por  
Clo rp i r i fos )  

 
Impac to  
probab le  

desconoc ido  
  

Embalse de Santa  
Ana.  

ES091MSPF66  
      

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  
Río  Noguera 

Ribagorzana desde 
la  toma de cana les  
en A l far rás  has ta  

su desembocadura 
en e l  r ío  Segre 

(ES091MSPF431)  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  
  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Río  Segre desde e l  
r ío  Noguera 

Ribagorzana has ta  
e l  r ío  Sed 

(ES091MSPF432)  

Impac to  
comprobado 

( IPS) ,  
impac to  

comprobado 
(EFI+)  

Impac to  
comprobado 

( IPS) ,  impac to  
comprobado 

(EFI+)  

   

Impac to  
comprobado 

(EFI+  y  
a l te rac ión de 

cauda les )  

Impac to  
comprobado 

(EFI+  y  
a l te rac ión 

mor fo log ica )  

Impac to  
comprobado 

(Espec ies  
a lóc tonas .  

EFI+)  

Río  Segre desde e l  
r ío  Sed  

has ta  la  co la  de l  
Embalse de 
Riba r ro j a .  

(ES091MSPF433)  

Impac to  
comprobado 

( IPS) ,  
impac to  

comprobado 
(EFI+)  

Impac to  
comprobado 

( IPS) ,  impac to  
comprobado 

(EFI+)  

 

Impac to  
comprobado 
(Mal  EQ por  

mercur io )  
 

Impac to  
comprobado 

(EFI+  y  
a l te rac ión de 

cauda les )  

Impac to  
comprobado 

(EFI+  y  
a l te rac ión 

mor fo lóg ica )  

Impac to  
comprobado 

(Espec ies  
a lóc tonas .  

EFI+)  

Río  Ésera  desde la  
presa de Barasona 

y  la  toma de l a  
cent ra l  de  San 

José y  de l  Canal  
de Aragón y  

Cata luña has ta  l a  
desembocadura de l  

C inca 
(ES091MSPF434)  

        

Río  Cinca des de e l  
r ío  Sosa has ta  e l  

r ío  Clamor  I  
(ES091MSPF437)  

Impac to  
comprobado 

( IPS) ,  
impac to  

comprobado 
(EFI+)  

Impac to  
comprobado 

( IPS) ,  impac to  
comprobado 

(EFI+)  

 

Impac to  
comprobado 
(Mal  EQ por  

mercur io )  
 

Impac to  
comprobado 

(EFI+  y  
a l te rac ión de 

cauda les )  

Impac to  
comprobado 

(EFI+  y  
a l te rac ión 

mor fo lóg ica )  

Impac to  
comprobado 

(Espec ies  
a lóc tonas .  

EFI+)  

Río  Cinca des de e l  
r ío  Clamor  I  de  

Forn i l los  has ta  e l  
r ío  Clamor  I I  

Amarga 
(ES091MSPF438)  

Impac to  
comprobado 

( IPS) ,  
impac to  

comprobado 
(EFI+)  

Impac to  
comprobado 

( IPS) ,  impac to  
comprobado 

(EFI+)  

 

Impac to  
comprobado 
(Mal  EQ por  

mercur io )  
 

Impac to  
comprobado 

(EFI+  y  
a l te rac ión de 

cauda les )  

 

Impac to  
comprobado 

(Espec ies  
a lóc tonas .  

EFI+)  

Embalse de 
Barasona.  

(ES091MSPF56)  
      

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  
Río  Cinca des de la  

Clamor  Amarga 
has ta  su 

desembocadura en 
e l  r ío  Segre 

(ES091MSPF441)  

Impac to  
comprobado 

(EFI+)  

Impac to  
comprobado 

(EFI+)  
    

Impac to  
comprobado 

(EFI+  y  
a l te rac ión 

mor fo lóg ica )  

Impac to  
comprobado 

(Espec ies  
a lóc tonas .  

EFI+)  

Río  Noguera 
Ribagorzana desde 
la  presa de Santa  
Ana has ta  l a  toma 

de cana les  de 
A l far rás  

(ES091MSPF820)  

Impac to  
comprobado 

( IBMW P) 

Impac to  
comprobado 

( IBMW P) 
   

Impac to  
comprobado 
( IBMW P+ y 

a l te rac ión de 
cauda les )  

  

Río  Cinca des de e l  
r ío  Clamor  Amarga 

I I  has ta  e l  r ío  
A lcanadre 

(ES091MSPF869)  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  
 

Impac to  
probab le  

desconoc ido  
 

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Río  Cinca des de e l  
r ío  A lcanadre 

has ta  la  Clamor  
Amarga 

(ES091MSPF870)  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  
 

Impac to  
probab le  

desconoc ido  
  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  

San Sa l vador  
(ES091MSPF1807)   

Impac to  
probab le  

desconoc ido  
 

Impac to  
probab le  

desconoc ido  
  

Impac to  
probab le  

desconoc ido  
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Las masas de agua que con diferenc ia t ienen mayores t ipos de impactos asoc iados son 
la Clamor Amarga, el  r ío Segre y e l  r ío Cinca, por la  pres ión por contaminación difusa y 
puntual de usos agr ícolas  y ganaderos,  por  extracc ión de agua superf ic ia l ,  por al terac ión 
morfológica debido a la exis tenc ia de azudes, canal izac iones, etc .  y por la presenc ia de 
espec ies invasoras. Los embalses de Santa Ana y Barasona tan solo t ienen impactos 
produc idos por al terac iones de hábi tat por cambios morfológicos inc lu ida la conect iv idad 
y ot ro t ipo de impactos. 

5.5.2. Masas de agua subterránea 

Var ias tomas se encuentran d ist r ibu idas coincid iendo con los acuíferos de L i tera Alta 
(ES091041) , Aluvia l del Cinca (ES091060) y Aluvia l del Bajo Segre (ES091061) . En las  
cercanías a estos acuí feros se encuentran numerosos manant iales . 

En a lgunas de las tomas donde se va a actuar,  la  vu lnerabi l idad del  acuífero a ser 
contaminado es moderada por  la  zona de la L itera Alta- ,  y muy baja en e l Aluvia l del  
Cinca-.  

  

Imagen 21 .  Vulnerabi l idad de l  acuí fero  

En la s iguiente tabla se muestra e l  estado de las  masas de agua subterránea de la  zona 
de estudio según e l  Plan Hidro lógico del  Ebro 2015-2021:  
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Plan Hidro lógico de la  Demarcación Hidrográf ica del  Ebro,  de segundo ciclo (2015-
2021)  

Código Nombre  Estado 
cuanti ta t ivo  Estado químico OMA 

ES091MSBT041 L i tera Al ta  Buen estado Buen estado 2021 
ES091MSBT060 Aluvia l  de l  Cinca  Buen estado  Buen estado 2021 

ES091MSBT061 Aluvia l  de l  Bajo 
Segre  Buen estado Mal  es tado  2021 

Nota: escala de co lores de l  es tado cuant i ta t i vo y  químico:  bueno y malo  

Tabla 11.  Estado  de las  masas de agua sub terráneas de la  zona de estud io  según e l  Plan 
Hidro lóg ico 2015-2021 

El estado cuant i ta t ivo y químico actual  de las masas de agua subterránea de la zona 
según e l  proyecto de Plan Hidro lógico del Ebro 2022-2027 se expone en la  s iguiente tabla:  

Proyecto de Plan Hidro lógico de la  Demarcación Hidrográf ica del  Ebro,  de tercer  ciclo 
(2022-2027)  

Código Nombre  Estado 
cuanti ta t ivo  Estado químico OMA 

ES091MSBT041 L i tera Al ta  Buen estado Buen estado 2021 
ES091MSBT060 Aluvia l  de l  Cinca  Buen estado Mal  es tado  2021 

ES091MSBT061 Aluvia l  de l  Bajo 
Segre  Buen estado Buen estado 2021 

Nota: escala de co lores de l  es tado cuant i ta t i vo y  químico:  bueno y malo  

Tabla 12.  Estado  de las  masas de agua sub terráneas de la  zona de estud io  según e l  proyecto de  
Plan Hidro lóg ico de l  Ebro 2022-2027 

El es tado químico del  Aluvia l del Cinca ha empeorado con los  años, s in embargo,  e l  estado 
químico del Aluvia l  del  Bajo Segre ha mejorado. 

En cuanto a las pres iones e impactos a las que están somet idas las masas de agua 
subterránea, en e l proyecto de Plan Hidro lógico 2022-2027 se indica lo s iguiente:  

Masa de Agua Presiones 
puntuales  

Presiones 
difusas 

Presiones por 
extracciones/  
desviación de  

f lujo  
Li tera Al ta  

(ES091MSBT041)  
1 .1,  1 .4 ,  1 .6  2 .1,  2 .2 ,  2 .4 ,  

2 .8 ,  2 .10  3.1,  3 .2 ,  3 .3  

Aluvia l  de l  Cinca 
(ES091MSBT060)  

1 .1,  1 .4 .  1 .5 ,  
1 .6 

2 .1,  2 .2 ,  2 .4 ,  
2 .5 ,  2 .8 ,  2 .10  3.1,  3 .2 ,  3 .3 ,  3 .7  

Aluvia l  de l  Bajo Segre 
(ES091MSBT061)  

1 .1,  1 .2 ,  1 .3 ,  
1 .4 ,  1 .6  

2 .1,  2 .2 ,  2 .4 ,  
2 .8 ,  2 .10  3.1,  3 .2 ,  3 .3 ,  3 .7  

Tabla 13.  Pres iones sobre las  masas de  agua subterránea de  la  zona de estud io  según e l  
proyecto de Plan Hidro lóg ico de l  Ebro 2022-2027 

Puntuales  
1.1 Aguas res iduales u rbanas  
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1 .2  Al i v iaderos  
1.3 Plantas IED 
1.4 Plantas no IED 
1.5 Suelos con contaminac ión /  Zonas industr ia les  abandonadas 
1.6 Zonas para e l iminac ión de res iduos  
 
Di fusas  
2.1 Escorrent ía  urbana  /  a lcantar i l lado 
2.2 Agr icu l tu ra  
2.4 Transporte  
2 .5 Suelos con contaminac ión /  Zonas industr ia les  abandonadas 
2.8 Miner ía  
2 .10 Ot ras (cargas ganaderas)  
 
Extracc ión de agua/desviación de f lujo  
3.1 Agr icu l tu ra  
3.2 Abastec imiento públ i co de agua 
3.3 Industr ia  
3 .7  Ot ras 

Las pres iones d ifusas son las  más abundantes en las  tres masas de agua,  seguido de las  
pres iones puntuales . L lama la atenc ión la pres ión d ifusa por suelos contaminados/zonas 
industr ia les abandonadas presente en e l Aluvial  del  Cinca. 
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Masa de Agua 
Descenso 

piezométrico 
por 

extracción 

Afección a 
ecosistemas 

terrestres  
dependientes  

del  agua 
subterránea 

Contaminación 
por nutr ientes  

Contaminación 
química  

Contaminación 
orgánica  

Intrus ión o 
contaminación 

sal ina  

Disminución de la  
cal idad del  agua 

superf ic ial  
asociada por 

impacto químico 
o cuanti tat ivo  

Li tera Al ta  
(ES091MSBT041)  

  Impacto probable 
de or igen agra r io      

A luvia l  de l  Cinca 
(ES091MSBT060)    

Impacto 
comprobado de 
or igen agrar io  

Impacto probable 
por  meta les 
(mercur io  y 
arsénico) ,  

h idrocarburos 
to ta les  de l  

pet ró leo,  COV 
(monoc lorobencen
o,  1 ,2-d ic loroetano 

y 1 ,1,2-
t r ic loroetano) ,  y 
c loruro de vin i lo  

   

A luvia l  de l  Bajo 
Segre 

(ES091MSBT061)  
  Impacto probable 

de or igen agra r io   
Impacto probable 
por  p laguic idas     

Tabla 14.  Impactos sobre las  masas de agua subterránea de  la  zona de estud io  según e l  proyecto de Plan Hidro lóg ico de l  Ebro 2022-2027 

COV: Compuestos orgánicos volát i les .  

La masa subterránea más afectada por impactos es Aluvia l de Cinca, que t iene impacto comprobado de or igen agrar io y 
contaminación química  probable por d ist intas sustanc ias  químicas.
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5.5.3. Zonas vulnerables a la contaminación por nit ratos 

La zona de estudio es  coincidente con var ias zonas vulnerables a la contaminación por 
n itratos de or igen agrícola (Plano 3.3) ,  es tas son:  

-  L i tera Alta.  Sinc l ina l  del Graus (ES24_E) : superf ic ie  calculada de 660,1 km2. 
-  Barranco de la Valcuerna.  Aluvial  del  Cinca (ES24_O):  superf ic ie  calculada de 

2.374,9 km 2. 
-  Barranco La Clamor Amarga (ES24_S): superf ic ie calculada de 555,7 km2. 
-  Anoia,  Conca de Barberà,  Garr igues,  Noguera,  Segarra,  Segr ià.  Ampl iac ión I  

(ES51_AREA6A):  superf ic ie calculada de 595,6 km 2. 
-  Anoia,  Conca de Barberà, Garr igues,  Noguera, Segarra,  Segr ià. Ampl iación I I  

(ES51_AREA6B):  superf ic ie calculada de 1.658,3 km 2. 

La Clamor Amarga es e l f lu jo de agua superf ic ia l  que drena la zona regable del Canal de 
Aragón y Cata luña, en concreto drena 53.000 ha de regadío,  que suponen e l 54 % de la  
superf ic ie  del  s istema del  Canal  de Aragón y Cata luña,  s iendo la superf ic ie  tota l  de su 
cuenca h idrográf ica de 77.635 ha.  Por  tanto,  se pueden considerar  los  datos de 
concentrac ión media de n i tratos  (NO3)  de la  Clamor Amarga en Zaidín, como 
representat ivos de la  zona de estudio, y hacer  e l seguimiento de la concentrac ión de 
n itratos en ese punto de contro l 1.   

Los datos se han obtenido de la red CEMAS (Contro l del Estado de las Masas de Agua 
Superf ic ia les).  La estac ión CEMAS de la Clamor Amarga es la  de Zaidín (código 0225).  
Las concentrac iones de NO3  osci lan entre <1-87,7 mg/ l .  La Clamor Amarga es un r ío de 
t ipo RT09 Ríos mineral izados de baja montaña mediterránea, la  concentración l ím ite entre 
las aguas en estado moderado y bueno en este t ipo de r íos  es  de 25 mg/ l  según el  Real  
Decreto 817/2015, de 11 de sept iembre,  por  e l  que se establecen los cr i ter ios  de 
seguimiento y evaluac ión del estado de las aguas superf ic ia les y las normas de cal idad 
ambiental .  Más del  91 % de los  valores regis trados en la  estac ión a lcanzan este l ím ite,  y 
más de un 27 % supera e l  l ím ite de 50 mg/ l  para aguas dest inadas a consumo humano 
establec ido por  e l Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero,  por  e l que se establecen los 
cr i ter ios  sanitar ios  de la  cal idad del  agua de consumo humano.  Por  lo expuesto se puede 
determinar que la  concentración de n itratos  en la  cuenca es a lta.  

La concentrac ión de amonio (NH4)  supera e l  l ím ite de 0,50 mg/ l  para aguas dest inadas a 
consumo humano del RD 140/2003 en e l 66 % de los  valores regis trados,  y más de un 60 
% de los  valores superan e l l ím ite de 0,6 mg/l  entre las aguas en estado moderado y 
bueno del  RD 817/2015.  

 

 

                                                      

 

1 http://www.datossuperficiales.chebro.es:81/WCASF/?punto=0225-FQ  

http://www.datossuperficiales.chebro.es:81/WCASF/?punto=0225-FQ
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5.5.4. Balance de entradas y sal idas de agua antes del  proyecto 

Las pérdidas tota les del  s istema se est iman como el vo lumen desembalsado menos e l 
serv ido por  tomas.  En la  s iguiente tabla se muestra e l balance anual  de pérdidas en los  
ú lt imos años:  

Año 
Volumen 

Pérdidas (hm3)  
2021 19 
2020 8 
2019 22 
2018 57 
2017 54 
2016 24 
2015 23 
2014 33 
2013 12 
2012 21 

Promedio 27,3 

Tabla 15.Est imac iones de pérd idas anuales  

La pérdida de caudales por  las  colas de los  canales  y acequias  que componen e l  s istema 
de r iego suponen un porcentaje s ignif icat ivo de las pérdidas totales . Dado que no ex is ten 
s istemas de aforo en d ichas colas, se desconoce e l vo lumen exacto que se p ierde por los 
f ina les  de cauce, pero en base a la exper iencia del personal de explotac ión del canal ,  se 
puede est imar dicho caudal en las  s iguientes c if ras:  

•  Pérd idas en canal pr incipal  y canal de Zaidín: 100 l /s  

•  Pérd idas en acequias:  60 l /s  

Estos valores, ex tendidos a los 225 días est imados de Campaña más los 16 días de 
abastec imientos, se traducen en un volumen anual  de 20,4 hm 3.  

A cont inuac ión, se ident i f ican las coordenadas de los f ina les  de acequia y los  desagües: 

 
FINALES DE ACEQUIA 

Acequia X Y 

Acequia de Alguaire   299.297,75       4.623.207,49  

Acequia de Almacelles   291.475,37       4.624.351,89  

Acequia de Alpicat   294.944,65       4.615.482,44  

Acequia de Soses   285.951,93       4.605.490,16  

Acequia de Monreal   275.873,44       4.608.766,01  

Canal Principal   279.174,38       4.589.990,98  

Acequia de La Magdalena   290.420,21       4.630.930,67  

Canal de Zaidín   276.452,99       4.609.699,34  

Acequia de Valcarca   271.392,82       4.632.923,85  
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FINALES DE ACEQUIA 

Acequia X Y 

Acequia de La Mola   287.911,76       4.627.316,00  

Acequia de Ripol   265.564,18       4.629.240,66  

Acequia de San Sebastián   268.221,09       4.643.536,37  

Acequia de Olriols   282.742,93       4.624.337,21  

Acequia de Valmanya   279.345,85       4.610.013,73  

Acequia de Esplús   271.706,34       4.621.883,02  

Tabla 16.  Coordenadas de los  f ina les de acequias asoc iados a l  proyecto. 

 
DESAGÜES 

X Y 

        270.970,47             4.651.798,90  

        276.770,48             4.642.124,79  

        288.336,43             4.637.148,80  

        296.843,53             4.634.711,79  

        298.016,80             4.623.834,87  

        280.513,42             4.639.676,95  

        273.053,92             4.644.842,75  

        286.244,58             4.637.674,75  

        281.796,75             4.598.328,49  

        279.492,32             4.629.821,04  

Tabla 17.  Coordenadas de los  desagües asoc iados a l  proyecto.  

En el Apéndice 1 del presente documento, se inc luye información más deta l lada sobre los  
f ina les  de acequias y canales  y e l balance de entradas y sal idas de agua asoc iado a l  
proyecto.  

5.6.  SUELO 

Los suelos t ienen e l pr incipal va lor de a lbergar  y generar v ida, y en e l caso del regadío 
como act iv idad product iva, que esa v ida sea la de los cul t ivos. Sus caracterís t icas deben 
mantener su capacidad para retener  el  agua y adminis trar  los nutr ientes,  para que las 
p lantas puedan tomarlos y terminar su c ic lo,  tanto de los cult ivos como de la vegetac ión 
natura l  del entorno.  

La Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cata luña cuenta actualmente con 
103.749 ha de regadío. La s iguiente imagen muestra la d istr ibuc ión los cul t ivos y t ipos de 
ocupac ión dentro de la comunidad:  
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 Imagen 22.  Mapa de cu l t ivos 

Desde el  año 2019, la  Comunidad General de Regantes del Canal de Aragón y Cata luña 
está desarrol lando e l  Proyecto de Cooperación “Balances de Ferti l ización en la Zona 
Regable del  Canal  de Aragón y Cataluña” ( “Fer t iCAC”) enmarcado en el  Programa de 
Desarro l lo  Rural  para Aragón 2014-2020.   

Este proyecto pretende real izar una gest ión ef ic iente del ni trógeno en fer t i l izac ión,  
buscando un balance entre las demandas de Ni trógeno y capacidad de producc ión en las 
explotac iones ganaderas de la zona.  

Como par te de la  pr imera fase de este proyecto, la Comunidad def ine de forma mensual  
e l índice de vegetac ión de d iferenc ia normalizada (NDVI).   Este índice es usado para 
est imar la cant idad, ca l idad y desarro l lo de la vegetac ión. El s iguiente mapa muestra los 
resul tados obtenidos en agosto de 2021:  

https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
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Imagen 23 .  NDVI  

5.7.  FLOR A Y VEGETACI ÓN 

La vegetac ión del área de estudio es  predominantemente mediter ránea,  correspondiendo 
la vegetac ión potenc ia l a carrascales y p inares de p ino carrasco. En algunas zonas de 
sombra de las s ierras y barrancos, la vegetación p ierde parc ia lmente este carácter 
mediterráneo, abundando en estos  casos e l  quej igal con boj .  

La vegetac ión es uno de los  aspectos más importantes a tratar  en todos los  es tudios del  
medio f ís ico, destacando además la importancia de la misma, por su relac ión con el res to 
de componentes biót icos y abiót icos del  medio que la rodea. La vegetación natura l v iene 
sufr iendo desde hace t iempo una ser ie de agres iones de or igen antrópico que hacen que 
en la  actual idad haya zonas severamente afectadas por  es te aspecto.  

Con la Ley 42/2007, de 13 de d ic iembre, del  Patr imonio Natura l y de la Biodivers idad se 
instauró e l  pr inc ip io de la  preservac ión de la d ivers idad bio lógica y genét ica, de las 
poblaciones y de las  espec ies.  Una de las  f ina l idades más impor tantes de d icha Ley es 
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detener e l r i tmo actual  de pérd ida de d ivers idad bio lógica,  y en este contexto indica en su 
art ícu lo 52.1 que para garant izar la conservac ión de la b iodivers idad que vive en estado 
s i lvestre,  la  Administ rac ión General del  Estado y las comunidades autónomas,  en e l 
ámbito de sus respect ivas competenc ias  deberán establecer  regímenes específ icos de 
protección para aquel las espec ies s i lvestres  cuya s i tuac ión así  lo  requiera. No obstante, 
además de las  ac tuac iones de conservación que real icen las  c i tadas adminis traciones 
públ icas, para a lcanzar dicha f ina l idad, la  Ley 42/2007, en su art ículo 56 crea, con 
carácter bás ico, e l L is tado de Espec ies Si lvestres en Régimen de Protecc ión Espec ia l y,  
en e l  ar t ícu lo 58,  en e l  seno del  Lis tado,  crea e l  Catá logo Español de Espec ies  
Amenazadas.  Poster iormente e l  R.D. 1015/2013, de 20 de d ic iembre,  modif ica los  anexos 
I ,  I I  y V de la  Ley 42/2007,  de 13 de d ic iembre,  del  Patr imonio Natura l  y de la 
Biodivers idad.  

Las normat ivas europeas, es tatal  y autonómica establecen d ist in tas categorías de 
amenaza,  como son Ext intas  (EX), En Pel igro de Ext inc ión (EN),  Vulnerable (VU),  y las  
espec ies que no encontrándose en n inguna de las  categorías anter iores es tán somet idas 
a un Régimen de Protecc ión Espec ia l  (especies inclu idas en e l  LISTADO). 

5.7.1. Vegetación en la zona de estudio 

En las  zonas sal inas asoc iadas a la  ac t iv idad agrícola se desarro l lan comunidades más 
específ icas como carr iza les  y formaciones de Pucc inel l ia  d istans  y Polypogon mar it imus,  
que res is ten muy b ien la sal in idad .  

Por otra parte, en las r iberas de los  r íos y suelos con capa f reát ica elevada se as ientan 
tamar ices, o lmedas,  choperas, f resnedas, saucedas y bosques mixtos .  

En la Comarca de La L itera,  en la  que se ubica la mayor parte del  proyecto, la vegetac ión 
potenc ia l es tá const i tu ida por e l carrascal y p ino carrasco, con quej igares con boj  en las 
vert ientes más húmedas (Comarca de La L i tera).  La zona sur  de la  comarca se caracter iza 
por  una dominancia del  uso agr ícola de regadío,  con cul t ivos de árboles  f ruta les y 
hor tal izas, dejando poco espac io a la  vegetación natura l.  La zona norte se caracter iza por  
la presencia de enc inares, a lcornocales , acebuchares, enebrales,  etc .  En las r iberas de 
los r íos y suelos con capa f reát ica e levada se as ientan tamarices, olmedas, choperas, 
f resnedas,  saucedas y bosques mix tos (Gobierno de Aragón, 2010a).  

En la Comarca del  Bajo Cinca la d isponibi l idad hídr ica y la  presenc ia de d iversos 
mater ia les l i to lógicos,  suelos y unidades geomorfo lógicas propic ian la coex is tenc ia de 
estepas y ra los matorra les  junto a p inares medi ter ráneos y bosques de r ibera (Comarca 
del  Bajo Cinca) .  Dominan las  espec ies  medi terráneas como la coscoja y e l  p ino carrasco,  
junto a el las aparecen gramíneas. En los p inares aparecen endemismos como la 
umbelí fera (Ferula Ioscos i i) ,  la menuda (Valer ianel la mul t identata)  o el asprón (Boleum 
asperum) .  A lo largo de los ejes f luvia les se ext ienden las formaciones vegeta les de r ibera. 
En las  aguas remansadas, destaca la presenc ia de grandes poblac iones de plantas 
acuát icas (Myr iophy l lum spícatum ,  Potamogeton pect inatus  y P. cr ispus )  y comunidades 
de lentejas  de agua.  En los  sustratos l imosos, permanentemente encharcados, se 
desarro l lan los  car r iza les , y en el  cauce se insta lan las  saucedas,  y también aparecen 
tamar iza les y a lamedas (Gobierno de Aragón, 2010b) .  

En la  Comarca del  Segr ià,  la  vegetac ión potenc ia l según e l  Mapa de vegetac ión de 
Cata luña a escala 1:50.000 está const i tu ida pr inc ipalmente por e l carrascal ,  la coscoja y 
e l espino, con p ino car rasco en las zonas meridionales . Se trata de una comarca agrícola 



 
  
 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 
ANEJ O nº 15.- DOCUMENTO AMBIENTAL 
 

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.63 

 

con una impor tante presenc ia de cul t ivos de regadío.  

En cuanto a las formaciones arboladas se ha consultado la car tograf ía del Mapa Foresta l  
de España (MFE) de máxima actual idad.  En el  área de estudio en la provinc ia de Huesca 
se encuentran enc inares de Quercus i lex ,  p inares de p ino carrasco (Pinus halepens is ) ,  
bosques mixtos  de f rondosas autóctonas con Quercus i lex y O lea europaea ,  bosques 
mixtos de f rondosas autóctonas con Quercus i lex  y Juniperus oxycedrus  y bosques de 
r ibera de Populus n igra  y Populus a lba ,  en la provinc ia de L leida se encuentran p inares 
de pino carrasco (Pinus halepens is ) ,  enc inares de Quercus i lex  y bosques de r ibera con 
Populus n igra y Populus a lba .  

5.7.2. Hábitats de Interés Comunitario  

A cont inuación,  se aporta un l is tado de los  Hábi tats  Natura les  de Interés Comuni tar io  (Ley 
42/2007, de 13 de d ic iembre, del  Patr imonio Natural  y de la Biodivers idad) que se 
encuentran cartograf iados en las zonas donde se propone actuar .  Para e l lo  se ha 
consultado la car tograf ía d isponib le en e l  Min ister io  para la Trans ic ión Ecológica y e l Reto 
Demográf ico (MITERD) (Hábi tats  de Interés Comunitar io  del Anexo I  de la  Direct iva 
92/43/CEE).  

 Hábitat  Descr ipc ión  
1 1430 Matorra les halo-n i tróf i los (Pegano-Salsoletea)  
2  1520 *  Vegetac ión gips ícola ibér ica (Gypsophi leta l ia)  
3  5210 Matorra les arborescentes de Juniperus  spp.  
4 6220 *  Zonas subestépicas de gramíneas y anuales  del Thero-Brachypodietea  
5  9240 Robledales  ibér icos de Quercus faginea y Quercus canar iens is  

6 92D0 Galer ías y matorra les r ibereños termomediterráneos (Ner io-  
Tamar icetea y Secur inegion t inc tor iae)  

7  9340 Encinares de Quercus i lex  y Quercus rotundi fo l ia  

Nota:  El  s igno “ *”  s ign i f i ca:  t ipos de hábi ta ts  p r ior i tar ios .  

Tabla 18.  Hábi ta ts  de In terés Comuni ta r io  presentes en la  zona de actuac ión 

La ubicac ión de estos hábitats se muestra en e l Plano 3.5  de es te Documento.  

A cont inuac ión, se def inen brevemente cada uno de estos hábitats según las F ichas:  
Bases ecológicas pre l im inares para la  conservac ión de los  t ipos de hábitat  de in terés 
comunitar io  en España:  

1430 Matorra les  halo-n itróf i los (Pegano-Salsoletea)  

Este hábitat  se compone de matorrales  estepar ios  con preferenc ia por  suelos con sales,  
a veces margas yesíferas,  en medios con a lguna a lterac ión antrópica o zoógena 
(n itrof i l ia) .  Entre la  fauna,  destacan a lgunos insectos asoc iados a la  f lora es tepar ia re l ic ta 
(por e jemplo,  dípteros e h imenópteros agal l ígenos) y de semejante importancia 
b iogeográf ica.  

El hábi tat const i tuye un refugio de b iodivers idad que acoge a espec ies vegetales  raras, 
numerosas espec ies de aves estepar ias que usan estas comunidades como área de 
n id i f icac ión, y es un impor tante refugio de la herpetofauna. También hay gran abundanc ia 
de entomofauna l igada a es tos  ambientes con buenos e jemplos de d isyunc iones 
estepar ias.  Su ex istencia regula e l c ic lo de nutr ientes  del ecos is tema, e l imina y  rec ic la 
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res iduos vert idos al  medio y  permite la conservac ión de un t ipo de comunidades estepar ias 
de espec ia l  in terés, que permiten la enseñanza y e l es tudio c ientí f ico.  

Desde una perspect iva g lobal ,  el  hábi tat no se ve amenazado. Los fac tores que puedan 
incid ir  sobre él  son numerosos por  e l  t ipo de b iot ipos que coloniza. Generalmente las  
zonas ár idas son las  más amenazadas porque raramente se comprende su valor .  No 
obstante, este t ipo de comunidades están muy bien representadas,  y excepto los  casos 
par t icu lares de las  comunidades dominadas por  Krascheninnikov ia ceratoides y 
Commicarpus af r icanus, que sí  es tarían en r iesgo (re lat ivo y s iempre v iéndolo desde la 
perspect iva de in tentar conservar todas sus poblaciones para mantener la mayor 
var iabi l idad ecosis témica posib le) ,  las  demás comunidades apenas s i se ven amenazadas. 

 
Imagen 24 .  Presenc ia de l  HIC 1430 Mator ra les  ha lo-n i t ró f i los  (Pegano-Salso le tea)  en la  zona de 

estud io  

1520* Vegetac ión gips ícola ibér ica (Gypsophi le tal ia)  

Este hábi tat está const i tuido por formaciones arbust ivas de baja cober tura sobre yesos y 
en las que son s iempre abundantes los  g ipsóf i tos , es  dec ir ,  p lantas que exc lus ivamente 
crecen sobre suelos  dominados por yesos.   

La vegetac ión ibér ica t íp ica de yesos (g ips ícola)  se compone de matorra les  y tomi l lares 
dominados por una gran cant idad de espec ies  leñosas, de por te medio o bajo, casi  s iempre 
endémicas de determinadas regiones peninsulares o de la  Península en su conjunto.  

Entre las espec ies  faunís t icas, destacan a lgunos e lementos de las  comunidades de aves 
estepar ias,  a veces adyacentes, además de otros vertebrados de espac ios abier tos , como 
la l iebre ibér ica (Lepus granatens is)  o e l  conejo (Orycto lagus cuniculus) .  



 
  
 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 
ANEJ O nº 15.- DOCUMENTO AMBIENTAL 
 

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.65 

 

Estos yesares presentan un enorme valor  paisaj íst ico y  c ient í f ico. Sin embargo,  no hay 
estudios deta l lados que cuant i f iquen e l va lor  de los  recursos bio lógicos que aparecen,  n i 
de los  serv ic ios  ecos is témicos que ofrecen.   

La presenc ia de este t ipo de vegetac ión v iene condic ionada por dos factores que deben 
operar de forma s imultánea:  la  presencia de suelos con yesos y  escasas prec ip itac iones. 

Un aumento de la  sequía como consecuencia del ca lentamiento g lobal,  ta l  como predicen 
la mayor  par te de los  modelos actuales,  podría hacer suscept ible de ocupación por este 
t ipo de hábi tat de a lgunas zonas de yesos en e l Sis tema Ibér ico,  en Pir ineos o inc luso en 
la Cordi l lera Cantábr ica.  

Datos pre l iminares señalan que la super f ic ie ocupada por este t ipo de hábi tat está 
exper imentando un profundo dec l ive.  

Las razones inc luyen:   

-  La negat iva inc idenc ia de la concentrac ión parcelar ia,  como denota la destrucc ión 
asoc iada a l aumento del tamaño medio de las parcelas cul t ivadas y , en segundo lugar ,  
los pern ic iosos efectos de la PAC (Polí t ica Agrar ia Común) que ha permit ido la  
roturac ión de terrenos marginales  de muy baja product iv idad.  

-  La forestac ión de t ier ras agrícolas marginales,  como consecuencia de e l lo  se han 
forestado extensas zonas de yesos.  

-  Las canteras de yesos.  Este problema es especia lmente acuciante en a lgunos 
af loramientos masivos de yesos del  sureste peninsular.  

-  La pérdida de estos  t ipos de hábitat  por  pura d inámica y suces ión natura l.  

La capac idad de recuperac ión del s is tema tras perturbac iones es en general buena.  
Normalmente la recuperac ión de la costra f ís ica es  muy rápida y sobre e l la la insta lac ión 
de g ipsóf i tos general is tas , como Gypsophi la struth ium o Helianthemum squamatum, es 
muy rápida;  s in embargo,  a lgunas de las  espec ies  estenócoras t ienen enormes d i f icu ltades 
y, en muchos casos, senc i l lamente no son capaces de recuperarse. 
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Imagen 25 .  Presenc ia de l  HIC 1520* Vegetac ión  g ips íco la  ibér ica (Gypsophi le ta l ia)  en la  zona  

de estud io  

5210 Matorra les  arborescentes de Juniperus  spp.  

Se trata de formaciones de sust i tuc ión de bosques naturales  de d ist into t ipo,  ac tuando 
generalmente como etapa preforestal  arbust iva,  aunque a veces son comunidades 
permanentes en condic iones ambienta les desfavorables  (s i tuac iones rocosas, secas,  
etc .) ,  que impiden la  evoluc ión hac ia e l bosque. 

Son formaciones abier tas  en las  que dominan grandes ejemplares arbust ivos de Juniperus.  
Los espac ios  entre los indiv iduos de Juniperus están ocupados por  el  matorra l  bajo de 
sust i tuc ión de los  bosques predominantes en cada terr i tor io o por past iza les.  

Dependiendo del  sustrato,  de la a lt i tud y de la zona b iogeográf ica,  son acompañados por  
formac iones de leguminosas y labiadas,  coscojares,  brezales,  jara les  y  matorra les de 
c istáceas, etc.  

La composic ión f lor ís t ica de los  matorra les arborescentes de Juniperus es d if íc i l  de 
caracter izar ,  ya que su acervo f lor íst ico es  bastante independiente del sabinar  o enebral,  
y  var ía grandemente en func ión de la  vegetación propia de cada terr i tor io.  
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En cuanto a espec ies animales, además de la presenc ia de zorros  y garduñas,  e inc luso 
lobos,  que comen eventualmente arcést idas de sabinas y  enebros,  es  cr í t ica la  presenc ia 
de di ferentes espec ies de aves,  pr inc ipalmente zorzales  y mir los, que d ispersan sus 
semi l las y  son un factor c lave en la regenerac ión de los sabinares a lbares.  

Los matorra les arborescentes de Juniperus poseen un valor estét ico, paisajís t ico y 
ecológico indiscut ib le.   

Esto redunda s in duda en numerosos benef ic ios indirectos para la soc iedad, pero también 
en una fuente di rec ta de ingresos para los habi tantes del  medio rura l en forma de tur ismo 
ecológico. Además,  presentan una act iv idad económica marginal como zonas de ramoneo 
para ganadería.  

Son frecuentes,  no obstante, perturbac iones a n ive l  paisajís t ico debidas a la urbanización 
y asfa lt izac ión del terr i tor io,  espec ia lmente en las zonas costeras levant inas.  También es 
frecuente la a lterac ión de estos t ipos de hábitat por la  construcc ión de p istas  de esquí  y 
de v ías  de comunicac ión.  Los sabinares y  enebrales  han conviv ido largos períodos junto 
con explotac iones agr íco las  de montaña de baja in tens idad,  y hoy en día, los  sabinares 
próx imos a ant iguas zonas agr ícolas ,  co lonizan las  mismas con faci l idad,  incrementando 
así  la  dens idad y  ex tens ión de a lgunas poblac iones.  

Por otro lado,  ta l  y  como indica e l Panel Intergubernamental  para e l Cambio Climát ico 
indica ( IPCC 2001)  durante los ú lt imos c ien años se ha reduc ido la precip itac ión en un 
30% y la temperatura ha exper imentado un incremento de 0,8ºC,  las consecuenc ias a 
largo plazo para los  enebrales  y  sabinares pueden ser  dramát icas,  aumentando la 
competenc ia con especies vec inas que aumentaran su l ími te a lt i tud inal  de d is tr ibuc ión,  
reduc iendo la d isponibi l idad de nutr ientes y agua para los Juniperus y l imitando 
gravemente e l  rec lutamiento poblac ional  (Garc ía et  a l. ,  1999;  García et  al . ,  2000; 
Montes inos, 2007) .  

Por  todo e l lo ,  y  pese a que actualmente los  sabinares y  enebrales ibér icos presentan un 
estado favorable,  e incluso en a lgunas áreas se encuentran en expans ión,  en el  medio y 
largo p lazo se prevén malas perspect ivas de conservac ión para todas las regiones 
b iogeográf icas, aunque quizá a lgo más opt imis tas para la región At lánt ica, 
correspondiente a las poblaciones de mayor  prec ip itac ión. 
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Imagen 26 .  Presenc ia de l  HIC 5210 Mator ra les  arborescentes de Juniperus spp.  en la  zona de  

estud io  

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del  Thero-Brachypodietea  

Se trata de past iza les  xerofí t icos  medi ter ráneos, generalmente abier tos ,  dominados por 
gramíneas v ivaces y anuales,  entre las cuales se desarro l lan otros  teróf i tos , 
hemicr iptóf i tos  y  especialmente geóf i tos,  donde a lbergan una e levada d ivers idad.  Crecen 
en general  sobre sustratos calcáreos medianamente profundos e incluso superf ic ia lmente 
cascajosos,  como mucho con h idromor fía muy temporal .  

No ex is te una fauna propia de este t ipo de hábitat,  s ino que es compar t ida con las 
formaciones con las  que coex is ten.  La fauna más representat iva de los  prados secos es 
inver tebrada, abundan insectos f i tófagos,  como or tópteros, co leópteros, hormigas 
granívoras, o lepidópteros espec ial izados en e l  consumo de gramíneas en su fase larvar ia, 
como var ios  sat ír idos,  hespér idos, noctu idos,  etc.  Las orquídeas han coevoluc ionado con 
a lgunos insectos (sobre todo h imenópteros) hasta e l punto de poseer pol inizadores 
exc lus ivos para a lgunas espec ies. Las aves y ot ros  grupos fauníst icos que habi tan en los 
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bosques adyacentes suelen v is i tar  es tos  pastos como lugar  de a l imentación adic ional .  

De acuerdo con los subt ipos establec idos en e l t ipo de hábi tat 6220,  és te código presenta 
en conjunto valores c ientí f icos , ecológicos, paisajís t icos, soc ia les  y económicos,  de los  
cuales son necesar ios  destacar los s iguientes: 

-  Past iza les  de teróf i tos  o anuales 

Los past iza les de las dehesas, además de sus t ipos de hábitat y especies de 
impor tanc ia europea y  sus valores económicos y  soc ia les , apor tan a la  soc iedad una 
ser ie de benef ic ios  o serv ic ios :  reducc ión del r iesgo de grandes incendios  asociados 
con el  entorno foresta l,  la  conservac ión de suelos y  de recursos hídr icos, prevenc ión  
de desert izac ión en zonas de r iesgo,  recursos para e l oc io y  e l tur ismo de natura leza,  
fuente de a l imentos de cal idad, conservac ión de patr imonio agro-cultural  (pastoreo,  
trashumancia, etc .)  (San Miguel,  1994; Olea & San Miguel,  2006; WWF/ADENA, 2006).  

-  Past iza les  perennes de gramíneas a ltas 

Este t ipo de hábi tat contr ibuye, sobre todo, a la estabi l izac ión del ecos istema, mientras 
que con su mantenimiento ofrece protecc ión y a lbergue a la d ivers idad de espec ies  de 
f lora y fauna y además presenta un valor  paisajís t ico sobresal iente que forma parte de 
la ident idad cul tura l  mediterránea y  provee de espac ios  para su uso recreat ivo y 
tur íst ico potenc ia l,  el  cual  favorece, s in duda,  a l  desarrol lo sostenible de la región.  

Se reconoce que e l condic ionante más l imitante para e l desarro l lo  de la  vegetac ión 
mediterránea es la  d isponibi l idad de agua,  es ta vegetación soporta una época seca 
cuando la evapotranspiración potenc ia l (ETP) es muy al ta, mientras las l luv ias invernales 
presentan temperaturas,  frecuentemente, subópt imas para e l crec imiento de la  p lanta 
(Aschmann, 1973) .  

Las pres iones y amenazas actuales  que presentan están re lac ionadas con e l  cambio del 
uso pascícola,  puesto que, algunas comunidades vegetales son mantenidas por e l  hombre 
o por e l  ganado,  también in f luye e l  pastoreo y  p isoteo de los  animales, la var iac ión 
estac ional de los regimenes de prec ip itac iones (espec ia lmente que afec tan a comunidades 
anuales)  y  además de todas aquel las  consecuenc ias que pueden conl levar estas acciones 
(por e jemplo, cambios en la compos ic ión f lor ís t ica, nutr ic ión del suelo,  in troducc ión de 
espec ies n itróf i las,  etc .) .  

De acuerdo con e l grado de desarro l lo urbano y abandono de los  campos, las perspect ivas 
de futuro no son muy favorables  para este t ipo de hábi tat.  La inc idenc ia de estos fac tores 
está determinando la merma de las  comunidades vegeta les , reducc ión de su área y 
reemplazo por  otras  comunidades vegeta les,  pr inc ipalmente leñosas que reducen la 
b iodivers idad.  Por otro lado,  los  factores ambientales , tales  como la escasez de las 
prec ip itac iones otoñales,  también pueden inf lu ir  en el  crec imiento y desarro l lo  de las  
espec ies caracterís t icas de estas comunidades (por  ejemplo, past iza les  anuales).  



 
 

 

 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 
ANEJ O nº 15.- DOCUMENTO AMBIENTAL 
 

Pág.70 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería 
 

 
Imagen 27 .  Presenc ia de l  HIC 6220* Zonas subestép icas de gramíneas y  anuales de l  Thero-

Brachypodietea en la  zona de estud io  

9240 Robledales ibér icos de Quercus faginea  y Quercus canar iens is  

Se tratan de bosques dominados por  Quercus faginea,  Quercus canar iens is  o Quercus 
afares. Las formaciones húmedas del suroeste ibér ico (41.772 y 41.773) son t ipos de 
bosques de carácter  s ingular en Europa y  de gran impor tanc ia b io lógica.  

La fauna de los quej igares es parec ida a la  de otros bosques medi terráneos, por  e jemplo, 
a la de los bosques escleróf i los  (enc inares y  a lcornocales) .  

Los pr incipales  aprovechamientos foresta les  de este t ipo de hábitat  son:  e l  ecotur ismo,  la 
caza, la ganader ía y la extracc ión del corcho de los a lcornoques (en los  casos en los  que 
esta espec ie compar te dosel  con e l  quej igo).  

Para garant izar que e l t ipo de hábi tat se mantenga en un estado de conservac ión 
favorable,  son imprescindib les  una ser ie de requer imientos (b iót icos y abiót icos)  que 
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permitan tanto la presenc ia como el mantenimiento de sus e lementos const i tuyentes, es  
dec ir ,  de las masas de quej igar así  como de sus espec ies asociadas. 

Los incendios, las práct icas foresta les, la herb ivor ía y e l cambio c l imático (d isminuc ión 
de prec ip i tac ión) const i tuyen las pr inc ipales fuentes de amenaza para las  formaciones de 
quej igar .  

 
Imagen 28 .  Presenc ia de l  HIC 9240 Robledales ibér icos de Quercus fag inea y  Quercus 

canar iens is  en la  zona de estud io  

92D0 Galer ías y matorra les  r ibereños termomediterráneos (Ner io-Tamar icetea  y 
Secur inegion t inctor iae)  

Son formaciones vegeta les  que habi tan cursos de agua de caudal  escaso, intermitente e 
ir regular,  propio de c l imas cál idos y térmicos con fuerte evaporación, aunque a lgunas 
bordean cauces de caudal permanente en c l imas más húmedos, en condic iones 
microc l imát icas par t icu lares.  

Algunos de los  bienes que este t ipo de hábitat  proporciona son: 

•  Comunidades vegetales s ingulares en ambientes medi ter ráneos;  su máx ima 
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act iv idad se centra en los meses est iva les , en los  que e l res to de la vegetac ión se 
encuentra en per iodo de mínima act iv idad.  Desde e l punto de v is ta f is iognómico 
son muy conspicuas, sobre todo durante e l verano.   

•  Refugio de numerosas especies  animales part icu lares de estos ambientes.  

•  Generan mater ia orgánica que a l imenta e l s is tema r ipar io,  permit iendo el 
mantenimiento del ecosistema f luv ial .  

•  Algunas espec ies  como Flueggea t inc tor ia  (endémica de la  Península Ibér ica)  y 
Prunus lus itanica (restos  de una ant igua vegetac ión subtropical)  son raras y 
deberían estar  su jetas  a espec ia les medidas de protecc ión.  

La pres ión fundamental que marca e l  es tado de conservac ión de todos los subt ipos es e l 
hecho de estar estrechamente unidos a uno de los recursos más impor tante y l imitante en 
nuestros ecos istemas,  e l agua, super f ic ia l  o freát ica, a menudo sobreexplotada en las 
zonas donde es muy escasa (der ivac iones y extracc iones ya desde las cabeceras, con la 
cons iguiente d isminuc ión y/o regulac ión de los caudales ,  o inc luso la  tota l supres ión del  
agua superf ic ia l) .  Secundar iamente,  esto hace que,  con frecuenc ia,  las  or i l las  o inc luso 
los propios lechos de cursos s in agua super f ic ia l  sean ocupados por cult ivos.  

 
Imagen 29 .  Presenc ia de l  HIC 92D0 Galer ías  y  mator ra les  r ibe reños termomedi ter ráneos (Ner io-

Tamar icetea y  Secur inegion t inc tor iae)  en la  zona de estud io  
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9340 Enc inares de Quercus i lex  y Quercus rotundi fo l ia  

Se tratan de bosques dominados por  Quercus i lex  o Q. rotundifo l ia ,  f recuente,  aunque no 
necesar iamente,  ca lc ícolas .  

Son los bosques dominantes de la Iber ia medi terránea presentes en cas i toda la Península 
y en Baleares. Aparecen también de manera local izada, en la Iber ia húmeda del norte y 
en el  sureste semiár ido (Blanco et a l. ,  1997,  Ferreras, 1987,  Rivas-Mart ínez,  1987).  

Algunas de las  ut i l idades de estos bosques son: 

•  Fi jación de carbono.   •  Usos educat ivos.  
•  Mantenimiento de b iodivers idad.  •  Valor  c ient í f ico.  
•  Regulac ión del  c ic lo hídr ico.  •  Leñas.  
•  Contro l de la eros ión.  •  Hongos.  
•  Usos recreat ivos ( inc luyendo la 

caza) .  
•  Plantas medic inales,  aromát icas y  

cul inar ias .  
•  Paisaje.   

Muchos enc inares españoles, como el resto de formaciones arbóreas y arbust ivas 
mediterráneas, es tán sometidos a incendios  de or igen antrópico. En a lgunos casos, los 
incendios foresta les pueden inducir  la ex tensión de los enc inares.  Es e l caso de p inares 
de d iversas espec ies de p inos que l levan a menudo enc inas en e l sotobosque o en e l 
estrato arbóreo. Mientras  que la regenerac ión de la  enc ina tras  el  incendio está 
práct icamente asegurada, no sucede lo mismo con la de los p inos.  El fuego puede así 
transformar p inares mixtos  con enc ina o p inares con sotobosque de enc ina en enc inares. 
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Imagen 30 .  Presenc ia de l  HIC 9340 Enc inares de Quercus i lex  y  Quercus ro tundi fo l ia  en la  zona  

de estud io  

5.8.  FAUN A 

La Direct iva Aves establec ió por  pr imera vez un régimen general para la  protecc ión de 
todas las espec ies de aves que viven de forma natura l en estado salvaje en e l terr i tor io  
de la Unión. Reconoció asimismo que las  aves s i lvestres, que comprenden un gran número 
de aves migrator ias , const i tuyen un patr imonio común a los Estados miembros de la UE y 
que para que su conservac ión sea ef icaz,  es  necesar ia una cooperación a escala mundia l .  

Según esta nueva Direct iva,  los  Estados miembros de la  Unión Europea (UE) deben 
adoptar  medidas para garant izar  la  conservación y regular  la explotac ión de las aves que 
v iven de forma natura l  en estado salvaje en e l terr i tor io  europeo,  para mantener o adaptar 
su poblac ión a nive les sat is fac tor ios . En este sent ido, la desapar ic ión de los  hábitats o 
su deter ioro representa una amenaza para la conservac ión de las  aves s i lvestres.  Por 
e l lo ,  es esenc ia l proteger los.  

Para preservar ,  mantener o reestablecer los b iotopos y los hábitats de las aves, los  
Estados deben des ignar zonas de protección, mantener y ordenar los hábitats de acuerdo 
con los imperat ivos ecológicos y res tablecer los b iotopos destru idos y crear otros nuevos. 
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La Ley 42/2007, de 13 de d ic iembre crea,  con carácter  bás ico,  e l Lis tado de Espec ies 
Si lvestres en régimen de protecc ión espec ia l y,  en su seno,  e l  Catá logo Español  de 
Espec ies Amenazadas. Dicho catálogo recoge e l l is tado de espec ies,  subespec ies o 
poblaciones de la f lora y fauna s i lvestres que requieren medidas específ icas de 
protección.  En poster iores modif icac iones a l  catá logo in ic ia l ,  las  espec ies y subespec ies 
quedan cata logadas en dos categor ías: “en pel igro de ext inción” y “vu lnerables”.  

5.8.1. Fauna en la zona de estudio 

En la zona de estudio, los mamíferos más comunes que nos podemos encontrar  son e l 
jabalí  (Sus scrofa)  y e l tejón (Meles meles ) .  

Otro grupo de mamíferos son los insect ívoros, representados en los cul t ivos por e l er izo 
europeo (Erinaceus europaeus ) ,  ocupando cult ivos extens ivos y huer tas , y la musaraña 
común (Croc idura russula) ,  f recuente en l inderos y cul t ivos  en los que no se hace abuso 
de pest ic idas.  

En cuanto a invertebrados,  quizás entre las  más conoc idos se encuentran a lgunos insectos 
como los lepidópteros, pudiendo destacar espec ies como la mariposa macaón (Papi l io  
macaon ) ,  chupaleche ( Iph ic l ides podal ir ius ) ,  numerada (Vanessa ata lanta)  o  banda 
acodada (Hipparchia a lcyone) .  

En los cult ivos de regadío como en los numerosos embalses de agua para r iego, nos 
podemos encontrar  un gran número de aves de zonas húmedas. Ánade azulón (Anas 
p lathyrhynchos ) ,  cerceta común (Anas crecca) ,  garza real (Ardea c inerea) ,  corre l imos 
común (Cal idr is  a lp ina) ,  cormorán grande (Phalacrocorax carbo)  o  c igüeñuela  
(Himantopus h imantopus )  son a lgunas de e l las .  El  buitrón (Cist ico la junc id is ) ,  con un 
pecul iar  canto y caracter íst ico vuelo n idif ica en márgenes y otras zonas próx imas a las  
parcelas agrícolas  de regadío.  

Dentro de la  zona de estudio, se puede observar e l ámbi to de protecc ión de tres  aves 
protegidas:  e l  quebrantahuesos (Gypaetus barbatus ) ,  e l  águi la-azor perd icera (Hieraaetus 
fasc iatus )  y e l  cernícalo pr imil la (Falco naumanni) .  

Estas aves aparecen recogidas en las  normativas de las  comunidades autónomas de 
Aragón y Cata luña.  

Por un lado, el  Catá logo de Espec ies Amenazadas de Aragón (CEEAA) regulado por e l  
Decreto 129/2022,  de 5 de sept iembre, del  Gobierno de Aragón,  por  e l que se crea e l 
L istado Aragonés de Espec ies Si lvestres en Régimen de Protecc ión Espec ial  y se regula 
e l Catá logo de Especies Amenazadas de Aragón. dec lara e l  cernícalo pr imi l la como 
vulnerable y e l  águi la-azor  perd icera y e l quebrantahuesos en pel igro de ext inción.  

Por otra parte,  e l  Decreto Legis lat ivo 2/2008,  de 15 de abr i l ,  por  e l  que se aprueba e l 
Texto refundido de la Ley de protecc ión de los animales en la  Comunidad de Cata luña, 
dec lara estas aves como espec ie protegida de la  fauna salvaje autóctona.  

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=81734540202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=81734540202
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VEROBJ&MLKOB=81734540202
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A n ivel  nac ional ,  e l  Real Decreto 139/2011,  de 4 de febrero,  para e l  desarro l lo del  Lis tado 
de Espec ies Si lvestres en Régimen de Protecc ión Espec ial  y del Catálogo Español  de 
Espec ies Amenazadas, recoge a l quebrantahuesos como en pel igro de ext inc ión, a l águi la-
azor  perd icera como vulnerable y a l cernícalo pr imi l la  como espec ie s i lvestre en régimen 
de protecc ión espec ia l.  El quebrantahuesos es la  única espec ie que cuenta con una 
estrategia de conservación a n ivel  estata l ,  se trata de Estrategia para la  conservación del 
quebrantahuesos (Gypaetus barbatus )  en España.  

A n ivel autonómico,  las tres  espec ies  cuentan con un Plan de conservac ión o recuperac ión 
en Aragón:  

-  Decreto 45/2003,  de 25 de febrero,  del  Gobierno de Aragón, por  e l  que se establece 
un régimen de protección para e l quebrantahuesos y se aprueba e l Plan de 
Recuperac ión,  

-  -  Decreto 326/2011,  de 27 de sept iembre, del Gobierno de Aragón,  por  e l que se 
establece un régimen de protecc ión para e l águi la-azor perdicera (Hieraaetus  
fasc iatus )  en Aragón, y se aprueba e l Plan de recuperac ión,  y 

-  Decreto 233/2010,  de 14 de d ic iembre,  del  Gobierno de Aragón,  por  e l  que se 
establece un nuevo régimen de protecc ión para la  conservac ión del cernícalo 
Pr imil la (Falco naumanni)  y se aprueba e l p lan de conservación de su hábitat) .  

Mientras  que en Cataluña tan solo e l  quebrantahuesos cuenta con un Plan de recuperac ión 
(Decreto 282/1994,  de 29 de sept iembre,  por e l  que se aprueba el  Plan de recuperación 
del  quebrantahuesos en Cataluña).  

A pesar de que e l quebrantahuesos no aparece presente en la zona de estudio según la 
cartograf ía del Inventar io Español de Espec ies Terrestres, a n ive l autonómico en Aragón, 
como se ha menc ionado anter iormente, cuenta con un Plan de Recuperac ión y la 
cartograf ía de su área cr í t ica coincide geográf icamente con la cabecera del Canal ,  s in 
embargo, ahí no se contempla acometer ac tuac iones. En Cata luña la cartograf ía del  Plan 
de recuperac ión del  quebrantahuesos no coincide geográf icamente con e l área de estudio. 

Según la car tograf ía de las áreas cr í t icas des ignadas para la protecc ión de espec ies  
amenazadas en Aragón e l  área cr í t ica del  águi la-azor  perd icera coinc ide con e l  área de 
estudio también en la zona norte del proyecto, so lo con dos tomas, próx imas al  per íemetro 
de d icha área cr í t ica. Mientras que e l  área cr í t ica del cernícalo pr imil la  es tá próx ima pero 
no coinc ide espac ia lmente con el  área del proyecto.  

En la  s iguiente imagen se muestran las  zonas de protecc ión de las  tres espec ies  de aves. 
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Imagen 31 .  Áreas de pro tecc ión de aves en e l  área de estud io  

Para la ident i f icación de la  fauna del  área de estudio se ha consul tado e l  Inventar io 
Español de Espec ies  Terres tres.  En concreto 19 cuadrículas  10 x  10 km: 31TBF89, 
31TBG62, 31TBG63, 31TBG64, 31TBG65, 31TBG70, 31TBG71, 31TBG72, 31TBG73, 
31TBG74, 31TBG75, 31TBG76, 31TBG80, 31TBG81, 31TBG82, 31TBG83, 31TBG91, 
31TBG92 y 31TBG93.  

En las  s iguientes tablas  quedan recogidas todas las espec ies  de fauna que están 
presentes en las cuadrículas 10x10 del Inventar io  Español  de Espec ies  Terres tres.  
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ANFIBIOS 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Aly tes 
obstet r icans 

Sapo 
par tero 
común 

Sí   Sí  VU Sí  V 

Bufo 
ca lami ta  

Sapo 
corredor  Sí   No   Sí  V 

Hyla 
mer id ional is  

Rani ta  
mer id ional  Sí   No   Sí  V 

Pelobates 
cu l t r ipes 

Sapo de 
espuelas Sí   No   Sí  V 

Pelophy lax 
perezi  

Rana 
común No  Sí   No  VI  

Rana 
temporar ia  

Rana 
bermeja Sí   No   Sí  VI  

 

AVES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Accip i ter  
gent i l is  

Azor 
común Sí   No   Sí  IV  

Accip i ter  
n isus 

Gavi lán 
común Sí   No   Sí  IV  

Acrocephal
us 

arundinace
us 

Carr icero  
torda l  Sí   No   Sí   

Acrocephal
us 

melanopogo
n 

Carr icer ín  
rea l  Sí   No   Sí  IV  

Acrocephal
us 

sc i rpaceus 

Carr icero  
común Si   No   Sí   

Act i t is  
hypoleucos 

Andarr íos  
ch ico Sí   No   Sí   

Aegi tha los 
caudatus Mito  Sí   No   Sí   

Alauda 
arvens is  

Alondra 
común No  Sí   No   

Alcedo 
at th is  

Mart ín  
pescador Sí   No   Sí  IV  
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AVES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Alector is  
ru fa  

Perd iz 
ro ja  No  No   No   

Anas 
c lypeata 

Cuchara 
común No  No   No   

Anas 
p la tyrhynch

os 

Ánade 
rea l  No   No   No   

Anthus 
campestr is  

Bisb i ta  
campestre Sí   No   Sí  IV  

Apus apus Vencejo 
común Sí   No   Sí   

Apus melba  Vencejo 
rea l  Sí   No   Sí   

Aqui la  
chrysaetos 

Águi la  
rea l  Sí   No   Sí  IV  

Ardea 
c inerea Garza rea l  Sí   No   Sí   

Ardea 
purpurea  

Garza 
imper ia l  Sí   Sí   Sí  IV  

Ardeola 
ra l lo ides 

Garc i l la  
cangre jera  Sí  VU Sí  VU Sí  IV  

Asio 
f lammeus  

Búho 
campestre Sí   No   Sí  IV  

Asio otus  Búho 
ch ico Sí   No   Sí   

Athene 
noctua 

Mochuelo 
europeo Sí   No   Sí   

Aythya 
fer ina  

Porrón 
europeo No  No   No   

Bubo bubo Búho rea l  Sí   No   Sí  IV  

Bubulcus 
ib is  

Garc i l la  
bueyera  Sí   No   Sí   

Burh inus 
oedicnemus 

Alcaraván 
común Sí   No   Sí  IV  

Buteo buteo  Busardo 
ratonero  Sí   No   Sí   

Calandre l la  
brachydacty

la  

Terrera 
común Sí   No   Sí  IV  

Calandre l la  
ru fescens 

aptezi i  

Terrera 
mar ismeñ

a 
Sí   No   Sí   

Capr imulgu
s 

europaeus 

Chotacabr
as 

europeo 
Sí   No   Sí  IV  

Capr imulgu
s ru f ico l l is  

Chotacabr
as 

cuel l i r ro jo  
Sí   No   Sí   
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AVES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Carduel is  
cannabina 

Pard i l lo  
común No  No   No   

Carduel is  
carduel is  

J i lguero 
europeo No  Sí   No   

Carduel is  
ch lor is  

Verderón 
común No  No   No   

Certh ia  
brachydacty

la  

Agateador 
común Sí   No   Sí  IV  

Cett ia  cet t i  Cet ia  
ru iseñor  Sí   No   Sí   

Charadr ius  
dubius 

Chor l i te jo  
ch ico Sí   No   Sí   

Chersophi lu
s  dupont i  

Alondra 
r icot í  Sí  VU Sí  EN Sí  IV  

Ciconia 
c iconia 

Cigüeña 
b lanca Sí   Sí   Sí  IV  

Ciconia 
n igra 

Cigüeña 
negra  Sí  VU No  Sí  IV  

Cinc lus 
c inc lus  

Mir lo  
acuát ico Sí   No   Sí   

Circaetus 
ga l l icus 

Águi la  
cu lebrera  Sí   No   Sí  IV  

Circus 
aeruginosu

s 

Agui lucho 
lagunero 

occ identa l  
Sí   No   Sí  IV  

Circus 
cyaneus 

Agui lucho 
pál ido Sí   Sí   Sí  IV  

Circus 
pygargus 

Agui lucho 
cenizo  Sí  VU Sí  VU Sí  IV  

Cist ico la  
junc id is  

Cist íco la  
bu i t rón  Sí   No   Sí   

Clamator  
g landar ius 

Cría lo  
europeo Sí   No   No   

Columba 
l iv ia /domest

ica 

Paloma 
bravía /do
mést ica 

No  No   No   

Columba 
oenas 

Paloma 
zur i ta  No   No   No   

Columba 
palumbus  

Paloma 
torcaz No  No   No   

Corac ias 
garru lus  

Carraca 
europea Sí   No   Sí  IV  

Corvus 
corax 

Cuervo 
grande No  Sí   No   

Corvus 
corone 

Corneja 
negra  No  No   No   

Corvus 
monedula  

Graj i l la  
occ identa l  No   No   Sí   
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AVES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Coturn ix  
coturn ix  

Codorn iz 
común No  No   No   

Cuculus 
canorus 

Cuco 
común Sí   No   Sí   

Del ichon 
urb icum 

Avión 
común Sí   No   Sí   

Dendrocopo
s major  

Pico 
p icapinos Sí   No   No   

Egret ta  
garzet ta  

Garceta 
común Sí   No   Sí  IV  

Ember iza  
ca landra 

Escr ibano 
t r iguero  No  Sí   No   

Ember iza  
c i r lus  

Escr ibano 
soteño Sí   No   Sí   

Ember iza  
hor tu lana  

Escr ibano 
hor te lano  Sí   No   Sí  IV  

Ember iza  
schoenic lus 

Escr ibano 
palust re  Sí  EN Sí  EN Sí   

Eri thacus 
rubecula 

Pet i r ro jo  
europeo Sí   No   Sí   

Falco 
naumanni  

Cerníca lo  
pr imi l la  Sí   Sí  VU Sí  IV  

Falco 
peregr inus  

Halcón 
peregr ino  Sí   No   Sí  IV  

Falco 
subbuteo 

Alcotán 
europeo Sí   No   Sí   

Falco 
t innunculus 

Cerníca lo  
vu lgar  Sí   No   Sí   

Fr ing i l la  
coelebs 

Pinzón  
vu lgar  Sí   No   No   

Ful ica at ra  Focha 
común No  No   No   

Galer ida 
cr is ta ta 

Cogujada 
común Sí   No   Sí   

Galer ida 
thek lae 

Cogujada 
montes ina Sí   No   Sí  IV  

Gal l inu la  
ch loropus 

Gal l ineta 
común No  No   No   

Garru lus 
g landar ius 

Arrendajo 
común No  No   No   

Gyps fu lvus  Bui t re  
leonado Sí   No   Sí  IV  

Hieraaetus 
fasc ia tus 

Águi la-
azor  

perd icera  
Sí  VU Sí  EN Sí  IV  

Hieraaetus 
pennatus 

Águi la  
ca lzada  Sí   No   Sí  IV  
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AVES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Himantopus 
h imantopus  

Cigüeñuel
a común Sí   No   Sí  IV  

Hippola is  
po lyg lo t ta  

Zarcero 
po l íg lo ta  Sí   No   Sí   

Hirundo 
rust ica 

Golondr in
a común Sí   No   Sí   

Ixobrychus 
minutus  

Aveto r i l lo  
común Sí   No   Sí  IV  

Jynx 
torqu i l la  

Torcecuel l
o  No   No   Sí   

Lanius 
excubi tor  

Alcaudón 
rea l  

nor teño  
No  No   No   

Lanius 
minor  

Alcaudón 
ch ico Sí  EN Sí  EN Sí  IV  

Lanius 
senator  

Alcaudón 
común Sí   No   Sí   

Larus 
r id ibundus 

Gaviota 
re idora  No  No   No   

Lox ia 
curv i ros t ra  

Piqui tuer t
o  común Sí   No   Sí   

Lul lu la  
arborea  Totovía  Sí   No   Sí  IV  

Lusc in ia  
megarhynch

os 

Ruiseñor 
común Sí   No   Sí   

Melanocory
pha 

ca landra 

Calandr ia  
común Sí   No   Sí  IV  

Merops 
ap iaster  

Abejaruco 
europeo Sí   No   Sí   

Milvus 
migrans  

Milano 
negro  Sí   No   Sí  IV  

Milvus 
mi lvus  

Milano 
rea l  Sí  EN Sí  EN Sí  IV  

Mont ico la  
saxat i l is  

Roquero 
ro jo  Sí   No   Sí   

Mont ico la  
so l i tar ius  

Roquero 
so l i tar io  Sí   No   Sí   

Mont i f r ing i l l
a  n iva l is  

Gorr ión  
a lp ino No  No   Sí   

Motac i l la  
a lba 

Lavandera  
b lanca Sí   No   Sí   

Motac i l la  
c inerea 

Lavandera  
cascadeña Sí   No   Sí   

Motac i l la  
f lava 

Lavandera  
boyera  Sí   No   Sí   

Muscicapa 
s t r ia ta  

Papamosc
as gr is  Sí   No   Sí   
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AVES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Myiops i t ta  
monachus  

Cotorra  
argent ina  No  No   No   

Neophron 
percnopteru

s 

Al imoche 
común Sí  VU Sí  VU Sí  IV  

Nyct icorax 
nyct icorax 

Marinete  
común Sí   No   Sí  IV  

Oenanthe 
h ispanica 

Col la lba 
rub ia Sí   No   Sí   

Oenanthe 
leucura 

Col la lba 
negra  Sí   No   Sí  IV  

Oenanthe 
oenanthe  

Col la lba 
gr is  Sí   No   Sí   

Orio lus  
or io lus  

Oropéndol
a europea Sí   No   Sí   

Otus scops  Aut i l lo  
europeo Sí   No   Sí   

Parus ater  Carbonero  
garrap inos  Sí   No   Sí   

Parus 
caeru leus 

Herre r i l lo  
común No  No   Sí   

Parus 
cr is ta tus 

Herre r i l lo  
capuchino No  No   Sí   

Parus major  Carbonero  
común Sí   No   No   

Passer 
domest icus  

Gorr ión  
común No  No   No   

Passer 
montanus  

Gorr ión  
mol inero No  No   No   

Petron ia 
petron ia  

Gorr ión  
ch i l lón Sí   No   Sí   

Phasianus 
co lch icus 

Faisán 
común No  No   No   

Phoenicuru
s ochruros  

Col i r ro jo  
t izón  Sí   No   Sí   

Phyl loscopu
s bonel l i  

Mosqui ter
o papia lbo  Sí   No   Sí   

Phyl loscopu
s 

co l lyb i ta / ib
er icus 

Mosqui ter
o 

común/ ibé
r ico 

Sí   No   Sí   

Pica p ica Urraca 
común No  No   No   

Picus 
v i r id is  Pi to  rea l  Sí   No   Sí   

Podiceps 
cr is ta tus 

Somormuj
o lavanco  Sí   No   Sí   
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AVES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Pteroc les 
a lchata 

Ganga 
ibér ica Sí  VU Sí  VU Sí  IV  

Pteroc les 
or ienta l is  

Ganga 
or tega  Sí  VU Sí  VU Sí  IV  

Ptyonoprog
ne rupestr is  

Avión 
roquero  Sí   No   Sí   

Pyrrhocorax 
pyrrhocorax  

Chova 
p iqu i r ro ja  Sí   Sí  VU Sí  IV  

Ral lus  
aquat icus 

Rascón 
europeo No  No   Sí   

Regulus 
ign icapi l la  

Reyezuelo  
l is tado No  No   Sí   

Remiz 
pendul inus 

Pájaro 
moscón Sí   No   Sí   

Ripar ia  
r ipar ia  

Avión 
zapador  Sí   No   Sí   

Saxico la  
torquatus  

Tarabi l la  
común No  No   Sí   

Ser inus 
ser inus 

Serín 
verdec i l lo  No   Sí   Sí   

Streptopel i
a  decaocto 

Tórto la  
turca No  No   No   

Streptopel i
a  tur tur  

Tórto la  
europea No  No   No   

Str ix  a luco  Cárabo 
común Sí   No   Sí   

Sturnus 
un ico lor  

Estorn ino 
negro  No  No   No   

Sturnus 
vu lgar is  

Estorn ino 
p in to No  No   No   

Sylv ia  
a t r icap i l la  

Curruca 
capi ro tada  No  No   Sí   

Sylv ia  bor in  
Curruca 

mosqui ter
a 

Sí   No   Sí   

Sylv ia  
cant i l lans 

Curruca 
carrasque

ña 
No  No   Sí   

Sylv ia  
communis  

Curruca 
zarcera  Sí   No   Sí   

Sylv ia  
conspic i l la t

a  

Curruca 
tomi l lera Sí   No   Sí   

Sylv ia  
hor tens is  

Curruca 
mir lona Sí   No   Sí   

Sylv ia  
melanoceph

ala 

Curruca 
cabec ineg

ra 
Sí   No   Sí   
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AVES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Sylv ia  
undata 

Curruca 
rab i larga  Sí   No   Sí  IV  

Tachybaptu
s ru f ico l l is  

Zampul l ín  
común Sí   No   Sí   

Tetrax 
te t rax  

Sisón 
común Sí  VU Sí  EN Sí  IV  

Troglodytes 
t rog lodytes  

Chochín 
común Sí   No   Sí   

Turdus 
meru la  

Mir lo  
común No  No   No   

Turdus 
torquatus  

Mir lo  
capib lanc

o 
Sí   No   Sí   

Turdus 
v isc ivorus 

Zorza l  
char lo  No   No   No   

Tyto a lba  Lechuza 
común Sí   No   Sí   

Upupa 
epops Abubi l la  Sí   No   Sí   

Vanel lus  
vanel lus  

Avef r ía  
europea No  No   No   

 

MAMÍFEROS 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Apodemus 
sy lvat icus 

Ratón de 
campo No  No   No   

Arv ico la  
sapidus 

Rata de 
agua No  Sí   Sí   

Ate ler ix  
a lg i rus  

Erizo 
moruno Sí   No   No   

Capreolus 
capreolus Corzo  No  No   No   

Cervus 
e laphus 

Ciervo 
común No  No   No   

Croc idura 
russula 

Musaraña 
común No  Sí   No   

Erinaceus 
europaeus 

Erizo 
europeo No  Sí   Sí   

Fel is  
s i lvest r is  

Gato 
montés Sí   No   Sí  V 
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MAMÍFEROS 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Genet ta  
genet ta  Gineta  No  Sí   No  VI  

Lepus 
europaeus 

Liebre 
europea No  No   No   

Lepus 
granatens is  

Liebre 
ibér ica No  No   No   

Lutra lu t ra  Nutr ia  
europea Sí   Sí   Sí  I I  y  V  

Martes 
fo ina Garduña No  Sí   No   

Meles 
meles  Tejón  No  Sí   No   

Microtus 
duodec imco

status 

Topi l lo  
medi terrá

neo 
No  No   No   

Miniopterus 
schre ibers i i  

Murc ié lag
o de 

cueva  
Sí  VU Sí  VU Sí  I I  

Mus 
musculus 

Ratón 
casero No  No   No   

Mus 
spretus 

Ratón 
moruno No  No   No   

Muste la  
n iva l is  

Comadre j
a No  No   Sí   

Muste la  
putor ius  Turón  No  Sí  VU Sí  VI  

Myot is  
b ly th i i  

Murc ié lag
o ratonero 
mediano 

Sí  VU Sí  VU Sí  I I  

Myot is  
capacc in i i  

Murc ié lag
o ratonero 

patudo 
Sí  EN Sí  EN Sí  I I  

Myot is  
myot is  

Murc ié lag
o ratonero 

grande 
Sí  VU Sí  VU Sí  VI  

Orycto lagus 
cunicu lus 

Conejo 
común No  No   No   

Pip is t re l lus  
kuhl i i  

Murc ié lag
o de 

borde 
c laro 

Sí   No   Sí   

Rattus 
norvegicus 

Rata 
común No  No   No   

Rattus 
ra t tus  

Rata 
negra  No  No   No   

Rhinolophu
s eurya le 

Murc ié lag
o 

medi terrá
neo de 

herradura  

Sí  VU Sí  VU Sí  I I  
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MAMÍFEROS 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Rhinolophu
s 

ferrumequin
um 

Murc ié lag
o grande 

de 
herradura  

Sí  VU Sí  VU Sí  I I  

Sciurus 
vu lgar is  

Ardi l la  
ro ja  No  No   Sí   

Suncus 
et ruscus 

Musgaño 
enano No  Sí   No   

Sus scrofa  Jabal í  No   No   No   

Vulpes 
vu lpes Zorro  No  No   No   

 

PECES CONTINENTALES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Alburnus 
a lburnus Alburno  No  No   No   

Barbatu la  
barbatu la  Sarbo  No  No   No   

Barbus 
grael ls i i  

Barbo de 
Grael ls  No   No   No   

Barbus 
haas i  

Barbo 
co l i r ro jo  No  Sí   No   

Chondrosto
ma arcas i i  

Bermejuel
a Sí   Sí  VU No  

Chondrosto
ma miegi i  Madr i l la  No   Sí   No   

Cobi t is  
ca lderoni  

Lamprehu
ela No  Sí  EN No  

Cypr inus 
carp io  

Carpa 
común No  No   No   

Esox luc ius Luc io 
europeo No  No   No   

Gambusia 
ho lbrook i  Gambusia  No  No   No   

Gobio 
lozanoi  

Gobio 
ibér ico No  No   No   

Oncorhynch
us myk iss  

Trucha 
arco i r is  No   No   No   

Salar ia  
f luv ia t i l i s  Pez f ra i le  Sí  VU Sí  VU No  
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PECES CONTINENTALES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Salmo 
t ru t ta  

Trucha 
común No  No   No   

Squal ius  
cephalus Bagre  No  No   No   

Tinca t inca Tenca No  No   No   

 

REPTILES 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 
de la  fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Acanthodac
ty lus  

ery thrurus  

Lagart i ja  
co l i r ro ja  Sí   No   Sí   

Anguis  
f rag i l is  Luc ión Sí   No   Sí   

Coronel la  
g i rondica 

Culebra 
l isa 

mer id ional  
Sí   No   Sí   

Emys 
orb icu lar is  

Galápago 
europeo Sí   Sí  VU Sí  I I  

Hemidacty l
us  turc icus 

Salamanq
uesa 

rosada 
Sí   No   No   

Malpolon 
monspessul

anus 

Culebra 
bastarda  No  Sí   Sí   

Natr ix  
maura  

Culebra 
v iper ina  Sí   No   Sí   

Natr ix  
nat r ix  

Culebra 
de co l lar  Sí   No   Sí   

Podarc is  
h ispanica 

Lagart i ja  
ibér ica No  No   Sí   

Psammodro
mus a lg i rus  

Lagart i ja  
co l i la rga Sí   No   Sí   

Psammodro
mus 

h ispanicus 

Lagart i ja  
cenic ienta Sí   No   Sí   

Rhinechis  
sca lar is  

Culebra 
de 

escalera 
Sí   No   Sí   

Tarento la  
maur i tan ica  

Salamanq
uesa 

común 
Sí   No   Sí   
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Timon 
lep idus  

Lagarto  
ocelado Sí   No   Sí   

 

INVERTEBRADOS 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 

de la  
fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Agabus 
b ipustu la tus  No   No   No   

Agabus d idymus  No   No   No   

Berosus af f in is   No   No   No   

Buprest is  
sanguinea  No   Sí   No   

Coenagr ion 
caeru lescens  No   Sí   No   

Coenagr ion 
mercur ia le  

Cabal l i to  de l  
d iab lo Sí   Sí   Sí  I I  

Coenagr ion  
sc i tu lum  No   No   No   

Dryops lur idus   No   No   No   

Eremopola len is   No   No   No   

Gomphus 
s imi l l imus 
s imi l l imus 

 No   Sí   No   

Hadj ina wicht i   No   Sí   No   

Hal ip lus  
l ineatocol l is   No   No   No   

Hal ip lus  
ob l iquus  No   No   No   

Hal ip lus  
f lav ipes  No   No   No   

Helophorus 
gr iseus  No   No   No   

Hydroglyphus 
geminus   No   No   No   

Hydroporus 
sabaudus 
sabaudus 

 No   No   No   

Hygrotus 
conf luens  No   No   No   

Laccophi lus  
hyal inus  No   No   No   

Laccophi lus  
minutus   No   No   No   

Nebr ioporus 
e legans  No   No   No   
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INVERTEBRADOS 

Nombre  
cientí f ico  

Nombre  
común 

LESRPE 
(1)  

CEEA 
(2)  

LAESRPE 
(3)  

Catálogo de 
Especies 

Amenazadas 
de Aragón 

(4)  

Especies 
protegidas 

de la  
fauna 

salva je 
autóctona 

en 
Cataluña 

(5)  

Ley 
42/2007 
(Anexo) 

(6)  

Noterus laev is   No   No   No   
Onychogomphus 

costae  No   No   No   

Onychogomphus 
uncatus 

Libé lu la  
cerníca lo No  No   No   

Pel todytes 
ro tundatus   No   No   No   

Potomida 
l i t tora l is   No   Sí  VU No  

Unio mancus Náyade 
medi terránea Sí  VU Sí  VU No  

 
(1)  LESRPE,  L is tado de  Espec ies Si lvest res en Régimen de Pro tecc ión Espec ia l  regulado por  

e l  RD 139/2011.  

(2)  CEEA, Catá logo Españo l  de Espec ies Amenazadas regulado por  e l  RD 139/2011,  EN= En 
pel igro de ext inc ión,  VU= Vulnerable  

(3)  LAESRPE, L is tado Aragonés de Espec ies Si l vest res en Régimen de  Protecc ión Espec ia l  
regulado por  e l  Decreto 129/2022,  de 5  de sept iembre,  de l  Gobierno  de Aragón,  por  e l  que  
se crea e l  L is tado Aragonés de Espec ies Si lves t res en Régimen de Protecc ión Espec ia l  y 
se regula e l  Catá logo de  Espec ies Amenazadas de Aragón.  

(4)  Catá logo  de Espec ies Amenazadas de Aragón regulado por  e l  Decre to 129/2022,  de  5  de  
sept iembre,  de l  Gobierno de Aragón.  EN= En pe l igro de ext inc ión,  VU= Vulnerable  

(5)  Espec ies proteg idas  de la  fauna  sa lva je  autóctona.  Decreto leg is la t ivo  2/2008,  de  15 de  
abr i l ,  por  e l  que se aprueba e l  texto re fundido de la  Ley de protecc ión de los  an imales en 
la  Comunidad de Cata luña.  

(6)  Ley 42/2007,  de 13 de d ic iembre,  de l  Pat r imonio  Natura l  y de la  Biod ivers idad.  
Anexo I I .  Espec ies an imales y vegeta les  de in terés comuni tar io  para cuya conservac ión es  
necesar io  des ignar  zonas espec ia les  de conservac ión 

  Anexo IV.  Espec ies que serán ob jeto de medidas de conservac ión espec ia les  en cuanto a 
su hábi ta t ,  con e l  f in  de asegurar  su supervivenc ia  y su reproducc ión en su área de  
d is t r ibuc ión.  

  Anexo V.  Espec ies an imales y vegeta les  de in terés comuni tar io  que requieren una  
protecc ión est r ic ta .   

  Anexo VI .  Espec ies an imales y vege ta les  de  in terés comuni tar io  cuya recogida en la  
natura leza y cuya explotac ión pueden ser  ob je to  de medidas de gest ión.  

Dentro de las  cuadrículas del Inventar io ,  en el  Catá logo Español  de Espec ies Exót icas 
Invasoras, regulado por e l Real Decreto 630/2013,  se incluyen las s iguientes especies  
como exót icas invasoras:  

-  Aves:  Myiopsi t ta  monachus .  
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-  Peces cont inenta les:  Alburnus a lburnus ,  Esox luc ius ,  Gambusia holbrooki  y 
Oncorhynchus mykiss .  

5.9.  PAIS AJE 

En la zona de estudio se observan las s iguientes t ipo logías de paisaje (condic ionadas por  
la a lt i tud y la  geología):  

•  T ierras de labor y dedicados a l  regadío.  

•  Espac ios de vegetación arbust iva y/o herbácea, pr inc ipalmente en las zonas de 
yesos.  

•  Zonas agr ícolas heterogéneas, repar t idas por toda la comarca.  

•  Bosques,  con escasa representac ión,  al  nor te.  

•  Zonas urbanas.  

•  Zonas industr ia les ,  comercia les  y de transpor te,  junto a las pr inc ipales  vías  de 
comunicac ión.  

•  Aguas cont inenta les,  en canales  y balsas de r iego.  

•  Zonas de extracción minera,  vertederos y de construcción 

La s iguiente imagen muestra la ubicac ión de las ac tuac iones respecto a los  paisajes  
def in idos en el  “At las de los  Paisajes de España”:  
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Imagen 32 .  T ipos de pa isa je  

Como se puede observar,  las actuac iones se encuentran en e l entorno de los s iguientes 
t ipos de paisaje (MARM, 2011):  

-  Vegas y r iegos del  Ebro:  Estos paisajes  de vega def inen y  organizan la imagen de las  
t ierras  a luv ia les  de los grandes y  pequeños r íos  de la depres ión.  Son impor tantes las 
infraestructuras h idrául icas. Albergan v iejas tramas h idrául icas y  parcelar ias,  con un 
valor  cu ltura l notable,  pero también nuevas y modernas infraestructuras.  Estructuras 
parcelar ias  y  de explotac ión muy atomizadas, que dejan su huel la en e l  mosaico de 
cult ivos,  con in teresantes e lementos l ineales  de vegetac ión natura l y a lgunos bosques 
de r ibera .  Dentro de esta t ipo logía,  nos encontramos las  s iguientes unidades de 
paisaje:  

o  Regadíos de la  L i tera y e l  Segr iá 

o  Vega del Bajo Cinca 

o  Vega del Segre en L le ida 

o  Riegos del  Segre y la  Noguera Ribagorzana en Alcarrás  y Alfarrá 

-  L lanos y g lacis de la  depres ión del Ebro: Se trata, en general,  de d i la tadas p lanic ies 
más o menos accidentadas, con suave inc l inac ión hac ia e l centro de la depres ión o 
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hac ia los val les de los pr incipales  af luentes del  Ebro. Las l i to logías super f ic ia les 
def inen colores ocres,  bermejos,  gr ises b lanquec inos sobre conglomerados, areniscas 
y mater ia les  margo-yesí feros,  y e l  contenido en sales,  que es e levado en muchos 
casos, l imi ta e l  uso agrícola .  Dentro de esta t ipo logía, nos encontramos las s iguientes 
unidades de paisaje:  

o  Glac is y ver t ientes  entre Estadi l la  y Os de Balaguer  

o  L lanos del  Oeste de Balaguer  

- Val les  pi renaicos:  Son val les  que cont ienen cabeceras y  cauces de grandes r íos 
p irenaicos. Son paisajes  es tratégicos porque han canal izado t radic ionalmente un 
intenso t ráf ico transfronter izo,  son espac ios  de tráns ito.  Grandes núc leos s i tuados en 
e l p iedemonte.  Espac ios de t rans ic ión de gran valor,  a cabal lo  entre los  mundos 
mediterráneo y  at lánt ico, aunque con valores naturales reducidos,  espec ia lmente en 
las zonas más pobladas .  Dentro de esta t ipo logía, nos encontramos las s iguientes 
unidades de paisaje:  

o  Val le del Cinca entre Laspuña y Estada 

5.10.  ESP ACI OS DE L A RED NATUR A 2000 

La Direc t iva 92/43/CEE re lat iva a la  conservac ión de los  hábi tats natura les  y de la  fauna 
y f lora s i lvestres (o Direc t iva Hábi tats)  crea en 1992 la Red Natura 2000, bajo los 
s iguientes cr i ter ios:  

Se crea una red ecológica europea coherente de zonas espec ia les  de conservac ión,  
denominada ‘Natura 2000 ’.  Dicha red, compuesta por los lugares que a lberguen t ipos 
de hábitats natura les  que f iguran en e l  Anexo I  y de hábi tats  de espec ies  que f iguran 
en e l  Anexo I I ,  deberá garant izar e l mantenimiento o, en su caso, e l restablec imiento, 
en un estado de conservac ión favorable, de los t ipos de hábi tats natura les y de los 
hábitats de las  especies de que se trate en su área de d is tr ibuc ión natura l  (ar t ícu lo 
3.1,  Direct iva Hábi tats) .  

La Red Natura 2000 está v inculada as imismo a la  Direct iva 2009/147/CE re lat iva a la 
conservac ión de las aves s i lvestres,  o Direc t iva Aves,  a l  inc lu ir  también los lugares para 
la protecc ión de las aves y sus hábitats  dec larados en apl icac ión de esta Direct iva.  

El objet ivo de la Red Natura 2000 es por tanto garant izar la conservac ión,  en un estado 
favorable,  de determinados t ipos de hábi tat y espec ies en sus áreas de d istr ibuc ión 
natura l ,  por medio de zonas especia les para su protecc ión y conservac ión.  

La Red está formada por  las  Zonas Espec ia les de Conservac ión (ZEC) y por  los  Lugares 
de Importanc ia Comunitar ia  (LIC)  hasta su transformación en ZEC, establec idas de 
acuerdo con la Direc t iva Hábitats ,  y por las Zonas de Especia l Protecc ión para las  Aves 
(ZEPA), designadas en apl icac ión de la  Direct iva Aves.  

Las Direc t ivas Hábitats y Aves han s ido transpuestas a nuestro ordenamiento jur íd ico 
interno por medio de la Ley 42/2007, de 13 de d ic iembre, del  Patr imonio Natura l y de la 
Biodivers idad,  que const i tuye e l marco bás ico de la Red Natura 2000 en España.  

El Plano 3.1 se del im itan los espac ios  de la Red Natura coincidentes con e l ámbi to de 
estudio. A cont inuación, se l is tan los  d is t in tos espac ios  inc lu idos en la Red Natura en e l 
entorno de las ac tuac iones:  
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-  Yesos de Barbastro (ZEC ES2410074)  
-  Ríos Cinca y Alcanadre (ZEC ES2410073)  
-  Embalse del  Pas y Santa Rita (ZEPA ES0000296)  
-  Plans de la  Uni l la.  (ZEC y ZEPA ES5130035)  
-  Aiguabarre ig Segre – Cinca (ZEC y ZEPA ES5130013)  
-  Basses de Sucs i  Alcarràs (ZEC y ZEPA ES5130017)  

Yesos de Barbastro (ZEC ES2410074)  

Ubicado en la parte norte de la zona de actuac ión,  se t rata de una a l ineac ión montañosa, 
conoc ida como ant ic l ina l de Barbastro,  que se ext iende hasta e l r ío Noguera Ribargozana.  
En esta zona se local izan las  formaciones de yesos terc iar ios  más septentr ionales  de 
Aragón,  con presenc ia de var ias  comunidades vegeta les  de in terés,  a lgunas de e l las 
cons ideradas hábitats  pr ior i tar ios  según la Ley 42/2007, de 13 de d ic iembre, del 
Patr imonio Natura l  y de la Biodivers idad.  

Su gran re levanc ia res ide en las  formaciones g ips ícolas  que ocupan amplias  superf ic ies , 
combinadas en a lgunos sectores con enc inares y matorra les termomediterráneos.  

También cabe resaltar  la  importancia de las especies  l igadas a estos hábi tats como el 
murcié lago ratonero. Además, e l espac io presenta coincidenc ia terr i tor ia l  con los p lanes 
de recuperac ión del  quebrantahuesos y del águi la-azor perdicera.  

Está cons iderado Zona de Especial  Conservación (ZEC).  

La s iguiente imagen muestra su ubicac ión respecto a las  d ist intas  tomas en las  que se va 
actuar.  Algunas de las  tomas se encuentran dentro de este ZEC. 

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES2410074
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES2410074
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Imagen 33 .  Yesos de Barbastro  (ZEC ES2410074) 

A cont inuación,  se indican los  Hábi tats  de Interés Comuni tar io  presentes en e l  ZEC 
ES2410074 Yesos de Barbastro:  

Código Tipo de hábitat  

1420 Mator ra les  ha ló f i los  medi terráneos  y  te rmoat lánt icos (Sarcocornetea  
f ruc t icosae )  

1430 Mator ra les  ha lo-n i t ró f i los  (Pegano-Salso le tea )  
1510 *  Estepas sa l inas medi terráneas (Limonieta l ia )  
1520 *  Vegetac ión g ips íco la  ibé r ica (Gypsophi le ta l ia )  
3250 Ríos medi terráneos de caudal  permanente con Glauc ium f lavum  
5210 Mator ra les  arborescentes de Juniperus spp.  
5330 Mator ra les  termomedi te r ráneos y  pre-estép icos  

6110 *  Prados ca lcáreos cárs t icos o basóf i los  de l  Alysso-Sedion a lb i  
6220 *  Zonas subestép icas de gramíneas y  anuales de l  Thero-Brachypodietea  

6420 Prados húmedos med i terráneos de h ie rbas a l tas  de l  Mol in ion-
Holoschoenion  

8210 Pendientes rocosas ca lc íco las con vegetac ión  casmof í t ica 
9240 Robledales ibér icos de Quercus fag inea  y  Quercus canar iens is  

92D0 Galer ías  y mator ra les  r ibereños termomedi te rráneos (Ner io-Tamar icetea  y  
Secur inegion t inc to r iae )  

9340 Enc inares de Quercus i l ex  y Quercus ro tundi fo l ia  

Nota:  El  s igno “ *”  s ign i f i ca:  t ipos de hábi ta ts  p r ior i tar ios .  

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES2410074
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Tabla 19.  Hábi ta ts  de In terés Comuni ta r io  en la  ZEC ES2410074 Yesos de Barbastro  

 
Las espec ies  que mot ivaron su dec larac ión como ZEC son las  s iguientes:  

Aves 
Nombre  cientí f ico  Nombre  común 

Acrocephalus arundinaceus Carr icero  torda l  
Alauda arvens is  Alondra común 

Anthus campest r is  Bisb i ta  campestre  
Apus melba  Vencejo rea l  

Aqui la  chrysaetos  Águi la  rea l  
Bubo bubo Búho rea l  

Burh inus oedicnemus Alcaraván común 
Buteo buteo  Busardo ratonero  

Calandre l la  b rachydacty la  Terrera común 
Capr imulgus ru f ico l l is  Chotacabras cuel l i r ro jo  

Ciconia c iconia Cigüeña b lanca  
Circaetus ga l l icus  Culebrera  europea 

Circus aeruginosus  Agui lucho lagunero  
Circus pygargus  Agui lucho cenizo  

Clamator  g landar ius  Cría lo  europeo 
Columba oenas  Paloma zur i ta  

Columba palumbus  Paloma torcaz 
Corac ias gar ru lus Carraca europea 
Coturn ix  cotu rn ix  Codorn iz común 
Cuculus canorus  Cuco común 
Del ichon urb ica  Avión común 

Ember iza  hor tu lana  Escr ibano hor te lano  
Falco subbuteo  Alcotán europeo 

Fr ing i l la  coelebs  Pinzón  vu lgar  
Galer ida thek lae  Cogujada montes ina  

Gal l inu la  ch loropus  Gal l ineta común 
Hieraaetus fasc ia tus  Águi la  perd icera  
Hieraaetus pennatus  Águi la  ca lzada  
Hippola is  po lyg lo t ta  Zarcero po l íg lo ta  

Hirundo rust ica Golondr ina común 
Jynx torqu i l la  Torcecuel lo  euroas iá t ico  

Lanius senator  Alcaudón común 
Lul lu la  arborea  Totovía  

Lusc in ia  megarhynchos  Ruiseñor común 
Melanocorypha ca landra  Calandr ia  común 

Merops ap iaste r  Abejaruco común 
Milvus migrans  Milano negro  
Milvus mi lvus Milano rea l  

Mont ico la  saxat i l is  Roquero ro jo  
Motac i l la  a lba  Lavandera  b lanca 

Muscicapa s t r ia ta  Papamoscas gr is  
Neophron percnopterus  Al imoche común 

Oenanthe h ispanica  Col la lba rub ia  
Oenanthe leucura  Col la lba negra  

Orio lus  or io lus Oropéndola europea 
Otus scops  Aut i l lo  europeo 

Phoenicurus ochruros  Col i r ro jo  t izón  
Phyl loscopus bonel l i  Mosqui tero  papia lbo  

Phyl loscopus co l lyb i ta  Mosqui tero  común 
Pyrrhocorax pyr rhocorax  Chova p iqu i r ro ja  

Ral lus  aquat icus  Rascón europeo 
Streptopel ia  tur tu r  Tórto la  europea 
Sylv ia  a t r icap i l la  Curruca capi ro tada 
Sylv ia  cant i l lans Curruca car rasqueña 
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Las espec ies  que mot ivaron su dec larac ión como ZEC son las  s iguientes:  
Aves 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Sylv ia  conspic i l la ta  Curruca tomi l lera  

Sylv ia  hor tens is  Curruca mir lona  
Sylv ia  undata  Curruca rab i larga  
Tetrax te t rax  Sisón común 

Turdus ph i lomelos  Zorza l  común 
Turdus v isc ivorus Zorza l  char lo  

Upupa epops  Abubi l la  

 
Mamíferos  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Miniopterus schre ibers i i  Murc ié lago de  cueva 

Myot is  b ly th i i  Murc ié lago ratonero  mediano 
Myot is  capacc in i i  Murc ié lago ratonero  patudo 

Myot is  emarg inatus  Murc ié lago ratonero  pardo 
Myot is  myot is  Murc ié lago ratonero  grande 

Rhinolophus eurya le  Murc ié lago medi terráneo  de herradura  
Rhinolophus fer rumequinum Murc ié lago g rande de herradura  

Rhinolophus h ippos ideros Murc ié lago pequeño de herradura  

 
Invertebrados 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Euphydryas aur in ia  Doncel la  de ondas ro jas 

Euplag ia quadr ipuncta r ia  Cal imorfa  

 

El espac io está dentro del área de inf luenc ia de los planes de Regadío de L i tera Al ta. La  
puesta en r iego,  con la  consiguiente concentración parcelar ia  previa,  da lugar  a la 
reducc ión y/o pérd ida de los  hábitats .  Los condic ionantes c l imáticos, edáf icos y 
geomorfo lógicos que se dan en el  espac io,  dan lugar a la  ex is tenc ia de hábitats  muy 
específ icos,  pero de gran f ragi l idad,  as í como numerosas especies  de f lora y fauna que 
necesar iamente es tán muy adaptados a l entorno,  de forma que cambios bruscos y rápidos 
en e l  medio provocan su desapar ic ión.  Una de las  afecc iones que se prevé es la  a l terac ión 
grave del s is tema hidrogeoquímico de la laguna de Estany de Queraltó.  

Dentro del espac io hay una dens idad e levadís ima de granjas de porc ino.  El  pr inc ipal 
impacto negat ivo que este t ipo de granjas puede tener es la d ispers ión de pur ines en 
ampl ias extens iones con afecc iones negat ivas por  contaminac ión y eutrof izac ión sobre la 
vegetac ión,  la  fauna y la ca l idad de las aguas. Las l íneas e léc tr icas aéreas y la  red v iar ia  
que dan serv ic io a las  granjas suponen una pres ión en e l espac io.  

La posib le mejora de la  carretera N-240 y A-22,  son otras  pres iones exis tentes en la  zona.   

Ríos Cinca y Alcanadre (ZEC ES2410073)  

Espac io f luv ia l s i tuado en los  tramos medios y bajos  del  Río Cinca, entre la  local idad de 
El Grado y su sal ida de la Comunidad Autónoma de Aragón, y de su af luente e l Río 
Alcanadre, entre la  local idad de Albalat i l lo  y su desembocadura en e l Río Cinca. También 
afecta a l t ramo bajo del Barranco Fra isner ,  af luente de este ú lt imo r ío. Se destaca e l co lor 
combinado de las  aguas que adquiere e l  r ío  Cinca después de su conf luenc ia con e l  
Alcanadre.  
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Estas  arter ias  f luvia les actúan como corredores b io lógicos para mul t i tud de espec ies 
faunís t icas y f lor ís t icas, in terconectando las  s ierras prepirenaicas con la Depres ión del 
Ebro.  

Entre la fauna,  la  más var iada y 
abundante es  la ornít ica;  podemos 
ident i f icar  a la chova p iquirroja,  la  
co l la lba rubia, la a londra de Dupont,  la  
abubi l la,  e l  abejaruco,  la tór tola turca, e l  
avión roquero,  el  roquero sol i tar io ,  e l  
ru iseñor bastardo,  e l j i lguero, las  
gaviotas , garza imper ia l ,  el  ru iseñor  
bastardo y los  a lcaudones común y real  
además de rapaces como el bui tre,  e l  
a l imoche, e l águi la  real y e l  halcón 
peregr ino.  

En las laderas basales  de las  r ipas  
además del  bosque de p ino car rasco,  
abundan los escambrones, los romeros,  
la sa lvia y la a lcaparra.  La vegetac ión de 
r ibera está const i tu ida por  carr izos,  
espadañas,  sauces y chopos,  es tando e l  
inter f luv io Cinca Alcanadre ocupado por  
campos de f rutales .  

Toda esta área está cons iderada ZEC. 

El r ío Cinca d iscurre a lo largo de la zona 
Oeste de las  actuaciones objeto de  
estudio, como se puede observar  en la  
imagen.  

 

Imagen 34 .  Ríos Cinca y  Alcanadre (ZEC ES2410073)  

A cont inuación,  se indican los  Hábi tats  de Interés Comuni tar io  presentes en la  ZEC 
ES2410073 Ríos Cinca y Alcanadre:  

Código Tipo de hábitat  
1410 Past iza les  sa l inos medi terráneos (Jucenta l ia  mar i t imi )  

1420 Mator ra les  ha ló f i los  medi terráneos  y  te rmoat lánt icos (Sarcocornetea  
f ruc t icosae )  

1430 Mator ra les  ha lo-n i t ró f i los  (Pegano-Salso le tea )  
1510 *  Estepas sa l inas medi terráneas (Limonieta l ia )  

3150 Lagos eutró f icos  natura les  con vegetac ión Magnopotamion  o  
Hydrochar i t ion  

3230 Ríos a lp inos con vegetac ión leñosa en sus or i l las  de Myricar ia  germanica  
3250 Ríos medi terráneos de caudal  permanente con Glauc ium f lavum  

3260 Ríos,  de p isos de p lan ic ie  a  montano con vegetac ión de Ranuncul ion 
f lu i tant is  y Cal l i t r icho-Batrachion  

3270 Ríos de or i l l as  fangosas  con vege tac ión de Chenopodion rubr i  p .p .  y  de  
Bident ion p.p.  

3280 Ríos medi terráneos de caudal  permanente de l  Paspalo-Agrost id ion  con  
cor t inas vege ta les  r ibereñas de  Sa l ix  y Populus a lba  
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Código Tipo de hábitat  
3290 Ríos medi terráneos de caudal  in termi tente de l  Paspalo-Agrost id ion  
5210 Mator ra les  arborescentes de Juniperus  spp.  
5330 Mator ra les  termomedi te r ráneos y  pre-estép icos  

6220 *  Zonas subestép icas de gramíneas y  anuales de l  Thero-Brachypodietea  

6420 Prados húmedos med i terráneos de h ie rbas a l tas  de l  Mol in ion-
Holoschoenion  

6430 Megaforb ios  eutro fos h igróf i los  de las  o r las  de  l lanura y de los  p isos 
montano a a lp ino  

7210 *  Turberas ca lcáreas de l  Cladium mar iscus  y con espec ies de l  Car ic ion  
daval l ianae  

92A0 Bosques ga ler ia  de Sal i x  a lba y Populus a lba  

92D0 Galer ías  y mator ra les  r ibereños termomedi te rráneos (Ner io-Tamar icetea  y  
Secur inegion t inc to r iae )  

9340 Enc inares de Quercus i l ex  y Quercus ro tundi fo l ia  

Nota:  El  s igno “ *”  s ign i f i ca:  t ipos de hábi ta ts  p r ior i tar ios .  

Tabla 20.  Hábi ta ts  de In terés Comuni ta r io  en la  ZEC ES2410073 Ríos Cinca y  Alcanadre 

La espec ie c lave de f lora por la  que fue dec larado e l  espacio de Red Natura 2000 es 
Boleum asperum .  

Dentro del  grupo de fauna, las  espec ies  que motivaron su dec larac ión como ZEC son las  
s iguientes:  

 
Aves 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Acrocephalus arundinaceus Carr icero  torda l  

Acrocephalus schoenobaenus Carr icer ín  común 
Acrocephalus sc i rpaceus Carr icero  común 

Act i t is  hypoleucos Andarr íos  ch ico  
Alauda arvens is  Alondra común 

Alcedo at th is  Mart ín  pescador  
Anas crecca Cerceta común 

Anas p la tyrhynchos  Ánade rea l  
Anser anser  Ganso común 

Anthus pratens is  Bisb i ta  común 
Anthus sp ino le t ta  Bisb i ta  a lp ino  

Apus apus Vencejo común 
Apus melba  Vencejo rea l  

Aqui la  chrysaetos  Águi la  rea l  
Ardea c inerea  Garza rea l  

Ardea purpurea  Garza imper ia l  
Ardeola ra l lo ides Garc i l la  cangre je ra  

Asio f lammeus  Búho campestre  
Botaurus s te l lar is  Aveto ro común 

Bubo bubo Búho rea l  
Bubulcus ib is  Garc i l la  bueyera  

Burh inus oedicnemus Alcaraván común 
Capr imulgus europaeus Chotacabras europeo 
Capr imulgus ru f ico l l is  Chotacabras cuel l i r ro jo  

Carduel is  sp inus  Lúgano 
Charadr ius  dubius Chor l i te jo  ch ico  

Charadr ius  h ia t icu la  Chor l i te jo  g rande 
Ciconia c iconia Cigüeña b lanca  

Ciconia n igra  Cigüeña negra  
Circus aeruginosus  Agui lucho lagunero occ identa l  

Circus cyaneus Agui lucho pál ido  
Circus pygargus  Agui lucho cenizo  
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Aves 
Nombre  cientí f ico  Nombre  común 

Clamator  g landar ius  Cría lo  europeo 
Columba oenas  Paloma zur i ta  

Columba palumbus  Paloma torcaz 
Corac ias gar ru lus Carraca europea 
Coturn ix  cotu rn ix  Codorn iz común 
Cuculus canorus  Cuco común 
Del ichon urb ica  Avión común 

Egret ta  a lba  Garceta g rande 
Egret ta  garzet ta  Garceta común 

Ember iza  schoenic lus Escr ibano palust re  
Eri thacus rubecula  Pet i r ro jo  europeo 
Falco co lumbar ius  Esmerejón  

Falco naumanni  Cerníca lo  p r imi l la  
Falco peregr inus  Halcón peregr ino  
Falco subbuteo  Alcotán europeo 

Ficedula hypoleuca Papamoscas cerro j i l lo  
Fr ing i l la  coelebs  Pinzón  vu lgar  

Ful ica at ra  Focha común 
Galer ida thek lae  Cogujada común 

Gal l inu la  ch loropus  Gal l ineta común 
Grus grus  Grul la  común 

Gyps fu lvus  Bui t re  leonado 
Hippola is  pa l l ida  Zarcero pá l ido  

Hippola is  po lyg lo t ta  Zarcero po l íg lo ta  
Hirundo rust ica Golondr ina común 
Jynx torqu i l la  Torcecuel lo  euroas iá t ico  

Lanius senator  Alcaudón común 
Larus cachinnans Gaviota de l  Caspio  
Larus r id ibundus  Gaviota re idora  
Locuste l la  naev ia Buscar la  p in to ja  

Lusc in ia  megarhynchos  Ruiseñor común 
Lusc in ia  svec ica Pechiazul  
Merops ap iaste r  Abejaruco europeo 
Milvus migrans  Milano negro  
Milvus mi lvus Milano rea l  
Motac i l la  a lba  Lavandera  b lanca 
Motac i l la  f lava  Lavandera  boyera  

Muscicapa s t r ia ta  Papamoscas gr is  
Neophron percnopterus  Al imoche común 
Nyct icorax nyct icorax  Mart ine te común 
Oenanthe h ispanica  Col la lba rub ia  

Oenanthe leucura  Col la lba negra  
Orio lus  or io lus Oropéndola europea 

Otus scops  Aut i l lo  europeo 
Pandion ha l iaetus  Águi la  pescadora  

Phalacrocorax carbo s inens is  Cormorán g rande 
Phoenicurus ochuros  Col i r ro jo  t izón  

Phoenicurus phoenicurus Col i r ro jo  rea l  
Phyl loscopus co l lyb i ta  Mosqui tero  común 
Phyl loscopus t roch i lus  Mosqui tero  musica l  

Podiceps cr is ta tus  Somormujo lavanco  
Prunel la  modular is  Acentor  común 

Pyrrhocorax pyr rhocorax  Chova p iqu i r ro ja  
Ral lus  aquat icus  Rascón europeo 

Regulus ign icapi l lus  Reyezuelo  l is tado  
Regulus regulus  Reyezuelo  senc i l lo  
Remiz pendul ins  Pájaro moscón 

Ripar ia  r ipar ia  Avión zapador  
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Aves 
Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Scolopax rust ico la  Chocha perd iz  
Streptopel ia  tur tu r  Tórto la  europea 

Sturnus vu lgar is  Estorn ino p in to  
Sylv ia  a t r icap i l la  Curruca capi ro tada 

Sylv ia  bor in  Curruca mosqui te ra  
Sylv ia  cant i l lans Curruca car rasqueña 
Sylv ia  communis  Curruca zarcera  

Sylv ia  undata  Curruca rab i larga  
Tachybaptus ru f ico l l is  Zampul l ín  común 

Tr inga ochropus  Andarr íos  g rande 
Tr inga to tanus  Archibebe común 

Troglodytes t rog lodytes  Chochín común 
Turdus i l iacus Zorza l  a l i r ro jo  

Turdus ph i lomelos  Zorza l  común 
Turdus p i lar is  Zorza l  rea l  

Turdus v isc ivorus Zorza l  char lo  
Upupa epops  Abubi l la  

Vanel lus  vanel lus  Avef r ía  europea 

 
Mamíferos  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Barbaste l la  barbaste l lus  Murc ié lago de  bosque 

Lutra lu t ra  Nutr ia  europea 
Miniopterus schre ibers i i  Murc ié lago de  cueva 

Myot is  capacc in i i  Murc ié lago ratonero  patudo 
Myot is  emarg inatus  Murc ié lago ratonero  pardo 

Myot is  myot is  Murc ié lago ratonero  grande 
Rhinolophus eurya le  Murc ié lago medi terráneo  de herradura  

Rhinolophus h ippos ideros Murc ié lago pequeño de herradura  

 

Invertebrados 
Nombre  cientí f ico  Nombre  común 

Cerambyx cerdo  Gran capr icorn io  
Coenagr ion mercur ia le  Cabal l i to  de l  d iab lo  

Euphydryas aur in ia  Doncel la  de ondas ro jas 

 
Peces 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Cobi t is  ca lderoni  Lamprehuela  

Parachondrostoma mieggi  Madr i l la  

 
Repti les  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Mauremys leprosa  Galápago leproso 

 

Embalse del  Pas y Santa Rita (ZEPA ES0000296)  

Este espac io cubre parcialmente dos embalses,  e l  del  Pas y e l de Santa Ri ta,  s i tuados en 
e l término munic ipal  de Belver de Cinca. Están local izados en zonas l igeramente 
depr imidas dentro de su entorno geológico de edad miocena, const i tu ido 
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fundamentalmente por areniscas y margas. Los mater ia les geológicos, d ispuestos 
hor izonta lmente,  son atravesados por  una red f luv ial  poco enérgica pero cuya capac idad 
eros iva se ve favorecida por  la  ex is tenc ia de mater ia les de edad rec iente y poco 
res istentes a la  eros ión.  Las márgenes derecha e izquierda del  t ramo bajo del  r ío  Cinca 
presentan esas mismas caracter íst icas geomorfo lógicas.  

Se trata de conjuntos de embalses de r iego de pequeñas d imens iones const i tu idos por  los 
Embalses del  Pas y Santa Ri ta.  Balsa de Rafa les  en las  cercanías.  Posee una escasa or la 
de vegetac ión helof í t ica, con masa de 
tamar iza les en a lgunos sectores.  

En cuanto a la  fauna,  t iene una 
interesante colonia de ardeidas 
insta lada años atrás  y ac tualmente en 
incremento,  const i tu ida por  Bubulcus 
ibis ,  pero con presenc ia de Egreta 
garzet ta  y s iendo además una zona de 
n id if icac ión bastante regular de Ardeola 
ra l lo ides .  La única población 
comprobada para Aragón de Lanius 
minor se encuentra en este espac io, que 
ocupa zonas arboladas inmediatas.  La 
comunidad de anát idas está dominada 
por  Anas p latyrhynchos ,  con var ios  miles 
de ejemplares en invierno, y presencia 
minor i tar ia de otras espec ies.  

El espac io está cons iderado Zona de 
Especial  Protección para las Aves 
(ZEPA) .  

Como se observa en la imagen,  es te 
espac io se s i túa a l Oeste del proyecto.  

 

Imagen 35.  Embalse del Pas y  Santa Rita. (ZEPA ES0000296)  

 

A cont inuac ión,  se indican los  Hábi tats  de Interés Comuni tar io  presentes en la  ZEPA 
ES0000296 Embalse del Pas y Santa Rita:  

Código Tipo de hábitat  

92D0 Galer ías  y mator ra les  r ibereños termomedi te rráneos (Ner io-Tamar icetea  y  
Secur inegion t inc to r iae )  

Las espec ies  que mot ivaron su des ignac ión como ZEPA son las s iguientes:  

Aves 
Nombre  cientí f ico  Nombre  común 

Acrocephalus arundinaceus Carr icero  torda l  
Acrocephalus sc i rpaceus Carr icero  común 

Act i t is  hypoleucos Andarr íos  ch ico  
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Aves 
Nombre  cientí f ico  Nombre  común 

Alauda arvens is  Alondra común 
Anas acuta  Ánade rabudo 

Anas c lypeata  Cuchara común 
Anas crecca Cerceta común 

Anas penelope Si lbón europeo 
Anas p la tyrhynchos  Ánade rea l  
Anas querquedula  Cerceta car retona 

Anas s t repera  Ánade f r iso  
Anser anser  Ánsar común 

Anthus pratens is  Bisb i ta  pratense  
Apus apus Vencejo común 

Ardea c inerea  Garza rea l  
Ardea purpurea  Garza imper ia l  

Ardeola ra l lo ides Garc i l la  cangre je ra  
Aythya fer ina  Porrón europeo 

Botaurus s te l lar is  Aveto ro común 
Bubulcus ib is  Garc i l la  bueyera  

Charadr ius  dubius Chor l i te jo  ch ico  
Chl idonias hybr idus  Fumarel  car ib lanco  

Chl idonias n iger  Fumarel  común 
Ciconia n igra  Cigüeña negra  

Circus aeruginosus  Agui lucho lagunero occ identa l  
Circus cyaneus Agui lucho pál ido  

Columba palumbus  Paloma torcaz 
Corac ias gar ru lus Carraca europea 
Coturn ix  cotu rn ix  Codorn iz común 
Cuculus canorus  Cuco común 
Del ichon urb ica  Avión común 
Egret ta  garzet ta  Garceta común 

Ember iza  schoenic lus Escr ibano palust re  
Ficedula hypoleuca Papamoscas cerro j i l lo  

Fr ing i l la  coelebs  Pinzón  vu lgar  
Ful ica at ra  Focha común 

Gal l inago gal l inago  Agachadiza común 
Gelochel idon n i lo t ica  Pagaza  p iconegra  

Grus grus  Grul la  común 
Himantopus h imantopus  Cigüeñuela común 

Hirundo rust ica Golondr ina común 
Ixobrychus minutus  Aveto r i l lo  común 

Lanius excubi tor  mer id ional is  Alcaudón rea l  
Lanius minor  Alcaudón ch ico 

Lanius senator  Alcaudón común 
Larus cachinnans Gaviota de l  Caspio  
Larus r id ibundus  Gaviota re idora  

Lusc in ia  megarhynchos  Ruiseñor común 
Merops ap iaste r  Abejaruco europeo 
Motac i l la  f lava  Lavandera  boyera  

Muscicapa s t r ia ta  Papamoscas gr is  
Nyct icorax nyct icorax  Mart ine te común 
Oenanthe oenanthe  Col la lba gr is  

Orio lus  or io lus Oropéndola europea 
Otus scops  Aut i l lo  europeo 

Phalacrocorax carbo  Cormorán g rande 
Phoenicurus phoenicurus Col i r ro jo  rea l  

Phyl loscopus co l lyb i ta  Mosqui tero  común 
Phyl loscopus t roch i lus  Mosqui tero  musica l  

Plata lea leucorodia  Espátu la  común 
Pluv ia l is  apr icar ia  Chor l i to  dorado europeo 
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Aves 
Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Podiceps cr is ta tus  Somormujo lavanco  
Ral lus  aquat icus  Rascón europeo 

Recurv i ros t ra  avoset ta  Avoceta  común 
Remiz pendul inus  Pájaro moscón europeo 

Ripar ia  r ipar ia  Avión zapador  
Sterna a lb i f rons  Charranc i to  común 
Sylv ia  a t r icap i l la  Curruca capi ro tada  

Tachybaptus ru f ico l l is  Zampul l ín  común 
Tr inga ochropus  Andarr íos  g rande 

Turdus ph i lomelos  Zorza l  común 
Turdus v isc ivorus Zorza l  char lo  

Upupa epops  Abubi l la  
Vanel lus  vanel lus  Avef r ía  europea 

 
Mamíferos  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Cervus e laphus  Ciervo común 

Sus scrofa  Jabal í  

 
Anfibios  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Aly tes obstet r icans  Sapo par te ro común 
Pelobates cu l t r ipes  Sapo de espuelas  

 

Plans de la Unil la. (ZEPA y ZEC ES5130035)  

Este espac io natura l de pequeñas d imens iones con carácter es tepar io, se s i túa en la  
meseta de Almenar-Alguaire, a unos 15 km al norte de L le ida,  en e l  Segr ià. Incorpora una 
laguna endorreica de gran in terés por  su f lora,  además de serv ir  como hábitat  para aves 
estepar ias de interés comunitar io ,  que requieren un a l to  grado de conservac ión.  

Los cult ivos ex tens ivos de cereal  ocupan casi  la  to ta l idad del  espac io. La presenc ia de 
vegetac ión natura l queda res tr ing ida a la  serreta de la meseta, espec ia lmente en e l norte 
del  espac io y e l Clot de la Uni l la.  

La laguna endorre ica del  hoyo de la  Uni l la a lberga comunidades de Sal icornia  con dos 
hábitats de interés comunitar io:  las aguas estancadas o l igomesotróf icas y las balsas y 
charcos temporeros medi ter ráneos. Se presentan pequeñas extensiones de tamarigal y 
una especie de f lora muy rara en Cata luña – la Chara connivens .  

En cuanto a la  fauna, esta zona concentra en su in ter ior  y a lrededores gran par te de la 
población invernante de ortega. También, cerca del espacio, se local iza una colonia 
n id if icante de cernícalo pr imi l la .  En e l  ú l t imo per iodo de inundac ión del  hoyo de la  Uni l la 
(1997),  se pudieron observar  hasta 90 espec ies  d iferentes de aves en e l  hoyo y en su 
entorno inmediato.  
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Esta zona de n id if icac ión y suministro 
de grano y a l imento de aves 
estepar ias,  es  espec ia lmente 
impor tante por  a lbergar  la poblac ión 
más importante de Cata luña de 
calandr ia (Melanocorypha calandra) .  
Además,  es una zona importante para 
la or tega (Pteroc les or ienta l is )  y e l  
s isón (Tetrax tetrax ) .  

Está cons iderado ZEC y Zona de 
Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) .  Su Plan de Gest ión (Plan 
espec ial de protecc ión del medio 
natura l  y del  paisaje y plan de gest ión 
de los  espac ios  natura les  protegidos 
de la  Plana de Lle ida)  fue aprobado por  
e l Acuerdo de Gobierno 
GOV/185/2010,  de 11 de octubre.  

Como se puede observar en la imagen, 
a lgunas de las tomas rodean este 
espac io protegido.  

 

 

 

Imagen 36 .  Plans de  la  Uni l la .  (ZEPA y ZEC ES5130035)  

A cont inuac ión, se indican los Hábi tats de Interés Comuni tar io presentes en la ZEC y 
ZEPA ES5130035 Plans de la Uni l la :  

Código Tipo de hábitat  

1310 Vegetac ión anual  p ionera con  Sal icorn ia  y o t ras  espec ies de  zonas 
fangosas o arenosas  

1430 Mator ra les  ha lo-n i t ró f i los  (Pegano-Salso le tea )  

92D0 Galer ías  y mator ra les  r ibereños termomedi te rráneos (Ner io-Tamar icetea  y  
Secur inegion t inc to r iae )  

Tabla 21.  Hábi ta ts  de In terés Comuni ta r io  en la  ZEC y ZEPA ES5130035 Plans de la  Uni l la  

Las espec ies  que mot ivaron su des ignac ión como ZEC y ZEPA son las  s iguientes:  
Aves 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Acrocephalus arundinaceus Carr icero  torda l  

Anas p la tyrhynchos  Ánade rea l  
Anthus campest r is  Bisb i ta  campestre  

Burh inus oedicnemus Alcaraván común 
Buteo buteo  Busardo ratonero  

Calandre l la  b rachydacty la Terrera común 
Capr imulgus ru f ico l l is  Chotacabras cuel l i r ro jo  

Charadr ius  dubius Chor l i te jo  ch ico  
Ciconia c iconia Cigüeña b lanca  
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Aves 
Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Circaetus ga l l icus  Águi la  cu lebrera  
Circus pygargus  Agui lucho cenizo  

Columba palumbus  Paloma torcaz 
Corac ias gar ru lus Carraca europea 
Coturn ix  cotu rn ix  Codorn iz común 

Falco co lumbar ius  Esmerejón  
Falco naumanni  Cerníca lo  p r imi l la  

Falco t innunculus Cerníca lo  vu lgar  
Fr ing i l la  coelebs  Pinzón  vu lgar  
Galer ida cr is ta ta  Cogujada montes ina  
Galer ida thek lae  Cogujada común 

Gal l inu la  ch loropus  Gal l ineta común 
Hieraaetus pennatus  Águi la  ca lzada  

Himantopus h imantopus  Cigüeñuela común 
Jynx torqu i l la  Torcecuel lo  euroas iá t ico  

Lanius excubi tor  mer id ional is  Alcaudón rea l  
Melanocorypha ca landra  Calandr ia  común 

Merops ap iaste r  Abejaruco europeo 
Milvus migrans  Milano negro  
Milvus mi lvus Milano rea l  

Otus scops  Aut i l lo  europeo 
Phalacrocorax carbo s inens is  Cormorán g rande 

Pluv ia l is  apr icar ia  Chor l i to  dorado europeo 
Streptopel ia  tur tu r  Tórto la  europea 
Sylv ia  cant i l lans Curruca car rasqueña 

Tetrax te t rax  Sisón común 
Upupa epops  Abubi l la  

Vanel lus  vanel lus  Avef r ía  europea 

 
Mamíferos  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Lutra lu t ra  Nutr ia  europea 

Miniopterus schre ibers i i  Murc ié lago de  cueva 
Rhinolophus fer rumequinum Murc ié lago g rande de herradura  

 
Anfibios  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Epidalea ca lami ta  Sapo corredor  

Pelobates cu l t r ipes  Sapo de espuelas  
Rana perezi  Rana común 

Se trata de un espac io de pequeña d imensión,  con menos de 1.000 ha,  y que no ocupa, 
n i  mucho menos,  la  zona de meseta cereal íst ica ( los  Planes de Sas)  que t iene buenas 
condic iones para a lgunas de las  especies  de aves de in terés (ganga ortega, ca landr ia,  
s isón, cernícalo pr imil la y agui lucho cenizo) .  Posee un porcentaje muy bajo de baldíos y 
vegetac ión natura l,  só lo de un 2,2% de la tota l idad del  espac io, concentrados a lrededor  
del  Clot .   
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La zona es monocult ivo de cebada, con parcelas  grandes, márgenes de los  campos de 
cult ivo muy pequeños y tratados,  con muy bajo porcentaje de barbechos ( fuera de los  
promovidos a través del programa de medidas compensator ias  del  Aeropuerto de Alguaire) 
y de zonas en agr icu ltura de conservac ión. Dadas las caracterís t icas edafoc l imáticas de 
la zona, los rendimientos medios de los  cereales de invierno son bastante bajos (2.000-
2.500 kg/ha) .  

Se ha produc ido una notable afec tación por la  autovía de la  Val l  d 'Aran,  que cruza e l 
espac io por  su lado este. Además del  impacto paisaj ís t ico,  es  de esperar un r iesgo de 
morta l idad por  las  espec ies  de interés debido a col is iones y un c ier to a is lamiento respecto 
a laderas con vegetac ión natura l  que l im itan la meseta por  e l  es te.  

También hay una impor tante afec tac ión por  ac t iv idades ext rac t ivas (que t ienen en 
conces ión e l  10% del  espac io),  con impactos paisaj ís t icos muy grandes por  los  montones 
de mater ia les  no ut i l izados que a l teran de manera muy remarcable las v isuales y la  
conf igurac ión geomorfo lógica del  espac io.  

El va lor  intr ínseco de la laguna endorre ica es muy incomprendido entre la poblac ión de la 
zona. Adic ionalmente,  no hay apenas patr imonio h is tór ico,  arqueológico o etnológico de 
re levanc ia dentro del espac io.   

La presenc ia de una p lanta de compostaje de res iduos urbanos orgánicos en el  l ím ite sur 
del  espac io favorece la presenc ia de espec ies de fauna antropóf i las,  que pueden predec ir  
sobre las  espec ies  de interés.  

Aiguabarreig Segre – Cinca (ZEC y ZEPA ES5130013)  

La conf luenc ia de los r íos Segre y Cinca es un espac io f luv ia l de notable importancia que 
guarda bastante s imil i tud con la conf luenc ia entre los r íos Noguera Ribagorzana y Segre,  
con la  d iferenc ia que e l Segre-Cinca t iene un carácter mucho más cont inenta l.  El  espac io 
se in ic ia en el  r ío  Cinca a su paso por  la  Granja d'Escarp, hasta su unión con el  Segre, y 
en el  Segre desde la conf luenc ia hasta su paso por Seròs.  

Se trata de un espac io formado por  la  conf luenc ia de dos r íos  de régimen p irenaico,  con 
numerosos canales anastomosados e is las f luvia les.  Los bosques de r ibera están 
representados pr inc ipalmente por las mimbreras de Sal ix  v iminal is ,  las  a lamedas con 
Rubia  y los tamarindos. 

La impor tanc ia de este espac io res ide en su buena representac ión de vegetac ión acuát ica 
y de r ibera muy b ien conservada. Cabe destacar  también,  la única local idad de Cata luña 
de la  espec ie de f lora Boleum asperum  en este espac io.  
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E l espac io es s ingular  en e l sent ido de 
que of rece un contras te de paisaje entre 
e l verdor de sus r iberas en contacto con 
la tonal idad seca de su entorno.  Este 
contraste le of rece unos valores 
paisaj ís t icos muy interesantes,  a l  t iempo 
que, bio lógicamente hablando, el  
espac io se convierte en un e lemento 
muy impor tante de hábitat  para a lgunas 
espec ies acuát icas, ya que la presenc ia 
de is las f luv ia les  con magníf icos 
bosques de r ibera const i tuye un refugio 
natura l  para var ias espec ies de aves 
migrator ias y sedentar ias.  

Está cons iderado ZEC y ZEPA.  Cuenta 
con un Plan de Gest ión (Anejo 6.  
Ins trumento de gest ión de las Zonas 
Espec ia les de Conservac ión dec laradas 
en la región mediterránea)  aprobado por 
e l Acuerdo de Gobierno 150/2014, de 4 
de noviembre.  

Este espac io se encuentra a l sur  de la  
zona de actuac ión de este proyecto, 
encontrándose la toma más cercana a 
600 m de d is tanc ia.  

 

 

Imagen 37 .  Aiguabarre ig  Segre – Cinca (ZEC y  ZEPA ES5130013)  

A cont inuac ión, se indican los Hábi tats de Interés Comuni tar io presentes en la ZEC y 
ZEPA ES5130013 Aiguabarreig Segre -  Cinca:  

 
Código Tipo de hábitat  

1430 Mator ra les  ha lo-n i t ró f i los  (Pegano-Salso le tea )  

3150 Lagos eutró f icos  natura les  con vegetac ión Magnopotamion o  
Hydrochar i t ion  

3260 Ríos,  de p isos de p lan ic ie  a  montano con vegetac ión de Ranuncul ion 
f lu i tant is  y  Cal l i t r icho-Batrachion  

3270 Ríos de or i l l as  fangosas  con vege tac ión de Chenopodion rubr i  p .p .  y  de  
Bident ion p.p.  

5330 Mator ra les  termomedi te r ráneos y  pre-estép icos  
6220 *  Zonas subestép icas de gramíneas y  anuales de l  Thero-Brachypodietea  
92A0 Bosques ga ler ia  de Sal i x  a lba y  Populus a lba  

92D0 Galer ías  y mator ra les  r ibereños termomedi te rráneos (Ner io-Tamar icetea y  
Secur inegion t inc to r iae )  

Nota:  El  s igno “ *”  s ign i f i ca:  t ipos de hábi ta ts  p r ior i tar ios .  

Tabla 22.  Hábi ta ts  de In terés Comuni ta r io  en la  ZEC y ZEPA ES5130013 Aiguabarre ig  Segre-
Cinca 
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La espec ie c lave de f lora por  la que fue dec larado e l espac io de Red Natura 2000,  como 
se ha comentado anter iormente,  es Boleum asperum .  

Las espec ies de fauna que motivaron su des ignac ión como ZEC y ZEPA son las  s iguientes: 

 
Aves 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Accip i ter  gent i l is  Azor común 

Acrocephalus arundinaceus Carr icero  torda l  
Act i t is  hypoleucos Andarr íos  ch ico  

Alcedo at th is  Mart ín  pescador  
Anas acuta  Ánade rabudo 

Anas c lypeata  Cuchara común 
Anas crecca Cerceta común 

Anas penelope Si lbón europeo 
Anas p la tyrhynchos  Ánade rea l  

Anas s t repera  Ánade f r iso  
Anthus campest r is  Bisb i ta  campestre  

Ardea c inerea  Garza rea l  
Ardea purpurea  Garza imper ia l  

Ardeola ra l lo ides Garc i l la  cangre je ra  
Bubo bubo Búho rea l  

Bubulcus ib is  Garc i l la  bueyera  
Buteo buteo  Busardo ratonero  

Calandre l la  b rachydacty la Terrera común 
Capr imulgus ru f ico l l is  Chotacabras cuel l i r ro jo  
Certh ia  b rachydacty la  Agateador común 

Charadr ius  dubius Chor l i te jo  ch ico  
Ciconia c iconia Cigüeña b lanca  

Circaetus ga l l icus  Águi la  cu lebrera  
Circus aeruginosus  Agui lucho lagunero occ identa l  

Columba oenas  Paloma zur i ta  
Columba palumbus  Paloma torcaz 

Egret ta  a lba  Garceta g rande 
Egret ta  garzet ta  Garceta común 

Falco t innunculus Cerníca lo  vu lgar  
Fr ing i l la  coelebs  Pinzón  vu lgar  
Galer ida cr is ta ta  Cogujada montes ina  
Galer ida thek lae  Cogujada común 

Gal l inago gal l inago  Agachadiza común 
Gal l inu la  ch loropus  Gal l ineta común 
Ixobrychus minutus  Aveto r i l lo  común 

Jynx torqu i l la  Torcecuel lo  euroas iá t ico  
Lanius excubi tor  mer id ional is  Alcaudón rea l  

Larus michahel l is  Gaviota pat iamar i l l a  
Larus r id ibundus  Gaviota re idora  
Merops ap iaste r  Abejaruco europeo 
Milvus migrans  Milano negro  
Milvus mi lvus Milano rea l  

Muscicapa s t r ia ta  Papamoscas gr is  
Nyct icorax nyct icorax  Marinete  común 
Oenanthe h ispanica  Col la lba rub ia  

Otus scops  Aut i l lo  europeo 
Phalacrocorax carbo s inens is  Cormorán g rande 

Ral lus  aquat icus  Rascón europeo 
Remiz pendul inus  Pájaro moscón 
Streptopel ia  tur tu r  Tórto la  europea 
Sylv ia  cant i l lans Curruca car rasqueña 

Sylv ia  undata  Curruca rab i larga  
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Aves 
Nombre  cientí f ico  Nombre  común 

Tachybaptus ru f ico l l is  Zampul l ín  común 
Tr inga ochropus  Andarr íos  g rande 

Upupa epops  Abubi l la  
Vanel lus  vanel lus  Avef r ía  europea 

 
Mamíferos  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Lutra lu t ra  Nutr ia  europea 

Miniopterus schre ibers i i  Murc ié lago de  cueva 
Myot is  capacc in i i  Murc ié lago ratonero  patudo 

Myot is  myot is  Murc ié lago ratonero  grande 
Rhinolophus eurya le  Murc ié lago medi terráneo  de herradura  

Rhinolophus fer rumequinum Murc ié lago g rande de herradura  

 
Invertebrados 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Cerambyx cerdo  Gran capr icorn io  

 
Peces 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Cobi t is  ca lderoni  Lamprehuela  
Cobi t is  pa lud ica  Colmi l le ja  

Cobi t is  taenia  Lisa 
Parachondrostoma mieggi  Madr i l la  

 
Repti les  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Emys orb icu la r is  Galápago europeo 

Mauremys leprosa  Galápago leproso 

 

Basses de Sucs i  Alcarràs (ZEC y ZEPA ES5130017):  

Se trata de un espac io de pequeña d imens ión,  tan solo cuenta con 21,19 ha,  únicamente 
const i tu ido por las balsas de captac ión de agua que han desarro l lado una vegetac ión de 
r ibera a lrededor  caracter íst ica,  ópt ima para la n idif icación del agui lucho lagunero (Circus 
aeruginosus ) .  

Esta zona húmeda incluye los pantanos de Suquets  de Baix  (de or igen art i f ic ia l)  y del  
Arròs  (de or igen seminatura l) ,  que son de gran in terés por  sus poblac iones de aves 
acuát icas.  

La vegetac ión del  espacio se caracter iza por  la presenc ia de extensas manchas de carr iza l  
y bogar (Typha angust i fol ia) ,  grupos de tamarindos (Tamarix canar iens is )  y chopos 
(Populus n igra) .  En la margen de los  pantanos se puede encontrar  vegetac ión halóf i la .  

En cuanto a la fauna, e l espac io es  lugar de n id if icac ión de especies como el agui lucho 
lagunero, la  garza imper ia l ,  e l  somormujo lavanco, e l  zampul l ín  ch ico,  la  focha común,  e l  
ánade real ,  la  gal l ineta,  el  mart inete común, e l rascón o la  c igüeñuela común. También 
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const i tuye una zona importante de invernada y descanso en las migrac iones de muchas 
espec ies de aves 2. 

Este espac io es tá cons iderado ZEC y 
ZEPA.  Cuenta con un Plan de Gest ión 
(Anejo 6. Instrumento de gest ión de las  
Zonas Espec ia les de Conservac ión 
dec laradas en la región mediterránea)  
aprobado por e l Acuerdo de Gobierno 
150/2014, de 4 de noviembre.  

En la  imagen se puede observar  la  
ubicac ión de la  ZEC y ZEPA respecto a 
las d ist intas  tomas del  proyecto,  
s i tuándose en e l centro de la red de 
tomas.  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 38 .  Basses de Sucs i  A lcarràs (ZEC y  ZEPA ES5130017):  

A cont inuac ión, se indican los Hábi tats de Interés Comuni tar io presentes en la ZEC y 
ZEPA ES5130017 Basses de Sucs i  Alcarràs : 

Código Tipo de hábitat  
1410 Past iza les  sa l inos medi terráneos (Jucenta l ia  mar i t imi )  

92D0 Galer ías  y mator ra les  r ibereños termomedi te rráneos (Ner io-Tamar icetea  y  
Secur inegion t inc to r iae )  

Tabla 23.  Hábi ta ts  de In terés Comuni ta r io  en la  ZEC y ZEPA ES5130017 Basses de Sucs i  
A lcarràs  

La espec ie c lave de f lora por la  que fue dec larado e l  espacio de Red Natura 2000 es 
Boleum asperum .  

Las espec ies de fauna que motivaron su des ignac ión como ZEC y ZEPA son las  s iguientes: 

                                                      

 

2 https: / /www.cata lunya.com/espai-natura l-protegi t-de- les-basses-de-sucs- i-a lcarras-17-
17001-573214?language=es  

https://www.catalunya.com/espai-natural-protegit-de-les-basses-de-sucs-i-alcarras-17-17001-573214?language=es
https://www.catalunya.com/espai-natural-protegit-de-les-basses-de-sucs-i-alcarras-17-17001-573214?language=es
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Aves 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Accip i ter  gent i l is  Azor común 

Acrocephalus arundinaceus Carr icero  torda l  
Act i t is  hypoleucos Andarr íos  ch ico  

Alcedo at th is  Mart ín  pescador  
Anas acuta  Ánade rabudo 

Anas c lypeata  Cuchara común 
Anas crecca Cerceta común 

Anas penelope Si lbón europeo 
Anas p la tyrhynchos  Ánade rea l  

Anas s t repera  Ánade f r iso  
Anthus campest r is  Bisb i ta  campestre  

Ardea c inerea  Garza rea l  
Ardea purpurea  Garza imper ia l  

Ardeola ra l lo ides Garc i l la  cangre je ra  
Bubo bubo Búho rea l  

Bubulcus ib is  Garc i l la  bueyera  
Buteo buteo  Busardo ratonero  

Calandre l la  b rachydacty la  Terrera común 
Capr imulgus ru f ico l l is  Chotacabras cuel l i r ro jo  
Certh ia  b rachydacty la  Agateador común 

Charadr ius  dubius Chor l i te jo  ch ico  
Ciconia c iconia Cigüeña b lanca  

Circaetus ga l l icus  Águi la  cu lebrera  
Circus aeruginosus  Agui lucho lagunero occ identa l  

Columba oenas  Paloma zur i ta  
Columba palumbus  Paloma torcaz 

Egret ta  a lba  Garceta g rande 
Egret ta  garzet ta  Garceta común 

Falco t innunculus Cerníca lo  vu lgar  
Fr ing i l la  coelebs  Pinzón  vu lgar  
Galer ida cr is ta ta  Cogujada montes ina  
Galer ida thek lae  Cogujada común 

Gal l inago gal l inago  Agachadiza común 
Gal l inu la  ch loropus  Gal l ineta común 
Ixobrychus minutus  Aveto r i l lo  común 

Jynx torqu i l la  Torcecuel lo  euroas iá t ico  
Lanius excubi tor  mer id ional is  Alcaudón rea l  

Larus michahel l is  Gaviota pat iamar i l l a  
Larus r id ibundus  Gaviota re idora  
Merops ap iaste r  Abejaruco europeo 
Milvus migrans  Milano negro  
Milvus mi lvus Milano rea l  

Muscicapa s t r ia ta  Papamoscas gr is  
Nyct icorax nyct icorax  Marinete  común 
Oenanthe h ispanica  Col la lba rub ia  

Otus scops  Aut i l lo  europeo 
Phalacrocorax carbo s inens is  Cormorán g rande 

Ral lus  aquat icus  Rascón europeo 
Remiz pendul inus  Pájaro moscón 
Streptopel ia  tur tu r  Tórto la  europea 
Sylv ia  cant i l lans Curruca car rasqueña 

Sylv ia  undata  Curruca rab i larga  
Tachybaptus ru f ico l l is  Zampul l ín  común 

Tr inga ochropus  Andarr íos  g rande 
Upupa epops  Abubi l la  

Vanel lus  vanel lus  Avef r ía  europea 
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Mamíferos  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Lutra lu t ra  Nutr ia  europea 

Miniopterus schre ibers i i  Murc ié lago de  cueva 
Myot is  capacc in i i  Murc ié lago ratonero  patudo 

Myot is  myot is  Murc ié lago ratonero  grande 
Rhinolophus eurya le  Murc ié lago medi terráneo  de herradura  

Rhinolophus fer rumequinum Murc ié lago g rande de herradura  

 
Invertebrados 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Cerambyx cerdo  Gran capr icorn io  

Coenagr ion mercur ia le  Cabal l i to  de l  d iab lo  
Euphydryas aur in ia  Doncel la  de ondas ro jas 

 
Peces 

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Cobi t is  ca lderoni  Lamprehuela  
Cobi t is  pa lud ica  Colmi l le ja  

Cobi t is  taenia  Lisa 
Parachondrostoma mieggi  Madr i l la  

 
Repti les  

Nombre  cientí f ico  Nombre  común 
Emys orb icu la r is  Galápago europeo 

Mauremys leprosa  Galápago leproso 

 

5.11.  OTROS ESP ACIOS NATUR ALES PROTEGIDOS  

De acuerdo con la  Ley 42/2007 del  Patr imonio Natural  y la  Biodivers idad,  t ienen la 
cons iderac ión de Espacios Naturales  Protegidos aquel los  espac ios  del  terr i tor io  nac ional ,  
inc lu idas las  aguas cont inenta les  y las  aguas marít imas bajo soberanía o jur isdicc ión 
nac ional ,  que cumplan al  menos uno de los  requis itos  s iguientes y sean dec larados como 
ta les:  

•  Contener s is temas o elementos natura les  representat ivos,  s ingulares,  f rági les , 
amenazados o de espec ia l interés ecológico, c ientí f ico, paisaj ís t ico, geológico o 
educat ivo.  

•  Estar  dedicados espec ialmente a la protecc ión y e l  mantenimiento de la d ivers idad 
b io lógica,  de la  geodivers idad y de los  recursos natura les  y cultura les  asoc iados.  

Estos espacios  se pueden aprec iar  en e l  Plano 3.2 de este Documento.   

A cont inuac ión, se l is tan los  espac ios  protegidos en e l  entorno de las actuac iones: 

Plans de la Unil la (ES510257)  

Este espac io queda def in ido en e l apartado anter ior  de este documento (Espac ios  de la  
Red Natura 2000).  
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Se encuentra cata logado en e l Plan de Espacios de Interés Natural  (PEIN)  de Cata luña. 

Aiguabarreig Segre – Cinca (ES510076)  

Este espac io queda def in ido en e l apartado anter ior  de este documento (Espac ios  de la  
Red Natura 2000).  

Se encuentra cata logado en el Plan de Espacios de Interés Natural (PEIN)  de Cata luña.   

Montllober (ES510137)  

Montl lober  es  una pequeña e levación s ituada entre los  r íos  Segre y Cinca y muy cercana 
a la  conf luencia de estos  dos r íos .  Este espac io s ingular  de pequeñas d imens iones se 
encuentra s i tuado en e l extremo más occ idental  de la  Depres ión Centra l  cata lana, en e l  
l ím ite de las t ierras  de la  Comunidad de Aragón.  

La vegetac ión actual se caracter iza por e l  predominio de los  matorra les de Artemis ia 
herba-alba  y Salsola vermiculata ,  tomil lares secos y páramos de Brachypodium retusum .  

Su caracterís t ica más re levante,  es la conservac ión de impor tantes f ragmentos del  paisaje 
mediterráneo cont inenta l de las  t ierras bajas de la depres ión del Ebro. El paisaje de 
aspecto subdesér t ico,  con una fuer te inf luenc ia de la vegetación estepar ia,  es  un 
representante t íp ico de los re l ieves de las l lanuras del Segr ià.  

Se encuentra cata logado en e l Plan de Espacios de Interés Natural  (PEIN)  de Cata luña. 

Basses de Sucs i  Alcarràs (ES510249)  

Este espac io queda def in ido en e l apartado anter ior  de este documento (Espac ios  de la  
Red Natura 2000).  

Se encuentra cata logado en e l Plan de Espacios de Interés Natural  (PEIN)  de Cata luña. 

5.11.1.  Áreas importantes para la conservación de las aves y la 
biodiversidad 

Las Áreas Impor tantes para la Conservac ión de las Aves y la Biodivers idad en España 
( IBA) son aquel las  zonas en las  que se encuentran presentes regularmente una parte 
s ignif icat iva de la  población de una o var ias  espec ies de aves cons ideradas pr ior i tar ias 
por  la  BirdLife.  

Estas áreas se pueden observar  en e l Plano 3.4 de este Documento.   

A cont inuac ión, se descr iben brevemente las IBA en e l  entorno de las ac tuac iones a través 
del  programa de seguimiento de avifauna de SEO BirdLife 3:  

IBA nº 463 “Sasos del Cinca Medio” 

Se trata de una ampl ia l lanura salp icada de pequeñas mesetas muy transformada por 
cult ivos de regadío,  con pequeñas zonas de estepa y  es tancas de r iego.   

                                                      

 
3 SEO Bi rdL i fe .  Programa de seguimiento de avi fauna de SEO Bi rdL i fe .  IBA Áreas Importantes  
para las  Aves.  
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En cuanto a la av ifauna, es núc leo pr inc ipal de la poblac ión h is tór ica de a lcaudón chico 
(Lanius  minor)  en Aragón y  t iene núc leos res iduales  de espec ies  es tepar ias  como la ganga 
ortega (Pteroc les  or ienta l is) .  También cuenta con una buena dens idad de car raca europea 
(Corac ias garru lus).  

IBA nº 142 “Secans de Lérida” 

Esta área comprende una par te impor tante de las ú lt imas zonas estepar ias  y  cereal is tas 
no transformadas a l regadío de Cataluña,  y  a lgunas de las  estepas mejor  conservadas de 
la  zona or ienta l  del  va l le  del  Ebro.  Predominan los  campos de cereal  y,  localmente, 
o l ivares y  almendros.  En las zonas más a l tas aparece p inar y  robledal  y  también ex is ten 
a lgunos r íos  y arroyos con vegetación f luv ia l .   

Las pr inc ipales amenazas a las que está sometida esta área son la transformación a l 
regadío de una parte impor tante de su super f ic ie,  la ac t iv idad c inegét ica y las der ivadas 
de e l la (competenc ia con especies c inegét icas in troduc idas, molest ias a las aves).  El  
águi la-azor perd icera (Hieraaetus fasciatus) está afectada en esta zona, importante como 
área de d ispers ión de juveni les , por la caza fur t iva y los tendidos e léc tr icos.  

En esta IBA hay presenc ia de perdiz ro ja (Alec tor is  rufa),  águi la  perd icera (Aqui la 
fasc iata),  a lcaraván común (Burhinus oedicnemus), águi la culebrera (Circaetus gal l icus),  
agui lucho cenizo (Circus pygargus),  carraca europea (Corac ias  garru lus) ,  ca landr ia común 
(Melanocorypha calandra),  abejaruco europeo (Merops apias ter) ,  ganga or tega (Pterocles  
or ienta l is)  y  s isón común (Tetrax  tetrax) .  

IBA nº 109 “Sotos de los r íos Cinca,  Alcanadre y Segre” 

Esta IBA está const i tu ida por  un t ramo f luv ia l  de 150 km de los r íos Cinca (desde 
Barbastro)  y  Alcanadre (desde Albalat i l lo)  hasta e l  Embalse de Mequinenza,  atravesando 
la prov inc ia de Huesca de norte a sur ,  y  del  Segre, en la  prov inc ia de Lle ida. El  cauce del 
Cinca es bastante ancho (más de 10 metros) mientras  que e l del  Alcanadre es más 
estrecho.  

La vegetac ión en ambos r íos está dominada por  car r izo,  espadañas, sauces y mimbreras 
en las  or i l las y  lagunas art i f ic ia les  produc idas por  la  extracc ión de ár idos,  e l  bosque de 
r ibera está formado por  á lamos (Populus n igra y  Populus a lba),  f resnos,  a l isos,  a lmez,  
a lgún quej igo,  majuelos ,  zarzales,  enredaderas y  cañares.  También hay muchas 
repoblac iones de Populus x canadens is .   

Las pr inc ipales amenazas de esta IBA son la ocupac ión del dominio públ ico h idrául ico por 
las p lantac iones de chopos, las  zonas industr iales  y  urbanas de Monzón y  Fraga,  así  como 
la ex tracc ión de ár idos y  la  ar t i f ic ia l ización del  r ío  (canal izac ión,  dragados,  canteras,  etc .) .  

En cuanto a la  avifauna destaca la presenc ia de Mar tín pescador  (Alcedo atth is) ,  Garza 
imper ial  (Ardea purpurea) ,  Avetoro común (Botaurus ste l lar is ) ,  Garci l la  bueyera (Bubulcus 
ibis ) ,  agui lucho lagunero occ idental  (Circus aerugionosus ) ,  Garceta común (Egretta 
garzet ta) ,  Grul la  común (Grus grus )  y Mart inete común (Nyct icorax nyct icorax ) .  

5.11.2.  Zonas de protección para la avifauna para reducir r iesgos de 
electrocución 

El Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por e l que se establecen medidas para la 
protección de la  avifauna contra la col is ión y la  elec trocuc ión en l íneas e léc tr icas de a lta 
tens ión establece e l  marco legal  para lograr  min imizar  el  impacto de la  dis tr ibuc ión y e l 
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t ranspor te e léctr icos t ienen sobre las aves.  Las Comunidades Autónomas son las que 
determinan las  zonas de protecc ión,  que deben comprender ZEPA, zonas de apl icac ión de 
los p lanes de recuperac ión de especies inc luidas en e l Catá logo Español de Espec ies 
Amenazadas o en los  catá logos autonómicos y las  áreas pr ior i tar ias  de reproducc ión, 
a l imentac ión,  d ispersión y concentrac ión local de aquel las  espec ies de aves inc lu idas en 
e l Catá logo Español  de Espec ies Amenazadas o en los catá logos anter iores que no estén 
inclu idas en los  puntos anter iores .  

La car tograf ía de estas zonas de protección para la avifauna muestra que e l área de 
estudio coinc ide geográf icamente con var ias  zonas de protección,  tanto en Huesca como 
en Lle ida, como se puede observar  en e l  Plano 3.3 .   

5.12.  PATRIMONIO CULTUR AL Y ARQUEOLÓGICO 

Los b ienes per tenec ientes a l Patr imonio His tór ico Español es tán regulados por una 
normat iva específ ica fundamentalmente contenida en la Ley 16/1985 de 25 de junio de 
Patr imonio. La Direcc ión General de Bel las  Ar tes  y Bienes Cultura les , a t ravés de la 
Subdirección General  de Protección del Patr imonio His tór ico,  es responsable del  
mantenimiento y ac tual izac ión del  Regis tro General de Bienes de Interés Cultural  (BIC)  y 
del  Inventar io General  de Bienes Inmuebles ,  donde se recoge la información de los  b ienes 
para los que las Comunidades Autónomas o e l Estado han dec idido establecer algún t ipo 
de protecc ión.   

Dentro de los bienes ex istentes, la Ley 3/1999, de 10 de marzo,  del  Patr imonio Cultura l 
Aragonés, contempla una categor ía máxima de protecc ión: Bienes de Interés Cultural ,  
que inc luye Monumentos, Conjuntos de Interés Cul tura l  (Conjuntos, Si t ios  y Jard ines 
His tór icos,  Zonas Paleonto lógicas y Arqueológicas y Lugares de interés Etnográf ico) ,  
además de los Bienes Muebles, los Inmater  iales  (act iv idades tradic ionales  y Patr imonio 
Etnográf ico)  y del Patr  imonio Documental y Bib l iográf ico. Aquel los  b ienes que no reúnen 
las condic iones para c lasif icarse como Bien de Interés Cul tura l  se c las if ican en dos 
categor  ías:  Bienes Cata logados y Bienes Inventar iados.  

Los b ienes de interés cultura l presentes en la zona cercana a l ámbito de las actuaciones 
objeto del presente Documento se recogen a cont inuac ión, así  como los  monumentos de 
interés local  y otros b ienes con otras  c las if icac iones:  

Bienes de Interés Cultura l-Monumentos:  
-  Albelda 

o  Cruz 
-  Tamarite de Li tera:  

o  Ig les ia de Santa Mar ía la  Mayor  

En la categor ía de zona arqueológica:  
-  Tamarite de Li tera:  

o  La Vispera 
o  Cast i l lo de Tamar ite 

En la categor ía de Lugar de Interés Etnógráf ico:  No hay 

Otras  categor ías :  
-  Tamarite de Li tera:  

o  Retablo de Santa Lucía 
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o  Calvar io 
o  Restos de un retablo 

Ninguno de estos enc laves se encuentra dentro del ámbi to de la  ac tuac ión. 

5.12.1.  Yacimientos arqueológicos 

En la s iguiente f igura pse muestran los yac imientos arqueológicos en la zona del ámbito 
del  proyecto.  

5.12.1.1.  Aragón 

Respecto a los yacimientos arqueológicos, aunque no se ha local izado n inguno,  a 
cont inuac ión,  se menc ionan los más próx imos a l  ámbi to del  proyecto en Aragón:  

-  1. Labitolosa (La Puebla de Castro, Huesca): c iudad romana con edif ic ios  públ icos, 
fundamentalmente las  termas y e l  foro, realmente espectaculares,  con un corpus 
epigráf ico,  es  dec ir ,  de inscr ipc iones romanas,  important ís imo,  local izados algunos 
de e l los  in  s i tu .  En la  zona más elevada, en lo  que fue un día e l núc leo or ig inar io 
de la  c iudad durante la  época Bajo-republ icana romana,  e l  s ig lo I  a.  de C. ,  y 
después en e l s ig lo VII I  se reocupó con un emplazamiento castral ,  de cronología 
andalus í que por  los hal lazgos creemos que t iene un f inal  a f ina les  del s ig lo XI .  Lo 
más interesante de esta for ta leza es su planta regular de trapec io.  Desarro l lar  una 
p lanta regular en un s it io  tan escarpado es d if íc i l .  Además de eso t iene una 
estructura modular y obedece a un modelo construc t ivo e inc luso también a una 
metro logía propia de la época cal i fa l  andalusí,  es  decir ,  de l  s ig lo X. En e l  centro 
del  casco urbano del  núc leo de la  c iudad h ispano-romana de Labi to losa aparece un 
barr io  de v iv iendas comunes.  Este barr io  de v iv iendas se comienza a constru ir  a  
mediados del  s ig lo I  y está en func ionamiento hasta e l f ina l de la c iudad, a f ina les  
del  s ig lo I I I .  Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N X:  276888 Y:  4669512 

-  2. Castillo de Castro (La Puebla de Castro, Huesca): data del s ig lo XI ,  del que quedan 
unos pocos restos,  y fue centro de la  Baronía de Castro que fue creada por  Jaime 
I  en favor de su h i jo ,  Fernán Sánchez de Castro (Pr imer Barón de Castro) ,  como 
recompensa por la  toma de Valenc ia. Dado lo d isperso de sus ru inas e l cast i l lo 
debió a lcanzar  grandes d imens iones.  Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N X:  
276895 Y: 4667257.  

-  3. Ermita de San Román de Castro (La Puebla de Castro, Huesca): se encuentra en e l  
despoblado de Castro junto a l cast i l lo del S. XII I .  Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 
30N X: 276940 Y:  4667218.  

-  4. El Remosillo/Congosto de Olvena (Olvena): pinturas de est i lo  esquemát ico muy 
d iversas y abundantes. Se observan unas cuarenta f iguras.  Entre la gran cant idad 
de representaciones destacan f igurac iones de numerosos cuadrúpedos en est i lo 
seminatural is ta,  y representac iones de carros t irados por  sendos cuadrúpedos en 
est i lo esquemát ico,  además de representac iones antropomorfas.  Coordenadas UTM 
ETRS89 HUSO 30N X:  275709 Y:  4665295. 

-  5. Castillo de Olvena (Olvena): esta poblac ión es c i tada por vez pr imera en los 
documentos en 1219 y más tarde se in tegró en la baronía de Castro por  concesión 
de Jaime I .  Los restos  de su cast i l lo  se hal lan muy a l terados debido a que su solar  
se ha ut i l izado como cementer io.  La ermita cont igua pudo ser parte de la  
for t i f icación ya que uno de sus muros presenta dos estrechas saeteras.  
Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N X: 273486 Y:  4665233.  

-  6. Palacio de Artasona (Grado): las  pr imeras not ic ias  documentales sobre este cast i l lo  
datan de 1087,  cuando e l  rey Sancho Ramírez,  que poco antes había descendido a 
los l lanos de la  Sotonera desde su l ínea de for ta lezas de las  estr ibac iones de la 
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s ierra, encargó a Sancho Aznárez de Perarrúa y Pepino Aznárez de Alquézar  
construi r  e l  cast i l lo  y repoblar  e l  lugar.  En e l  contexto de la  expans ión ter r i tor ia l  de 
este monarca la construcc ión de Ar tasona se just i f ica tanto por la neces idad de 
consol idar  su dominio sobre un terr i tor io  rec ién reconquistado como por  la  s i tuac ión 
de este enc lave en el  camino que conducía "de Loarre a Zaragoza" (c iudad todavía 
en poder  musulmán),  según consta en la documentac ión de la época. A los p ies del 
cast i l lo ,  en la ladera sureste, se conf iguró un pequeño poblado,  cuyo fuero de 
población fue concedido por Alfonso I  en 1134. En 1261 e l rey Jaime I  in tegró el  
lugar  en la  baronía de Ayerbe,  ins t i tu ida para su h i jo  Pedro.  A mediados del s ig lo 
XV pertenecía a Miguel de Gurrea. En este momento,  e l  pr im it ivo cast i l lo  medieval  
debía de encontrarse ya en ru inas y la  población s ituada a sus pies estar 
abandonada.  La for t i f icac ión fue reparada y parc ia lmente reconstru ida en el  s ig lo  
XVI , con la aper tura de una nueva puerta de acceso, la reconstrucción del cubo del 
sureste y adaptando las ant iguas aspi l leras a l uso de armas de fuego.  En la  guerra 
de la Independencia fue tomado por e l ejérc ito f rancés, que, a l abandonar lo, causó 
impor tantes destrozos con la  f ina l idad de inut i l izar  la  for t i f icac ión.  Coordenadas 
UTM ETRS89 HUSO 30N X:  271831 Y:  4668443.  

-  7. Castillo de Estada (Estada): Estada es una poblac ión de or igen musulmán,  
conquistada por  Sancho Ramírez hac ia e l 1062, aunque poster iormente fue 
reconquis tada por  estos  en 1087.  Su conquista def in i t iva por  los cr is t ianos la 
real izó Pedro I  en 1097. Desde entonces pertenec ió a d iversos señores como 
Ramón Gal indo, Lope For tuñones,  etc.  Los vest ig ios  de su cast i l lo  es tán s i tuados 
en la par te a lta de la población,  en la cumbre de las rocas que dominan esta.  Se 
trata de los  res tos de dos torreones,  ya muy rebajados en a l tura y construidos con 
p iedras ir regulares. Además,  ex is ten a lgunas construcc iones,  como la capi l la  del  
cementer io,  restaurada,  que pudo ser  la  capi l la  del  cast i l lo,  conservando en uno de 
sus muros los  vest ig ios  de un cubo.  Pos ib lemente la  torre de la  igles ia formaría 
par te del  rec into for t i f icado del cast i l lo .  Constru ida con s i l lares fue recrecida en e l  
s iglo XVI  en est i lo  mudéjar.  Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N X:  271124 Y:  
4661552.  

-  8. Forau del Cocho (Estadilla): grupo de abr igos en la Sierra de la  
Carrodi l la,  provinc ia de Huesca. Abr iéndose f i las en una c inglera de 27 m de este 
a oeste y or ientado a l  sur,  e l  conjunto consta de ocho covachos de des igual  tamaño, 
poco profundos y a lgunos con p inturas rupestres . Las p inturas han s ido estudiadas 
por  Antonio Bel trán en 1985.  Los covachos I ,  VI  y VI I  cont ienen p inturas rupestres,  
todas de color roj izo.  Las f iguras representan un cápr ido, un cérv ido,  as í que 
d ig i tac iones, puntos de dedos impregnados en p intura o d ibujados,  trazos vert ica les 
o curvos. Están datadas entre e l  5000 y 3500 AP. Hay d iferencia de opiniones 
respecto al  est i lo de las p inturas. Algunos los consideran per teneciente al  est i lo 
esquemát ico. El  Covacho I  cont iene una cabra rodeada de diminutos c írcu los  de 
trazo grueso.  El  Covacho VI  es  e l  más importante del  conjunto.  Cont iene un c iervo 
rodeado de puntos en l íneas vert icales . En la par te super ior  hay una ser ie de puntos 
minúsculos y trazos gruesos. El Covacho VII  cont iene s iete l íneas vert ica les  
cerradas por abajo por otra transversal así que puntos pintados y c ircu lares. 
Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N X: 276767 Y:  4659720.  

-  9. Palacio Fortificado de Gómez de Alba (Fonz): población de or igen musulmán que fue 
cedida t ras  su reconquista a l obispado de Lér ida por Ramiro I I  en e l  s ig lo XII  y 
cuyos obispos tuvieron d iversas posesiones en la  local idad hasta la 
desamort ización del  X IX. La for ta leza de esta local idad fue destru ida en e l s iglo 
XVI  por mandato de Fel ipe I I  y perd ió sus pr iv i leg ios tras la guerra de Suces ión a 
comienzos del XVII I .  Situado en la p laza Mayor , adosado a l  arco de la  Forza y no 
lejos del  Ayuntamiento. Es de est i lo renacent ista y p lanta rectangular;  después de 
serv ir  como palacio tuvo d iversos usos como colegio,  academia de segunda 
enseñanza y ac tualmente res idenc ia de anc ianos.  A la  plaza presenta cuatro 
p lantas mientras que la fachada pr inc ipal só lo tres por lo des igual del terreno. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Carrodilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_de_la_Carrodilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Huesca
https://es.wikipedia.org/wiki/Antonio_Beltr%C3%A1n_Mart%C3%ADnez
https://es.wikipedia.org/wiki/Antes_del_presente
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_esquem%C3%A1tico_ib%C3%A9rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_esquem%C3%A1tico_ib%C3%A9rico


 
  
 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 
ANEJ O nº 15.- DOCUMENTO AMBIENTAL 
 

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.119 

 

La puerta se abre en esta ú l t ima fachada s iendo en arco de medio punto con 
dovelas y encima de la c lave e l escudo nobi l iar .  El ú l t imo p iso en ambas fachadas 
presenta la t íp ica logia de arcos y en la esquina un imponente gar i tón, constru ido 
en e l  s ig lo XVII I  para la defensa del palac io.  El edif ic io  se cubre con tejado a doble 
vert iente y debajo de é l un a lero constru ido recientemente,  ya que e l  or ig inal  se 
perd ió en una res taurac ión del  tejado en los años 60.  El  mater ia l  construc t ivo es 
bás icamente e l  ladr i l lo,  con a lgunas partes en p iedra s i l lar .  Coordenadas UTM 
ETRS89 HUSO 30N X:  272997 Y:  4654704.  

-  10. Torre de la Magdalena (Almunia de San Juan): Almunia de San Juan ex ist ía en 1358, 
cuando era un señor ío de la  mitra de Lér ida,  y a pesar del gent i l ic io,  no f iguró en 
la larga re lac ión de pueblos que dependían de la  encomienda de los  cabal leros  
sanjuanis tas  del  no lejano cast i l lo  de Monzón,  aunque en a lguna época se l lamara 
la Almunia del  Hospita l.  La v i l la  era entonces un señor ío de los Abarca de Bolea,  
que rec ib ieron e l  t í tu lo de condes de Las Almunias en 1631 y eran señores de 
Siétamo y marqueses de Torres.  Sobre el  a l tozano que domina el  caser ío se alza 
sobre la misma roca esta pequeña ermita de la Magdalena, de s ingular forma 
cúbica,  con p lanta de 8 por 6 metros,  de s i l ler ía en la mitad infer ior  y de ladr i l lo la 
super ior ;  la puerta es  semicircu lar ,  s in labrar.   Es cas i  seguro que se aprovechó 
una torre del  cast i l lo  para a lojar  la  ermita.  Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N 
X: 271653 Y:  4646298.  

-  11. Castillo de Monzón (Monzón): fue ant iguo bast ión musulmán.  Desde e l  año 1143 
fue sede de la pr inc ipal encomienda templar io de la Corona de Aragón y en é l se 
educó s iendo n iño Jaime I  e l  Conquistador .  Acumula una torre musulmana, capi l la  
y dependenc ias  románicas, galer ías subterráneas y defensas art i l leras.  Su inter ior  
a lberga un centro de interpretac ión dedicado a l  Temple que te in troducirá en e l 
fascinante mundo de los monjes-guerreros de esta orden mil i tar .  Coordenadas UTM 
ETRS89 HUSO 30N X:  267099 Y:  4643447.  

-  12. Torre de Conchel (Monzón): el único resto del cast i l lo de la local idad de 
Conchel  que queda es esta torre de p lanta rectangular,  de 8 por  5 metros y unos  
10 de al tura.  Tras la reconquis ta de Conchel,  seguramente a la  vez que Monzón,  
Pedro I  entregó a la ig lesia de Santa María de esa poblac ión tanto la vi l la como el  
cast i l lo ,  en e l 1098. Poster iormente,  pasaron al  señor ío del  obispado de Lér ida.  
Queda en p ie la mitad de la  torre, part ida en dos en al tura. Quedan dos caras y los 
arranques de las otras dos. La torre ha perdido el  remate,  uno de sus lados mayores 
y parte de los dos menores. Está constru ida con buena s i l ler ía y su base presenta 
un ta lud separado del  resto de la  torre con una moldura.  En las  paredes presenta 
a lgunas aspi l leras.  En su inter ior  y para le lo a uno de los  lados menores conserva 
un a l j ibe rectangular  que se cubr ía con una bóveda de cañón de la  que quedan los  
arranques.  La pr imera planta apeó sobre bóveda de ladr i l lo  que surge de una roza 
en la pared. Posee dos troneras c ircu lares y una convenc ional de secc ión 
rectangular.  La segunda planta pudo acoger  la  puerta de entrada a l Este, en a lto,  
perc ib iéndose e l  corte de un hueco de 1,2 metros de luz.  La tercera planta posee 
tres  aspi l leras . Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N X:  263022 Y:  4640594.  

-  13. Castillo de Mora (Binaced): el cast i l lo de Binaced se as ienta sobre un cerro, de 
404 m de a lt i tud sobre e l n ive l del mar, en cuya ladera sur se han encontrado res tos 
arqueológicos correspondientes a la  Edad del Bronce. La for ta leza const i tuye un 
conjunto arquitectónico que responde a var ias fases y cronologías, aún no b ien 
def in idas y cuyo or igen podemos datar ,  con c ier ta reserva, en época al tomedieval.  
Todo e l conjunto surge en torno a p ico rocoso de paredes ver t ica les, con laderas 
notablemente escarpadas y de cons iderable a ltura con respecto a l entorno, que 
dotan a la for ta leza de unas excepc ionales condic iones defensivas. Consta de dos 
rec intos  suces ivos,  uno de e l los  en la  par te inter ior  y un rec into exter ior  adaptado 
a l perímetro de la  c ima del cerro.  El  c i tado p ico rocoso debió const i tuir  e l  núc leo 
pr inc ipal y más ant iguo de la for ta leza. Sobre la cumbre del mismo se dispus ieron 
una torre y un a l j ibe. La torre,  práct icamente arrasada,  se s itúa en la  par te 
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occ identa l;  es  de s i l lares  y en su cara oeste todavía subs iste un muro b ien 
conservado. El a l j ibe se s itúa en la  parte or ienta l,  parc ia lmente excavado en la roca 
y en par te elevado en mampostería,  recubier to inter iormente de mortero h idrául ico 
del que subs isten notables  vest ig ios, espec ia lmente en una de sus esquinas,  
dest inado a impermeabil izar e l receptáculo.  Estaba cubierto por una bóveda de 
s i l ler ía,  de la  que en la ac tual idad sólo se conserva e l  ar ranque.  Este reducto, en 
un momento indeterminado,  se reforzó en buena par te de su perímetro con un muro 
de mamposter ía y mor tero de cal dispuesto en ta lud para dar le mayor sol idez.  Este 
rec into in ter ior  t iene unas d imens iones de unos 25 m de longi tud por 6 de anchura.  
En torno a es te recinto inter ior  se construyó un segundo rec into en la  parte 
noroeste,  e levado con s i l lares , en e l  que destaca un desagüe que permit ir ía  
evacuar la  humedad del re l leno interno de t ierra. Ambos rec intos  es taban 
separados por un espac io inter ior  en e l que se conservan zonas de pavimento de 
losas. En e l rec into ex terno destaca la entrada a l  conjunto, que se real izaba por un 
por tal  provis to de arco de medio punto de dovelas  muy rasgadas del  que sólo queda 
la jamba or ienta l  y e l  arranque del  arco sobre la  misma. Las d imens iones del  rec into 
for t i f icado exter ior  son de aprox imadamente 60 m de longitud por 26 de anchura 
máxima. Frente a la entrada, a l ex ter ior  de la misma, destaca un muro en ta lud 
e levado con cantos de r ío de gran v istos idad.  Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 
30N X: 266606 Y:  4632757.  

-  14. La Torraza (Binaced): la  Torraza de Binaced es, junto a la torre de Santa Quiter ia 
en Fraga, única en Huesca dada su técnica de construcc ión.  La Torraza está 
s i tuada sobre un a l tozano en la  carretera Albalate de Cinca-Esplús , sobre una 
curva.  El  cast i l lo  está construido con tabiya sobre basamento de p iedra,  datando 
de una ordenac ión mi l i tar  musulmana for t i f icando e l va l le del Cinca para dif icu l tar  
e l avance cr is t iano hacia las c iudades de Fraga y Lér ida.  La torre era rectangular 
armada con arc i l las prensadas y capas de arenisca con c imientos macizos de 
s i l lares  de arenisca a largados,  sobre los que se montaron las paredes de tapial .  En 
la actual idad ha perd ido en su tota l idad dos muros,  e l  nor te y e l  este,  encontrándose 
los que quedan en p ie muy rebajados en a ltura,  con los agujeros de los mechinales.  
Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N X: 271671 Y:  4629116.  

-  15. Torre de los Espes (Albalate de Cinca): la  torre se a lza adosada a un palac io 
barroco,  con fachada del  s ig lo XVI I.  Dicha torre es de p lanta rec tangular,  y con 
fábr ica de s i l lar .  En su parte a lta se abren ventanas,  cuyos vanos aparecen 
d ivid idos por  uno o dos parte luces.  Inter iormente, se organiza en tres p lantas, 
destacando la infer ior  que se cubre mediante bóveda de cañón rebajado.  El  remate 
ha s ido modif icado ya que en un pr incip io es  pos ib le que fuera a lmenado.  El  palacio 
y la  torre fueron res taurados en 1990 y en la  ac tual idad se ut i l izan como centro 
cultura l .  En d icha res tauración aparec ieron p inturas murales que representaban 
escenas bíb l icas. Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N X: 262518 Y:  4622845.  

-  16. Castillo de Zaidín (Zaidín): Es de or igen medieval ,  y por los repet idos cambios de 
dueño que sufr ió la zona en la pr imera mitad del s ig lo XII  se supone que ya se 
debía for t i f icar en aquel la época,  pero de los restos actuales más ant iguas son 
par tes de la  mural la  del s ig lo XII I .  En 1411 fue un impor tante baluarte de Jaime I I  
de Urgel ,  quien lo  for t i f icó.  En e l s iglo XVI se reformó, y la par te más v is ib le que 
queda del  cast i l lo data de esta época y consta del  arranque de a lgunas torres y un 
l ienzo de mural la ata ludado, de una c incuentena de metros de largo.  Coordenadas 
UTM ETRS89 HUSO 30N X:  271877 Y:  4609444.  

-  17. Torre del Pilaret de Santa Quiteria (Fraga): la torre quedan una base de p iedra 
de s i l ler ía y planta rectangular,  y de unos 3 metros de a l tura, sobre la que se 
sost ienen los restos  de unos muros de tapia l que l legan a los  10 metros de a ltura. 
Estos muros, muy desgastados por  e l paso del  t iempo, presentan unos agujeros 
d ispuestos regularmente,  que se re lac ionan con las  maderas que sostenían 
los encofrados del  tapial .  La func ión de la torre era c laramente defensiva, puesto 
que se conserva un foso de 3 metros  de profundidad a l  costado este,  y además hay 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_II_de_Urgel
https://es.wikipedia.org/wiki/Jaime_II_de_Urgel
https://es.wikipedia.org/wiki/Siller%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Tapial
https://es.wikipedia.org/wiki/Encofrado
https://es.wikipedia.org/wiki/Foso
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ind ic ios de que tenía la puer ta e levada, cómo es habi tual en las torres de defensa. 
Lo que resul ta más d i f íc i l  de determinar  es la datac ión, ya que práct icamente no 
hay datos arqueológicos n i documentales y además no hay muchas torres más con 
las que se pueda re lac ionar  por  t ipo logía.  Se han propuesto datac iones de entre el  
s iglo XI y las torres  del  te légrafo ópt ico del s ig lo XVII I .  Aun así ,  parece más 
probable que la  construcc ión or ig inal  sea de época is lámica,  del  t iempo del in ic io 
de la  pres ión cr is t iana en e l s ig lo XI I .  En su entorno está el  yacimiento ibér ico del  
Pi laret de Santa Quiter ia,  correspondiendo a un ant iguo poblado, y más abajo, junto 
a l r ío ,  la  ant igua v i l la  romana de Vi l la  Fortunatus.  Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 
30N X: 276277 Y:  4604648.  

-  18. Villa Fortunatus (Fraga): vi l la  romana del  s iglo I I ,  aunque a f ina les  del  s ig lo I I I  o 
pr inc ip ios  del IV d.C.  fue ampliada construyéndose la nueva v i l la,  decorada con 
r icos pavimentos de mosaico.  Por las  grandes dimensiones de la  v i l la  y por  la 
r iqueza de su decorac ión se sabe que Vi l la  For tunatus fue la v iv ienda de una r ica 
famil ia  romana y su denominac ión no es f ruto de la casual idad,  s ino que se debe a 
una inscr ipción en mosaico,  que a lude a su propietar io. Presenta la habi tual 
d istr ibuc ión de las  viv iendas pr ivadas romanas,  con estancias  d ispuestas a lrededor  
de un pat io abier to port icado de unos 300 m2. Se han conservado restos de su 
decorac ión mural y de sus pavimentos teselados de d iferentes cal idades y 
c lasif icados en cuatro grupos:  mosaicos geométr icos con teselas  grandes en b lanco 
y negro y emblemas f igurat ivos pol icromos; mosaicos f igurat ivos pol icromos y con 
teselas  pequeñas;  mosaicos geométr icos pol icromos de teselas medianas; y por  
ú lt imo, laudas sepulcra les  paleocr is t ianas de la  basí l ica. Algunos de estos 
mosaicos se conservan en e l propio yac imiento, aunque los más impor tantes se 
tras ladaron al  Museo de Zaragoza. Destaca e l mosaico encontrado en una de sus 
estancias que posee la inscr ipc ión con e l nombre del propietar io, otros representan 
un calendar io a l modo romano del que se conservan seis meses,  d iversas deidades 
como Venus,  Eros y Psiqué y a lgunos mot ivos cr is t ianos como el cr ismón. Otra de 
las es tanc ias, e l aquar ium, se decoraba con motivos marinos. Coordenadas UTM 
ETRS89 HUSO 30N X:  276373 Y:  4603972.  

-  19. Castillo de Fraga (Fraga): los cronistas a laban e l  cast i l lo  y las  mural las de Fraga,  
que unidas a la  red de túneles  que todavía se conservan bajo e l  casco h istór ico,  
conver tía la c iudad en cas i inconquis table.  Los templar ios ocuparon el  cast i l lo  y 
obtuvieron grandes haciendas en la zona. En e l cast i l lo se refugió Leonor de Sic i l ia,  
señora de la  vi l la,  durante su enfrentamiento con Pedro IV e l Ceremonioso.  
Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 30N X: 279025 Y:  4600182.  

-  20. Torre de los Frailes (Fraga): el  edif ic io  ac tual  es del s ig lo XVI  sobre elementos 
anter iores, e l or igen de la torre parece que se s itúa en el s ig lo XII I ,  cuando era el  
e lemento defens ivo de una explotac ión agrícola pertenec iente a la Orden del 
Temple 1 (de ahí  e l nombre de Almúnia dels Templers) .  Poster iormente pasó a 
los hospita lar ios , y después de pasar  por  var ias manos, en e l s ig lo XIX se usó de 
v iv ienda una vez perd ida cualquier func ión mi l i tar .  Coordenadas UTM ETRS89 
HUSO 30N X:  277326 Y:  4597117.  

-  21. La Vispesa (Tamarite de Litera): los restos arqueológicos corresponden a un 
asentamiento ibero-romano que se extendía sobre el  cabezo y zonas l lanas 
cont iguas a l  mismo.  La ocupac ión de este cerro,  según los  estudios  real izados 
hasta la  fecha, abarcaría desde la I  Edad del  Hierro hasta e l  per iodo imper ia l 
romano.  En todo este t iempo hay que destacar  dos momentos fundamentales  de 
ocupac ión,  es trat igráf icamente superpuestos: un impor tante asentamiento ibér ico 
t ipo oppidum y,  sobre é l,  un segundo asentamiento romano, pos ib le mans io 
v inculada a la  cercana vía entre I lerda y Osca.  Coordenadas UTM ETRS89 HUSO 
30N X: 278124 Y:  4632767.  

-  22. Castillo de Tamarite (Tamarite de Litera): el  Cast i l lo  es  de p lanta ir regular  y 
bastante ex tensa,  de unos 100 metros de eje máximo, advir t iéndose los muros que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerta_elevada
https://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9grafo_%C3%B3ptico
https://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Fortunatus
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballeros_templarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Caballeros_templarios
https://es.wikipedia.org/wiki/Torre_de_los_Frailes#cite_note-catalunya_rom%C3%A0nica-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_de_San_Juan_de_Jerusal%C3%A9n
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lo d iv idían en t res  rec intos , topográf icamente escalonados.  La p ieza más 
interesante es una tor re a lbarrana s i tuada en plano infer ior  a unos tres metros  de 
ta lud natural  que presenta e l  cerro.  Es de mampostería gruesa,  con restos  de 
enluc idos, su p lanta es de pezuña de cabal lo,  f recuente en las tor res is lámicas de 
quienes la im itaron los  cr is t ianos; en su parte a lta presenta rasgadas saeteras con 
un agujero c i rcu lar .  Los or ígenes de la  población son inc ier tos,  aunque se sabe que 
fue un núc leo estratégico en la  época romana de ahí  su impor tanc ia como 
yac imiento.  El  Cast i l lo se correspondería con los pr imeros t iempos de la  
dominac ión musulmana,  como lo ates t iguan los  mater ia les  ut i l izados para su 
construcción.  Se remontaría pues a los  s ig los XI  y XI I .  Coordenadas UTM ETRS89 
HUSO 30N X:  285991 Y:  4638853.  

-  23. Castillo de Los Gilabert (Albelda): el  cast i l lo de Albelda se construyó durante la  
época de dominac ión is lámica y t ras  la  conquis ta cr is t iana de la v i l la  en 1083 o 
1091,  e l cast i l lo  debió de sufr ir  impor tantes reformas con v is tas  a su reut i l izac ión.  
En e l año 1593 Fel ipe I I  ordena se demol ic ión por ser ut i l izado habitualmente como 
refugio de bandidos. Por lo  tanto, del  mismo no se conservan más que a lgunos 
restos,  además de una cueva que pudo estar  re lac ionada. El  acceso a l  cast i l lo  se 
real izaba por la parte noror iental .  En la parte Este se conserva un muro de unos 30 
metros de largo, compuesto por  c inco h i ladas de s i l lares muy bien trabajados.  En 
e l extremo Sur del cast i l lo puede verse un f ragmento de pared más ant iguo, hecho 
con s i l lares  más gruesos.  En su rec into se conservan los  res tos de dos c isternas 
de p lanta rectangular,  que estaban cubier tas por  sendas bóvedas,  actualmente en 
muy mal estado. Ha aparec ido cerámica is lámica, medieval  cr is t iana y moderna, así  
como baldosas azules de los  s ig los  XV y XVI.  También se han recuperado las  
conducc iones de cerámica que l levaban e l agua a las c isternas. Coordenadas UTM 
ETRS89 HUSO 30N X:  289045 Y:  4637978. 
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Imagen 39 .  Yac imientos arqueológ icos en la  zona de estud io  (Aragón)   
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5.12.1.1.  Cata luña 

Respecto a los yacimientos arqueológicos, aunque no se ha local izado n inguno,  a 
cont inuac ión,  se menc ionan los más próx imos a l  ámbi to del  proyecto en Cata luña:  

-  1. Bassa de Vilarnau: yacimiento arqueológico de Alguaire (Segrià), es un 
lugar de habitación y cronología de época romana (-218/476). Coordenadas:  
UTM31N - ETRS89 294462.25, 4624170.46 m. 

-  2. La Serra del Quiles: yacimiento arqueológico de Alguaire (Segrià), es un 
lugar de habitación con estructuras conservadas poblado y cronología de 
época del Hierro-Ibérico Final (-200/-50).  Coordenadas: UTM31N - ETRS89 
294014.25, 4622589.46 m. 

-  3. Roques de Sant Ramon: yacimiento arqueológico de Alguaire (Segrià), es 
un lugar de habitación con estructuras perecederas poblado y cronología de 
época del Hierro-Ibérico Pleno (-450/-200). Coordenadas: UTM31N - ETRS89 
298255.25, 4625556.46 m. 

-  4. Sant Ramon: yacimiento arqueológico de Alguaire (Segrià), es un lugar de 
habitación con estructuras perecederas otros y cronología de época del 
Hierro-Ibérico Final hasta Romano Siglo I I I  (-150/284).  Coordenadas:  
UTM31N - ETRS89 298657.25, 4625514.46 m. 

-  5. Vilarnau:  yacimiento arqueológico de Alguaire (Segrià), es un lugar de 
habitación sin estructuras y cronología de época del Bronce (-1800/-650) y 
Medieval (400/1492). Coordenadas:  UTM31N - ETRS89 294860.25,  
4624606.46 m. 

-  6. Els Oms I y II: yacimiento arqueológico de Almenar (Segrià), es un lugar de 
habitación con estructuras y cronología del Bronce Final I  ( -1200/-1150).  
Coordenadas: UTM31N - ETRS89 294832.25, 4629922.46 m. 

-  7. Els oms III: yacimiento arqueológico de Almenar (Segrià), es un lugar de 
habitación con estructuras y cronología del Hierro-Ibér ico Pleno (-450/-200).  
Coordenadas: UTM31N - ETRS89 294942.25, 4630010.46 m. 

-  8. Gardeny II: yacimiento arqueológico de Almenar (Segrià), es un lugar de 
habitación con estructuras y cronología del Bronce Final I  hasta Bronce Final 
I I  (-1200/-900). Coordenadas: UTM31N - ETRS89 298141.25, 4628803.46 m. 

-  9. Pla de Fenollet-Pla d'Aubarells: yacimiento arqueológico de Almenar 
(Segrià), es un lugar de asentamiento mil i tar y cronología de época Moderna 
hasta Moderna (1453/1789). Coordenadas: UTM31N - ETRS89 296865.25,  
4629317.46 m. 

-  10. Tossal del Pla del Minguet o Cerro del Pla del Minguet: yacimiento 
arqueológico de Almenar (Segrià), es un lugar de habitación y cronología de 
época del Bronce Final I I  (-1150/-900). Coordenadas: UTM31N - ETRS89 
294716.25, 4631360.46 m. 

-  11. Serra de Bolós: yacimiento arqueológico de Almenar (Segrià), es un lugar 
de habitación con estructuras perecederas otros y cronología de época del 
Bronce Final (-1200/-650). Coordenadas: UTM31N - ETRS89 294800.25, 
4629462.46 m. 

-  12. Tossal del Metxut o Cerro del Mechazo: yacimiento arqueológico de Almenar 
(Segrià), es un lugar de habitación con estructuras perecederas poblado y 
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cronología de época del Hierro-Ibér ico Pleno hasta Hierro-Ibérico Pleno (-
450/-200). Coordenadas: UTM31N - ETRS89 294108.25, 4630722.46 m. 

-  13. Tossal del Santamaría o Cerro de Santamaría: yacimiento arqueológico de 
Almenar (Segrià), es un lugar de habitación y cronología de época del Hierro-
Ibérico Lleno hasta Hierro-Ibérico Final (-300/-200). Coordenadas: UTM31N 
- ETRS89 295142.25, 4631970.46 m. 

-  14. Tossal Tallat o Cerro Cortado: yacimiento arqueológico de Almenar 
(Segrià), es un lugar de habitación con estructuras perecederas poblado y 
cronología de época del Bronce Final I  (-1200/-1150). Coordenadas: UTM31N 
- ETRS89 294788.25, 4628350.46 m. 

-  15. Raimat I: yacimiento arqueológico de Lleida (Segrià), es un lugar de 
habitación con estructuras conservadas vi l la y cronología de época Romana 
Alto Imper io hasta Romana Siglo I I I  (14/284).  Coordenadas: UTM31N - 
ETRS89 292124.25, 4618174.46 m. 

-  16. RaimatClamor P-30: yacimiento arqueológico de Lleida (Segrià), es un 
lugar de habitación sin estructuras y cronología de época Medieval hasta 
Moderno (1150/1789). UTM31N - ETRS89 290979.25, 4616319.46 m. 

-  17. Tossal de la Capirutxa o Castillo de la Saira: yacimiento arqueológico de 
Almacel les (Segrià),  es un lugar de habitación con estructuras conservadas 
poblado y cronología de época del Hierro-Ibérico Pleno hasta Hierro-Ibérico 
Pleno (-450/-200), Hierro-Ibér ico Final hasta Hierro-Ibérico Final (-200/-50) 
y Medieval hasta Medieval (400/1492). Coordenadas: UTM31N - ETRS89 
292684.25, 4621539.46 m. 

-  18. Tossal de la Teuleria Vella o Cerro de la Teuleria Vella: yacimiento 
arqueológico de Alpicat (Segrià), es un lugar de habitación con estructuras y 
cronología de época del Bronce Final I I  hasta Bronce Final I I I  (-1150/-650). 
Coordenadas: UTM31N - ETRS89 295784.25, 4616439.46 m. 
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Imagen 40 .  Yac imientos arqueológ icos en la  zona de estud io  (Cata luña)   
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5.12.2.  VÍAS PECUARIAS 

Las vías pecuar ias  son un patr imonio cul tura l  que en los  t iempos de la  Mesta (s ig los  
XII I  a l  X IX),  los  ganados de las  zonas f r ías  y montañosas de la  Península se tras ladaban 
de un lugar a ot ro de su geograf ía, en una búsqueda permanente de pastos es t iva les e 
invernales , en un desplazamiento denominado " trashumancia".   

El  impulso económico y socia l  de este movimiento ganadero fue favorec ido por e l 
Estado, const i tuyendo la organizac ión de la Mesta,  que legis ló sobre los  pastos y los 
caminos, trazando rutas, dormideros, esqui laderos, corra les, etc .  A pesar de estar en 
desuso,  los  caminos y cordeles mant ienen su pr ivi leg io de paso f ranco y pueden recorrerse 
en la actual idad, rememorando los vest ig ios  de la forma de v ida rura l e i t inerante de otras  
épocas y perc ib ir  su contenido his tór ico, monumental y paisaj íst ico.   

Las vías  pecuar ias es tán c las if icadas en cuatro categor ías  según su anchura:   
•  Cañadas:  hasta 75 metros  de anchura (90 varas caste l lanas)  
•  Cordeles : hasta 37,5 metros de anchura  
•  Veredas:  hasta 20 metros de anchura  
•  Coladas: cualquier  vía pecuar ia de menor  anchura que las anter iores  

La red de vías  pecuar ias  no se ext iende sobre todas las regiones españolas,  s ino 
que está res tr ing ida a aquel las  zonas donde las  condic iones c l imáticas impiden la  
explotac ión de los  pastos durante todo e l año. Por lo tanto, en Gal ic ia y a lo largo de la 
Cornisa Cantábr ica, no ex isten cañadas. En e l resto de España,  las  vías pecuar ias  reciben 
d ist intos  nombres, en Aragón se conocen como cabañeras,  mientras  que en Cata luña se 
l laman carreradas, en Andalucía, son veredas de la carne y en Cast i l la ,  apar te del nombre 
genér ico de cañadas, se denominan también gal ianas,  cordones, cuerdas y cabañi les.  

Los caminos pecuar ios son ancestra les  veredas o redes de vías  que canal izan 
movimientos per iódicos de ganados, a su vez ejes bás icos de un s istema ganadero que 
se fundamenta en los desplazamientos c íc l icos de animales y personas y que conocemos 
modél icamente como t rashumancia.   

5.12.2.1.  Aragón 

Tras la  real izac ión de un estudio de las vías pecuar ias  de la  Comunidad de Aragón,  
caben destacar por  su prox imidad las  s iguientes vías pecuar ias .  

- Cañada Real de la Almunia de San Juan a Azanuy-Alins: cañada que cruza el canal.  
- Cañada Real de Azanuy: cañada que cruza el canal. 
- Vereda de Binéfar: vereda que cruza el canal. 
- Colada de Valcarca: colada que cruza el canal. 
- Cordel de Alfajes: cordel que cruza el canal. 
- Cañada Real de Zaidin: cañada que cruza el canal. 
- Cañada real de Binaced a Zaidin: cañada que cruza el canal. 
- Colada de Lérida: colada que cruza el canal. 
- Vereda de Lérida: vereda que cruza el canal. 
- Colada de Albalate a Cinca: colada que cruza el canal. 
- Cañada Real de Aragón: cañada que cruza el canal. 
- Colada de Altorricón Tramo I: colada que cruza el canal. 
- Cañada Real de Alcampel a Esplús: cañada que cruza el canal. 
- Vereda de la Travesía de san Juan: vereda que cruza el canal. 
- Cañada real de la Penella: cañada que cruza el canal. 
- Colada de San Roque: colada cerca al canal. 
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- Colada de la Rezpena: colada cerca al canal. 
- Cañada Real de Las Canteras: cañada cercana al canal. 
- Vereda de Monzón a Esplús: vereda cercana al canal. 
- Cañada de Puerta a Puerta: cañada cercana al canal. 
- Cordel de la Montanera o de Alcampel: cordel cercano al canal. 
- Colada de Estadilla a Ólvena: colada pegado al canal. 
- Cañada Real de Castillonroy a Almenar:  cañada pegada al canal. 

 

 
Imagen 41 .  Vías pecuar ias  de la  zona de estud io  en la  zona de estud io  (Aragón)  
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5.12.2.2.  cata luña 

Tras la  real izac ión de un estudio de las  vías  pecuar ias  de la  Comunidad de 
Cata luña, caben destacar por su prox imidad las s iguientes vías  pecuar ias.  

- Carredada de Catillonroi: carredera que cruza el canal. 
- Camí d’Almenar a Almacelles: camino que cruza el canal. 
- Camí ganadero de Malpartit: camino que cruza el canal. 
- Cañada Real del Diable: cañada que cruza el canal. 

 

Imagen 42 .  Vías pecuar ias  de la  zona de estud io  en la  zona de estud io  (Cata luña).   
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5.13.  MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Se t rata de una zona rura l  caracter izada por una fuer te concentrac ión de la poblac ión en 
Binéfar ,  donde vive práct icamente la mitad de los habi tantes. El resto de la poblac ión se 
repar te en otros núcleos de la zona.  

A par t ir  de los  años 60,  la  zona sufr ió una reducción de población hasta e l  año 2000, 
cuando las c i f ras generales  comenzaron a es tabi l izarse.  A pesar  de haberse rejuvenec ido 
en los úl t imos años, la poblac ión presenta s ignos de envejec imiento evidentes, con una 
media de edad de a lrededor  de 45 años. La poblac ión extranjera representa,  
aprox imadamente, un 12% de la total .  

En cuanto a l  sector  económico, el  sector  agrar io tradic ional entró en decadenc ia a 
mediados del s ig lo pasado, exper imentando profundas transformaciones.  La agr icu l tura 
se ha reor ientado, en gran par te, de secano a regadío por  los  aportes del  Canal  de Aragón 
y Cata luña.  

El sector  ganadero ha manifes tado un fuer te descenso de la ganader ía extens iva 
tradic ional y un cambio en su forma de gest ión hac ia s is temas semi- in tens ivos,  caso de 
los sectores ovino y bovino,  e intens ivos,  aviar  y porc ino.  

La industr ia exis tente se encuentra, en su mayor ía, v inculada a l sector agroal imentar io y 
t iene un peso impor tante en los munic ip ios  de Esplús,  Binéfar  y Tamari te  de L i tera.  

La construcc ión y los serv ic ios muestran un l igero incremento en los  úl t imos años, 
v inculados a un l igero aumento de la act iv idad tur íst ica en la comarca.  

A cont inuac ión,  se descr iben las d iferentes inf raestructuras y serv ic ios  del ámbito de 
estudio.  

Las carreteras más re levantes y de mayor  tráns i to presentes en e l  ámbito de estudio,  por 
orden de impor tanc ia,  son:  

-  La autopista AP-2, que une Zaragoza con Barcelona y Tarragona.  
-  La autovía A-2,  que comunica Madr id con Barcelona.  
-  La autovía A-22, con or igen e l L le ida y que conecta con la  AP2 y la  A2.  
-  La autovía A-14, con or igen en L leida y que conectará con Sopeira. 
-  La carretera N-240, que une Tarragona con Bi lbao.  
-  La carretera A-140,  que conecta Binéfar  con e l eje Prepirenaico.  

Dos l íneas de ferrocarr i l  a traviesan la zona de estudio, se trata de la  l ínea de al ta 
veloc idad 050-Madrid-Puer ta de Atocha-Límite ADIF-LFPSA y la l ínea 200-Madrid-
Chamartín-Barna-Estación de Franc ia.  La l ínea 050 es una vía doble e lec tr i f icada de 
ancho estándar que une Madr id con Perpiñán (Franc ia).  La l ínea 200 es una l ínea de 
ferrocarr i l  española de ancho ibér ico que une Madr id con Barcelona. 

Los canales de r iego presentes en la zona son e l Canal de Aragón y Cata luña, el  Canal  
de Zaidín,  Canal  de Ripol l ,  Canal de Toradi l la ,  Canal  Secundar io de la  Mola, Canal  de 
San Jaume/Sèquia de Almenar,  Canal  de Val lmanya,  Canal  de Suchs,  

También ex is ten var ias acequias que d iscurren por e l ámbito de estudio: acequia de la  
Morera,  acequia del Salobras, acequia de San Sebast ián, acequia del Adami l,  acequia 
Pr incipal de Valcarca,  acequia del Viñero,  acequia de la Encomienda de Esplús,  acequia 
de las  Lec ineras, acequia del Ompr io,  acequia de Osso,  acequia de la  Placeta, acequia 
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de la  Sardera,  acequia de San Miguel,  acequia de la  Sardera Alta,  acequia de la  Sardera 
Baja,  acequia del  Arner,  acequia de la  Placeta,  acequia de los  Plantíos,  acequia del  
Troset ,  acequia de los Abejares, acequia de Monreal ,  acequia de la  Magdalena, sèquia de 
la Plana,  sèquia d ’Almacel les,  sèquia de la  Saira,  sèquia de la  Boga de Raïmat,  sèquia 
Secundàr ia de Soses, sèquia de L l i tera,  sèquia del  Porte l l ,  sèquia del  Punta l  y sèquia de 
Montcalbos.  

Como se muestra en e l Plano 3.6 ,  las  vías  pecuar ias  que atraviesan la zona de estudio 
son: la Cañada Real  de Cast i l lonroy a Almenar,  Carrerada de Cato l lonro i ,  Carrerada 
d ’Aragó, Camí d ’Almenar  a Almacel les , Camí Ramader de Malpart i t ,  Cañada Real del  
Diable,  Cañada Real  de Aragón,  Cañada Real  de la  Penel la,  Vereda de la  Travesía de San 
Juan, Cañada Real  de Alcampel  a Esplús,  Cañada Real  de Azanuy, Colada de Al torr icón,  
Colada de Estadi l la a Ólvena, Cañada Real de la  Almunia de San Juan a Azanuy-Alins ,  
Vereda de Binéfar,  Vereda de Monzón a Esplús , Colada de Valcarca,  Colada de la 
Gral lera, Cordel de Al fajes, Cañada Real de Zaidín, Cañada Real de Binaced a Zaidín y 
Colada de Albalate de Cinca, sèquia del  Cap, sèquia de la  Socarrada. 

En cuanto a los  Montes Públ icos cartograf iados en el  Plano 3.3 ,  según e l Catá logo de 
Montes de Uti l idad Públ ica (MUP) del MITEco los s iguientes MUP se encuentran presentes 
o próximos a la  zona de estudio:  

-  MUP 338:  Cordi l lera de las Gesas 
-  MUP 340:  Sierra de las Gesas 
-  MUP 368:  Ribes Segre 
-  MUP 373:  Ribes Noguera Ribagorçana 
-  MUP 431:  Sarderas y otros 
-  MUP 491:  Riberas del Sosa en Monzón 
-  MUP 525:  Riberas del Cinca en Estada 

5.14.  CAMBIO CLIM ÁTICO 

Como par te de los compromisos establec idos en e l  acuerdo del Consejo de Min is tros del  
día 21 de enero de 2020, por e l  que se aprueba la Declarac ión del  Gobierno ante la  
Emergencia Cl imática y Ambienta l ,  nace e l segundo Plan de Adaptac ión a l  Cambio 
Cl imát ico (PNACC) 2021-2030 en España.  

Los objet ivos,  pr ior idades y l íneas de actuac ión en mater ia de adaptación a l  cambio 
c l imático asoc iados a l marco nac ional ,  se pueden resumir  en una react ivac ión económica 
general  y e l impulso de la trans ic ión ecológica jus ta y mejora de la cal idad 
medioambienta l ,  s iendo los ejes  de actuac ión:   

-  Vig i lanc ia meteorológica y observac ión del  c l ima.   

-  Preservac ión del l i tora l.   

-  Mejora de los  recursos hídr icos.   

-  Conservac ión de la  b iodivers idad.  

 -Medidas de estudio y apoyo en las  is las 

La zona de estudio se encuentra repart ida entre las comunidades autónomas de Aragón y 
Cata luña, habiendo desarro l lado cada una de el las sus propias  estrategias f rente al 
cambio c l imát ico.  
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En la  comunidad autónoma de Aragón, la  Direcc ión General de Cambio Cl imático y 
Educac ión ambiental  t iene atr ibuidas las  competenc ias en mater ia de cambio c l imát ico, 
según e l  Decreto 25/2020,  por  el  que se aprueba la estruc tura orgánica del  Departamento 
de Agr icu ltura,  Ganadería y Medio Ambiente. 

Dentro de su Estrategia Aragonesa de Cambio Cl imát ico  (EACC 2030) , formulan los 
s iguientes objet ivos para el  año hor izonte 2030:  

1.  Contr ibuir  a la  reducc ión del  40% de las  emisiones de gases de efecto invernadero 
respecto a los n ive les de 1990.  

2.  Reducir  un 26% las emisiones del  sector d ifuso con respecto a l  año 2005.  

3.  Aumentar la contr ibuc ión mínima de las energías renovables hasta e l 32% sobre e l 
to ta l  del consumo energét ico.  

4.  In tegrar las polí t icas  de cambio c l imát ico en todos los n ive les de gobernanza.  

5.  Desarro l lar  una economía baja en carbono en cuanto a l uso de la energía y una 
economía c ircu lar  en cuanto a l  uso de los recursos.  

En e l caso de Cataluña,  e l  Par lament aprobó La Ley 16/2017, del  1 de agosto,  del  cambio 
c l imático que adopta las bases der ivadas de la leg is lac ión comunitar ia europea y conf igura 
los e lementos esenc ia les  para la regulac ión de este ins trumento. Le ley pers igue las 
s iguientes f ina l idades:  

1.  Reducir  las  emis iones de gases de efecto invernadero y la  vu lnerabi l idad a los 
impactos del cambio c l imático, favorecer  la trans ic ión hac ia una economía neutra 
en emisiones de gases de efecto invernadero,  compet i t iva, innovadora y ef ic iente 
en el  uso de recursos.  

2.  Contr ibuir  a  la  trans ic ión hacia una soc iedad en la que e l  consumo de combust ib les 
fósi les t ienda a ser nulo,  con un s istema energét ico descentra l izado y con energías 
c ien por  c ien renovables, fundamentalmente de prox imidad,  con e l  objet ivo de 
conseguir  un modelo económico y energét ico no dependiente de los  combust ibles 
fósi les n i nuc leares en 2050.  

3.  Reducir  la  vulnerabi l idad de la poblac ión, de los sectores soc ioeconómicos y de los  
ecos is temas terrestres  y mar inos ante los  impactos adversos del  cambio c l imát ico, 
así  como crear y reforzar  las  capac idades nac ionales  de respuesta a es tos  
impactos.  

4.  Adaptar  los sectores product ivos e incorporar el  anál is is  de la  res i l ienc ia a l  cambio 
c l imático en la p lanif icac ión del terr i tor io,  las  ac t iv idades, las inf raestruc turas y las  
edif icac iones.  

5.  Fomentar  la educac ión, la invest igac ión,  e l desarro l lo  y la  transferencia de 
tecnología,  y d ifundir  e l  conoc imiento en mater ia de adaptación y m it igac ión del 
cambio c l imát ico.  

6.  Establecer  mecanismos que provean información objet iva y evaluable sobre todos 
los aspectos re lac ionados con e l  cambio c l imático, su evolución temporal y sus 
impactos.  

7.  Promover la part ic ipac ión c iudadana y la de los agentes económicos y soc ia les  en 

http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200303
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-39&DOCR=7&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&&PUBL=20200303
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la e laborac ión y evaluac ión de las pol í t icas c l imáticas.  

8.  Fi jar  los  instrumentos de seguimiento de las  emisiones de gases de efec to 
invernadero de Cata luña y para los d iversos sectores, productos y serv ic ios , 
durante todo su c ic lo de v ida.  

9.  Def in ir  los objet ivos de reducc ión de emisiones de gases de efec to invernadero de 
Cata luña, es tablecer los correspondientes presupuestos de carbono g lobales y 
desagregados a nive l sector ia l  tomando como base su potenc ia l de reducción.   

10.  Impulsar  e l  cumplimiento de los  compromisos internac ionales  con e l  cambio 
c l imático que v inculan a la General idad y la cuota al ícuota correspondiente de los 
tratados in ternac ionales suscr i tos por e l Estado español,  de acuerdo con los 
cr i ter ios de repar t im iento de esfuerzos que tengan establec idos.  

La Of ic ina Catalana del  Cambio Cl imát ico ha in ic iado los trabajos  técnicos para la  
e laborac ión de la  Estrategia cata lana de adaptació al  cambio c l imát ico (ESCACC) 2021-
2030,  es tando actualmente v igente la  ESCACC 2012-2020.  
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6. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE IMPACTOS 

6.1.  DEFINICIONES SEGÚN EL  M ARCO LEG AL VIGENTE 

Según la Ley 21/2013 de evaluac ión ambienta l,  los cr i ter ios a cons iderar en la valorac ión 
de impactos son los s iguientes:  

a) Efecto d irec to:  Aquel que t iene una incidenc ia inmediata en algún aspecto  
ambiental .  

b)  Efecto indirec to o secundar io: Aquel que supone inc idenc ia inmediata respecto a 
la in terdependenc ia, o, en general,  respecto a la  re lac ión de un sector ambienta l con 
otro.  

c)  Efecto acumulat ivo: Aquel que a l pro longarse en e l t iempo la acc ión del agente 
inductor ,  incrementa progres ivamente su gravedad,  a l carecerse de mecanismos de 
e l iminac ión con efec t iv idad temporal s imi lar  a la del incremento del agente causante 
del  daño.  

d)  Efecto s inérg ico: Aquel que se produce cuando, e l e fecto conjunto de la presenc ia 
s imul tánea de var ios agentes,  supone una inc idencia ambienta l mayor  que e l efecto 
suma de las inc idenc ias indiv iduales contempladas ais ladamente. 

As imismo, se inc luye en este t ipo aquel efecto cuyo modo de acción induce en e l  
t iempo la apar ic ión de otros  nuevos.  

e)  Efecto permanente:  Aquel  que supone una a lterac ión indef in ida en e l  t iempo de 
fac tores de acc ión predominante en la es tructura o en la func ión de los s istemas de 
re lac iones ecológicas o ambienta les  presentes en e l lugar .  

f )  Efec to temporal:  Aquel  que supone a lteración no permanente en e l t iempo, con un 
p lazo temporal  de manifes tac ión que puede est imarse o determinarse. 

g)  Efecto a cor to, medio y  largo plazo:  Aquel cuya incidencia puede manifes tarse, 
respect ivamente, dentro del t iempo comprendido en un c ic lo anual,  antes de c inco 
años, o en un per iodo super ior .  

h)  Impacto ambienta l compat ib le: Aquel cuya recuperación es inmediata tras el  cese 
de la  act iv idad,  y no prec isa medidas prevent ivas o cor rec toras.  

prevent ivas o correctoras intens ivas,  y en e l  que la consecuc ión de las  condic iones 
ambientales  in ic ia les requiere c ier to t iempo.  

j)  Impacto ambienta l severo: Aquel en el  que la recuperación de las condic iones del  
medio exige medidas prevent ivas o correctoras, y  en e l que, aun con esas medidas, 
aquel la  recuperac ión prec isa un período de t iempo d i latado.  

k)  Impacto ambienta l  cr í t ico:  Aquel cuya magnitud es super ior  a l  umbral aceptable.  
Con é l  se produce una pérd ida permanente de la  cal idad de las  condic iones 
ambientales , s in posible recuperac ión, inc luso con la adopción de medidas 
protectoras o correctoras.  



 
  
 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 
ANEJ O nº 15.- DOCUMENTO AMBIENTAL 
 

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.135 

 

l )  Impacto residual :  Pérdidas o a l terac iones de los valores natura les cuant i f icadas en 
número, super f ic ie ,  ca l idad, estruc tura y  func ión, que no pueden ser  ev i tadas ni  
reparadas, una vez apl icadas in s i tu todas las  pos ib les medidas de prevenc ión y 
corrección.  

m)  Pel igros idad s ísmica:  Probabi l idad de que el  va lor  de un c ier to parámetro que mide 
e l mov imiento del suelo ( intens idad, acelerac ión, etc .)  sea superado en un 
determinado período de t iempo. 

n) Fracc ionamiento de proyectos: Mecanismo art i f ic ioso de div is ión de un proyecto 
con e l  objet ivo de ev itar  la  evaluac ión de impacto ambienta l  ord inar ia en e l  caso de 
que la suma de las magni tudes supere los  umbrales establec idos en el  anexo I .  

6.2.  EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL ENTORNO Y SUS V ALORES AMBIENTALES 

Acciones del  proyecto sucept ibles de producir  impacto 

Las actuaciones que son suscept ib les de crear a lgún t ipo de impacto en e l  medio, as í 
como aquel las  otras  que pudieran ser  induc idas,  se l is tan a cont inuac ión.  Estas 
actuaciones se d iv iden en las fases de Ejecuc ión,  Explotac ión y Desmantelamiento.  

Fase de Ejecuc ión 

Durante la fase de construcción se produc irán la mayor parte de las act iv idades 
e lementales  que son suscept ib les de generar a lgún impacto en e l  medio,  es tas acc iones 
son las  s iguientes:  

•  Desbroces y movimiento de t ierras .  

•  Movimiento de maquinar ia/c ircu lac ión de vehículos y personal  durante las obras.  

•  Empleo.  

•  Transpor te/acopio de mater ia les/res iduos.  

Fase de Explotac ión 

Durante la fase de explotac ión,  las ac t iv idades suscept ib les de generar a lgún impacto son 
la gest ión d ig i ta l izada del agua y e l  consumo de energía renovable,  provocando un 
impacto pos it ivo a l permit ir  un mejor  empleo del  agua y una mayor  ef ic ienc ia energét ica.  

Fase de Desmantelamiento 

No se prevé que las  obras sean abandonadas o se desmantelen,  s ino que se l levará un 
mantenimiento y actual izac ión por  par te de la  propiedad. Todos aquel los  e lementos que 
queden desfasados o s in uso, serán t ransportados a ver tederos homologados.  

Identif icación de Impactos 

Los e lementos del  medio que pueden verse afectados durante la  ejecuc ión de la  ac tuac ión 
son:  

•  Cal idad atmosfér ica:  ca l idad del  a ire (ru idos,  gases y polvo).  

•  Masas de agua: régimen hídr ico y cal idad del agua.  

•  Suelo:  geomorfología.  
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•  Flora y vegetac ión:  árboles y arbustos de r ibera.  

•  Fauna.  

•  Paisaje:  ca l idad visual  de la zona. 

•  Espac ios de la Red Natura 2000.  

•  Otros  espac ios protegidos.  

•  Patr imonio cultura l y arqueológico.  

•  Medio soc ioeconómico: población.  

•  Cambio c l imát ico:  produc ido por las emisiones GEI.  

A cont inuac ión, se inc luyen las  tablas de ident i f icac ión de impactos potenc ia les:  

 

  

FASE DE EJECUCIÓN 

Medio Físico Medio Biótico Espacios protegidos 
Patrim. Medio 

socioec. 
Cambio 
Climat. Aire Agua Suelo Veget. Fauna Paisaje RN2000 Otros 

Desbroces y mov. 
de tierras X X X X X X X X X  X   

Movimiento de 
maq. y personal X X X X X X X X       X  X   

Empleo                   X   
            
            

  

FASE DE EXPLOTACIÓN 

Medio Físico Medio Biótico Espacios protegidos 
Patrim. Medio 

socioec. 
Cambio 
Climat. Aire Agua Suelo Veget. Fauna Paisaje RN2000 Otros 

Gestión digital del 
agua    X          X X    X X 

Consumo de 
energía                    X 

 

Caracterización y Valoración de Impactos 

Cada uno de los impactos anter iores ident i f icados se descr ibe en los s iguientes apar tados. 
A cont inuac ión, se descr ibe la valorac ión de la in terre lac ión entre las acc iones de proyecto 
y los  factores ambienta les .  

A través de los  parámetros descr i tos  a cont inuac ión se real iza la  valorac ión que resume 
la impor tanc ia ambienta l de cada impacto.  Los atr ibutos de caracter ización son: 

  Signo (±)   benef ic ioso/posi t ivo (+)  o per judic ia l/negat ivo (-) .  

  In tens idad ( I)    grado de inc idenc ia de la  acción sobre e l factor.   

o  Nula (0) .  
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o  Baja, su efec to expresa una destrucc ión mínima del  factor  (1) .  

o  Media (2).  

o  Alta,  su efecto se manif iesta como una modif icación del  ambiente,  de los  
recursos natura les  o de sus procesos fundamentales  de funcionamiento, que 
produzca o pueda produc ir  en e l  futuro repercus iones aprec iables  en los  
mismos) (4) .  

  Extens ión (EX)   área de inf luenc ia del  impacto en re lación con e l  entorno del 
proyecto (ámbito de referencia) .  

o  Puntual,  s i  la acc ión produce un efec to muy local izado (1) .  

o  Parc ia l ,  s i  e l  efec to es local izado, afectando a superf ic ies que pueden ser  
determinadas (2) .  

o  Extenso, s i  e l  efecto no admite una ubicac ión precisa dentro del entorno del 
proyecto, teniendo una inf luenc ia general izada (4).  

  Momento (MO) Tiempo que trascurre entre que se produce la acc ión y aparece e l 
impacto.  

o  El efec to tarda en manifes tarse más de 5 años:  Largo p lazo (1) .  

o  Entre 1 y 5 años: Medio p lazo (2) .  

o  Efec to inmediato o Corto p lazo (4).  

  Pers istenc ia (PE) Durac ión del efec to desde que aparece hasta que volv iésemos 
a condic iones in ic ia les  s in acc iones correc toras (espontáneo) .  

o  Cor ta duración (Fugaz, es  una a lteración no permanente en e l  t iempo con un 
p lazo temporal  de manifes tac ión menor a 1 año)  (1) .  

o  Media duración ( temporal ,  a l terac ión no permanente que puede est imarse o 
determinarse entre 1 y 10 años)  (2) .  

o  Permanente (al terac ión indef in ida)  o Larga durac ión (4) .  

  Revers ibi l idad. (RE) pos ib i l idad de reconstrucc ión del fac tor  afectado por e l 
proyecto, pos ib i l idad de retornar a las condic iones in ic ia les por medios natura les.   

o  Espontáneo (0).  

o  Cor to plazo (se recupera en menos de un año)  (1) .  

o  Medio p lazo (se recupera después de d iez años)  (2) .  

o  Largo p lazo (3).  

o  I r revers ib le (e l  impacto no se as imila por procesos natura les)  (4) .  

  Recuperabi l idad (MC) Tiempo transcurr ido entre la  apl icac ión de medidas 
correctoras y e l momento en que se logra la recuperación máxima. 

o  Recuperable de manera inmediata (1) .  

o  Recuperable a medio p lazo (2) .  

o  Recuperable a largo p lazo (3).  
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o  Mit igable (4) .  

o  I r recuperable (8) .  

  Sinerg ia (SI)  Mide s i la combinac ión de acciones provoca un impacto conjunto 
mayor , es to es ,  que la ac tuac ión de dos efec tos  s imultáneos es mayor que la suma 
de los  dos cuando actuarán independientemente.   

o  No s inérg ico (1).  

o  Sinérg ico moderado (2) 

o  Muy s inérg ico (4).  

  Acumulación (AC)   incremento progres ivo de la  manifes tac ión del efec to cuando 
pers is te de forma cont inuada la acc ión que lo genera.   

o  Simple (1)  

o  Acumulat ivo (2).   

  Efec to (EF)   re lac ión causa-efecto, forma de manifestac ión del efecto sobre un 
factor  como consecuenc ia de una acc ión.  

o  Ind irec to (secundar io)  (1)  

o  Direc to (2).  

  Per iodic idad (PR)   regular idad de manifes tac ión del  efecto,  de manera c íc l ica o 
recurrente (Efecto per iódico),  de forma impredec ib le en e l t iempo (efecto i r regular)  
o constante en el  t iempo (efecto cont inuo) .   

o  Discont inuo, ir regular o aper iódico (1) .  

o  Per iódico (2).  

o  Cont inuo (4).  

El va lor  del impacto v iene representado por  un número que se deduce en func ión del  va lor 
as ignado a los  atr ibutos anter iores. Se ut i l iza la fórmula propuesta por  Conesa Fdez.-
Vitor ia (1995) :  

V = ± (3I + 2EX + MO + PE + RV + MC + SI  + AC + EF + PR) 

La cata logación de cada impacto será la s iguiente:  

  COMPATIBLE (V<25) :  Aquél  cuya recuperación es inmediata tras e l cese de la 
act iv idad,  y no prec isa medidas protectoras o correctoras. 

  MODERADO (25≤V<50): Aquél cuya recuperac ión no prec isa medidas protec toras 
o correctoras complejas, y en e l que la consecuc ión de las condic iones ambienta les  
inic ia les  requiere c ier to t iempo. 

  SEVERO (50≤V<75) :  Aquél  en e l  que la  recuperac ión de las  condic iones del  medio 
ex ige la adecuación de las medidas protec toras o correctoras, y en e l que aún con 
esas medidas, aquel la  recuperac ión prec isa de un per íodo de t iempo di latado. 

  CRÍTICO (V≥75) : Aquél cuya magnitud es super ior  a l umbral aceptable. Con é l  se 
produce una pérd ida permanente de las  condic iones ambienta les,  s in posib le 
recuperación,  inc luso con la adopción de medidas protec toras o correctoras 
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6.2.1. Valoración de la incidencia sobre la cal idad atmosférica 

Fase de Ejecuc ión 

Desbroces y movimiento de t ierras /  Movimiento de maquinaria/circulación de 
vehículos y personal  

La suspensión de part ícu las  sól idas (polvo)  en e l a ire se produc irá como consecuenc ia de 
las excavaciones y re l lenos, as í como resul tado de los desbroces y por  e l t ráns ito de la 
maquinar ia por los  caminos y superf ic ies s in asfa ltar .  Se trata de un impacto de baja 
ent idad que apenas d i f iere del  produc ido por  las  labores agríco las que se real izan en las  
parcelas del entorno. El área afectada se restr inge a los caminos de acceso a las obras y 
a l entorno inmediato de cada zona de actuac ión.  

El  uso de la maquinar ia supone la emis ión de gases contaminantes como el  SO2 y NO2 
procedentes de los motores. Este efec to tendrá poca ent idad por su carácter local izado y 
temporal.  

As imismo, e l  funcionamiento y movimiento de la maquinar ia y e l t ras iego del  personal de 
la obra a lterará e l confort  sonoro de la zona mientras duren las mismas. No obstante,  las  
actuaciones proyectadas se acometerán en zonas de cult ivos a lejados de la  urbanizac ión. 
El ru ido generado puede suponer un efecto secundar io sobre otros factores ambienta les 
como la fauna.  

 

FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Desbroces-Mov t ier ras  -  Circulac ión de 
maquinar ia y vehículos 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 
Cal idad atmosfér ica 

ATRIBUTOS 
Signo ±   -  
In tens idad  I  media  2 
Extens ión Ex puntual  1 
Momento MO inmediato  4 
Pers istenc ia PE cor ta  1 
Revers ibi l idad RV espontaneo 0 
Recuperabi l idad MC medio p lazo  2 
Sinergia SI  moderado 2 
Acumulación AC s imple  1 
Efecto EF di recto 2 
Per iodic idad PR aper iód ico 1 

IMPACTO 

3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 21 

COMPATIBLE 
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Fase de Explotac ión 

En esta fase no se ident i f ican impactos ambienta les s ignif icat ivos para es te factor  del 
medio.  

6.2.2. Valoración de la incidencia sobre las masas de agua 

Fase de Ejecuc ión 

Desbroces y movimiento de t ierras/Circulación de vehículos y presencia de personal  

Ninguna de las obras que se proyecta acometer  se ejecutará sobre dominio públ ico 
h idrául ico (DPH).  Por  e l lo ,  durante la fase de obras,  no se prevé n inguna acc ión que pueda 
provocar una al terac ión de la red de drenaje superf ic ial .   

No obstante, ex iste e l r iesgo de que,  durante pos ib les  l luv ias torrenc iales , en 
determinados momentos, se puedan produc ir  cambios en la cal idad de las aguas del  propio 
canal y las  acequias,  así  como de las  masas de agua próx imas a l  ámbi to de actuac ión o 
la red de drenaje que desemboca en d ichas masas de agua. Esto puede ser debido a l  
arrastre de t ierra,  por  ejemplo,  desde las  zanjas que sea prec iso abr ir  (de d imens iones 
reduc idas) ,  o  b ien por  e l arrastre de mater ia les procedentes de la obra en aquel las zonas 
más próx imas a masas de agua.  

Como en cualquier  obra,  debido a l  funcionamiento de la  maquinar ia y los  vehículos 
necesar ios  para ejecutar  las  obras,  exis te e l  re isgo de ver t ido acc idental  de combust ibles , 
lubr icantes,  metales,  ref r igerantes, desprendimientos de gomas, plás t icos, etc . ,  que 
podr ían a lcanzar  los  cauces ar t i f ic ia les  como son los canales  y acequias o,  en su caso, 
cauces natura les próx imos.  Igualmente, s i  b ien no se prevé una pos ib le afecc ión d irecta 
a las  masas de agua subterráneas durante la ejecuc ión de las  obras,  e l  pos ib le impacto 
estaría asoc iado con el  t ráns i to o presenica de maquinar ia,  debido a l r iesgo de 
contaminación de la cal idad de las aguas subterráneas por los residuos que se generen 
en la  obra.  

En todo caso, señalar que e l  desarro l lo  de las medidas prevent ivas inc luidas en el  
apar tado 8 del  presente documento,  contr ibuirán a evi tar  o a l  menos min imizar  la pos ib le 
ocurrenc ia de estos efectos . Además,  se cuenta con la autor izac ión de ejecuc ión de 
actuaciones del proyecto, emit ida por por la  CHE (Anejo 17 del  proyecto) y se acatarán 
los condic ionados señalados en la  misma. 

 

FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Desbroces-  Mov t ierras -  Circulac ión de 
vehículos  

FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 
Masas de agua 

ATRIBUTOS 
Signo ±   -  
In tens idad  I  media  2 
Extens ión Ex puntual  1 
Momento MO inmediato  4 
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FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Desbroces-  Mov t ierras -  Circulac ión de 
vehículos  

FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 
Masas de agua 

ATRIBUTOS 
Pers istenc ia PE cor ta  1 
Revers ibi l idad RV la rgo p lazo  3 
Recuperabi l idad MC medio p lazo  2 
Sinergia SI  moderado 2 
Acumulación AC s imple  1 
Efecto EF di recto 2 
Per iodic idad PR aper iód ico 1 

IMPACTO 

3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 24 

COMPATIBLE 

Fase de Explotac ión 

Gestión digitalizada del  agua 

Una gest ión d igi tal izada y automat izada del  Canal  de Aragón y Cata luña contr ibuirá a un 
mejor uso y ajus te del agua necesar ia para los r iegos, reduc iendo e l desperdic io y 
ayudando a l mantenimiento del canal .  Así  se d ispone también en la  autor izac ión de la 
CHE, en la  que se conc luye,  entre ot ros  aspectos, lo  s iguiente:  Las actuac iones 
p lanteadas redundarán en una mejora s ignif icat iva en la gest ión hídr ica del canal  (Anejo 
17 del  proyecto).  

Además, permit irá e l anál is is y es tudio poster ior  de los usos de agua, para progresar  
hac ia un uso más sostenib le del  agua.  

Actualmente,  la pérdida de caudales por  las  colas  de los canales  y acequias que componen 
e l s istema de r iego suponen un porcentaje s ignif icat ivo de las pérd idas tota les. Dado que 
no ex is ten s is temas de aforo en d ichas colas, se desconoce el  vo lumen exacto que se 
p ierde por  los  f inales  de cauce, pero en base a la  exper ienc ia del  personal  de explotac ión 
del  canal,  se puede est imar d icho caudal  en las s iguientes c if ras :  

•  Pérd idas en canal pr incipal  y canal de Zaidín: 100 l /s  

•  Pérd idas en acequias:  60 l /s  

Estos valores, ex tendidos a los 225 días est imados de Campaña más los 16 días de 
abastec imientos, se traducen en un volumen anual  de 20,4 hm 3.  

Tras la implementac ión del proyecto y un per iodo de ajus te del s istema, se prevé una 
reducción en las pérdidas cuant if icable en un 20% de las  mismas, suponiendo un 
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ahorro de agua de 4,1 hm3/año ,  que previs iblemente dejará de detraerse de las masas 
de agua superf ic ia les v inculadas a l  proyecto a efectos de extracc ión:  
-  Embalse de Barasona.  (ES091MSPF56)  
-  Embalse de Santa Ana. (ES091MSPF66)  
-  Embalse de San Salvador  (ES091MSPF1807)  (en e l  PHC del tercer  c ic lo de 

p lanif icac ión)  

Por otro lado,  e l  agua que se p ierde por la  co la de los  canales  y acequias  es  vert ida en 
d ist intos  cuerpos de agua: af luentes del  r ío  Segre, e l  barranco de la  Clamor  Amarga,  y 
af luentes del r ío Cinca.  Al  reduc ir  e l  caudal  ver t ido,  e l  es tado de los r íos  receptores se 
acercará a su régimen natura l.  Además, e l proyecto incluye la insta lac ión de medidores 
de caudal  en los  f ina les de acequia o canal ,  para conocer e l caudal  ver t ido y no ut i l izado.  

 
FINALES DE ACEQUIA 

Acequia X Y 

Acequia de Alguaire   299.297,75       4.623.207,49  

Acequia de Almacelles   291.475,37       4.624.351,89  

Acequia de Alpicat   294.944,65       4.615.482,44  

Acequia de Soses   285.951,93       4.605.490,16  

Acequia de Monreal   275.873,44       4.608.766,01  

Canal Principal   279.174,38       4.589.990,98  

Acequia de La Magdalena   290.420,21       4.630.930,67  

Canal de Zaidín   276.452,99       4.609.699,34  

Acequia de Valcarca   271.392,82       4.632.923,85  

Acequia de La Mola   287.911,76       4.627.316,00  

Acequia de Ripol   265.564,18       4.629.240,66  

Acequia de San Sebastián   268.221,09       4.643.536,37  

Acequia de Olriols   282.742,93       4.624.337,21  

Acequia de Valmanya   279.345,85       4.610.013,73  

Acequia de Esplús   271.706,34       4.621.883,02  

Tabla 24.  Coordenadas de los  f ina les de acequias asoc iados a l  proyecto. 

DESAGÜES 

X Y 

        270.970,47             4.651.798,90  

        276.770,48             4.642.124,79  

        288.336,43             4.637.148,80  

        296.843,53             4.634.711,79  

        298.016,80             4.623.834,87  

        280.513,42             4.639.676,95  

        273.053,92             4.644.842,75  

        286.244,58             4.637.674,75  

        281.796,75             4.598.328,49  

        279.492,32             4.629.821,04  
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Tabla 25.  Coordenadas de los  desagües asoc iados a l  proyecto.  

 
Imagen 43 .  Local i zac ión  de los  puntos donde desagua la  red ( inc luye los  desagües y  los  f ina les 

de acequia) .  

 

El ahorro de agua,  se contempla,  como se ha indicado,  en re lación a las pérdidas de 
caudales por  las colas  de los canales y acequias , por ende,  en fase de explotac ión no se 
contemplan efectos en re lac ión con de los retornos de r iego de las parcelas.  

Por la  misma motivac ión,  tampoco se preveen afecc iones a las masas de agua 
subterráneas Aluvia l  del Cinca (ES091MSBT060) n i Aluvial  del bajo Segre 
(ES091MSBT061),  a efectos  de recepc ión de retornos de r iego.  

Destacar  que las  obras no const i tuyen nuevos regadíos,  s ino que suponen una mejora en 
regadíos ya exis tentes. La conces ión se mantendrá dentro de la otorgada por la 
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Confederac ión Hidrográf ica del  Ebro, para e l  aprovechamiento de una dotac ión de 8.238 
m 3/ha.año.   

En e l  Anejo 3:  Estudio Agronómico  de l  Proyecto,  se estudian las  neces idades hídr icas de 
los cult ivos que engloba la  Comunidad de Regantes del Canal de Aragón y Cata luña. Este 
estudio es t ima una neces idad de 754.529.961 m 3/año,  que equivalen a 7.196,28 
m 3/ha.año.  Este cálculo se basa en los  cul t ivos de la  zona en 2021, año en e l  que se 
redujeron las dobles cosechas debido a la escasez hídr ica. Debido a esta reducc ión de 
cosechas dobles,  e l es tudio expl ica la  d iferencia entre la  neces idad hídr ica y la  conces ión 
d isponib le.  La recopi lac ión de los datos de te ledetecc ión muestra un progres ivo 
incremento de la  superf ic ie dedicada a real izar una doble cosecha en la ac tual idad. 

Señalar además que en e l presente documento ambienta l se inc luyen medidas concretas 
de d ivulgación y formación en buenas práct icas agrícolas,  d ir ig idas a los  miembros de la 
Comunidad de Regantes, a f in de garant izar,  en todo caso, e l uso sostenible de los  
recursos hídr icos.  

Cabe menc ionar , que a través de las consultas previas  recogidas en e l Apéndice 1 del  
presente documento ambiental ,  la CHE hace constar,  entre otros aspectos,  que Como 
resul tado de las evaluac iones real izadas puede dec irse que no se han encontrado 
incoherenc ias entre estas  demandas y  los  objet ivos medioambienta les ,  la  as ignac ión de 
recursos,  los  demás usos del agua,  e l  programa de medidas,  el  régimen de caudales 
ecológicos y otras  determinac iones del  plan h idro lógico .  

En re lación a la  pos ib le a lterac ión de la  cal idad de las aguas superf ic ia les  y subterráneas,  
se cons idera que,  dada la natura leza del proyecto a explotar ,  las  actuaciones l levadas a 
cabo en la  fase de explotac ión carecen de la capac idad de modif icar o induc ir  cambios en 
la cal idad del  agua de las masas de agua presentes en la  zona,  puesto que las actuac iones 
propuestas,  a pr ior i ,  no modif ican n i  inducen cambios en los  patrones o in tens idades de 
cult ivo n i en los  s i temas de apl icac ión del  r iego en la  zona regable,  n i  en los volúmenes 
captados a n ive l de parcela n i retornados. El presente proyecto no modif ica la superf ic ie  
regable de la  Comunidad de Regantes del Canal  de Aragón y Cataluña, n i la conces ión de 
agua.  Por  tanto,  a este respecto e l pos ib le impacto sería nulo.  

Se conluye,  por  lo tanto, que esta ac tuac ión tendrá un impacto posit ivo sobre las masas 
de agua.  

En e l Apéndice 1 del presente documento, se inc luye información más deta l lada sobre la 
valorac ión de la inc idenc ia sobre las masas de agua, por la reducc ión en las pérd idas de 
agua por los f ina les  de acequias y canales .  
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6.2.3. Valoración de la incidencia sobre el suelo 

Fase de Ejecuc ión 

Desbroces y movimiento de t ierras  

Las actuaciones inclu idas en el  presente proyecto se real izarán sobre inf raestructuras ya  
ex istentes y su entorno inmediato,  empleando para e l  acceso a la obra, e l camino de 
serv ic io ex is tente del propio Canal,  por lo que se min imiza la  pos ible afecc ión a l suelo.  
Además, a lgunas de las ac tuac iones se ejecutarán también sobre e l propio camino de 
serv ic io del  Canal,  ta les  como el  montaje de casetas prefabr icadas de 1,5*1,5*2,7 m para 
a lojar  e l  equipo de protecc ión eléc tr ica y maniobra de la  toma; estas  estructuras s i  b ien 
suponen una ocupac ión permanente de terreno, se res tr ingen a l camino de serv ic io 
ex istente, por lo que se min imizan las pos ib les  afecc iones a l  suelo. Será necesar io e l 
movimiento de t ierras  para, entre otras  ac tuac iones,  la  ejecución de las  arquetas,  a 
d iferentes profundidades (en func ión de la profundidad de la toma en el  paramento del 
canal o acequia) y la sust i tuc ión de la tuber ía de toma en aquel los casos en los que la 
actual  tubería t iene fugas (en a lgún caso se deberá abr ir  zanja) .  Sin embargo,  señalar  
que estas estruc turas irán en todo caso soterradas y,  por  tanto, la afecc ión a l suelo será 
temporal.  

Son las  actuaciones asoc iadas a l acondic ionamiento del terreno y ret irada de t ierra de las 
zonas afectadas para la  motor izac ión o sust i tuc ión de tomas durante la  fase de ejecuc ión, 
la que impl icarán la ocupac ión de terrenos y la  e l im inac ión de la cubierta vegeta l de la 
zona afec tada.  

Los acopios  de mater ia l ,  muy escasos, se real izarán en casetas y terrenos del Canal .  Las 
dos zonas de acopio y punto l impio proyectadas t ienen unas d imens iones aprox imadas de 
30*10 m (su local izadas puede consul tarse en e l p lano 2 del Anejo 11 del proyecto).  Si  
b ien e l  suelo se verá afectado en estas zonas,  suf r iendo además una compactacc ión,  en 
todo caso se prevé su rest i tuc ión t ras  la ejecuc ión del  proyecto,  por  lo  que la  afecc ión 
será temporal.  

El  centro de apoyo mult iserv ic ios  se ejecutará en una nave existente,  por tanto,  no 
supondá la ocupac ión de nuevos espac ios.  

 

FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Desbroces y movimiento de t ierras 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 

Suelo 
ATRIBUTOS 

Signo ±   -  
In tens idad  I  baja 1 
Extens ión Ex puntual  1 
Momento MO inmediato  4 
Pers istenc ia PE cor ta  durac.  1 
Revers ibi l idad RV cor to  p lazo  1 
Recuperabi l idad MC medio p lazo  2 
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FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Desbroces y movimiento de t ierras 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 

Suelo 
ATRIBUTOS 

Sinergia SI  moderado 2 
Acumulación AC s imple  1 
Efecto EF di recto 2 
Per iodic idad PR cont inuo 1 

IMPACTO 

3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 19 

COMPATIBLE 

Circulación de vehículos y presencia de personal (actividad de las obras)  

El manejo de maquinar ia durante las  obras podr ía ser  or igen de contaminac ión de suelos  
por  derrames acc identa les  de sustancias  pel igrosas (combust ibles  o acei tes).  La 
apl icac ión de medidas prevent ivas y la  reposic ión del  daño hecho en caso de no poderse 
evitar  e l derrame acc identa l ,  permiten mit igar este efec to, que puede suponer a su vez 
a lterac iones en ot ros  componentes del medio como la vegetac ión, e l  a ire o las aguas 
subterráneas.  

En las zonas que vayan a ser habi l i tadas como zonas de ins talaciones aux i l iares  y, en 
aquel las zonas por las que trans iten vehículos de todo t ipo ( tur ismos, transportes,  
trac tores, camiones,  maquinar ia de transformación,  etc .)  se produc irá la destrucc ión de 
la estruc tura de la  capa superf ic ia l  del suelo,  pudiendo producr ise la compactac ión del  
suelo,  por lo que se faci l i tarán los procesos eros ivos por impacto de las gotas de l luv ia o 
b ien por erosión laminar,  acrecentándose esta ú l t ima en los terrenos con pendiente.  En 
todo caso destacar que, respecto a la  maquinar ia y vehículos,  c ircularán por  caminos 
ex istentes.  

 

FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Circulac ión de vehículos 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 

Suelo 
ATRIBUTOS 

Signo ±   -  
In tens idad  I  media  2 
Extens ión Ex puntual  1 
Momento MO inmediato  4 
Pers istenc ia PE media durac.  2 
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FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Circulac ión de vehículos 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 

Suelo 
ATRIBUTOS 

Revers ibi l idad RV medio p lazo  2 
Recuperabi l idad MC medio p lazo  2 
Sinergia SI  moderado 2 
Acumulaicón AC s imple  1 
Efecto EF di recto 2 
Per iodic idad PR i r regular  1 

IMPACTO 

3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 24 

COMPATIBLE 

 

Fase de Explotac ión 

En esta fase no se ident i f ican impactos ambienta les s ignif icat ivos para es te factor  del 
medio.  
 

6.2.4. Valoración de la incidencia sobre la f lora y la vegetación 

Fase de Ejecuc ión 

Desbroces y movimiento de t ierras 

Las actuac iones asoc iadas a l  acondic ionamiento del  terreno y la ret irada de t ierra de las 
zonas afectadas por la ZIA y punto l im ip io,  las casetas o el t razado de las tuberías de 
toma que sea prec iso sust i tu ir ,  impl ican la e l im inac ión de la cubierta vegetal  de la zona 
afectada.  

La zona 1 de la zona de acopios y punto l impio (no es coinc idente con n ingún HIC), se 
emplazará próx ima a a lgunos p ies arbóreos a is lados sobre los que previs ib lemente será 
necesar io acometer labores de poda. En todo caso, no será necesar io ta lar  es tos 
ejemplares,  ta l  y como se muestra en e l Plano 2 del Anejo 11 Gest ión de res iduos, donde 
se puede observar que la p lanta de la  zona de acopios y punto l impio no coinc ide 
espac ialmente con d ichos ejemplares.  

La zona 2 de la  zona de acopios y punto l impio tampoco es coinc idente con n ingún HIC y 
no se requer irá la ta la de n ingún ejemplar  arbóreo. 

Si b ien a lgunas actuaciones,  ta les  como la insta lac ión de un l imnígrafo en e l f ina l del  
canal  pr inc ipal  (próx imo a la  zona de desagüe en e l  r ío  Segre) ,  se acometerán en un 
entorno con vegetac ión de r ibera, por  el  t ipo de acometidas (reduc idas d imens iones de la 
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actuación,  s in neces idad de emplar  maquinar ia pesada),  se garant iza la  no afecc ión a las  
formaciones vegeta les  de r ibera,  puesto que los sensores de n ive l  i rán soportados por  un 
pequeño perf i l  ta ladrado en e l paramento de hormigón de la cámara aguas arr iba de la 
toma,  lo  que se garant iza la no afecc ión a la  vegetac ión de r ibera próx ima. 

Respecto a los HIC,  es prec iso indicar que si b ien a lgunos emplazamientos del proyecto 
son coinc identes con a lgunos de los HIC cartograf iados en e l plano 3.5  de es te  
documento, debido a que se proyecta acometer las ac tuac iones en e l entorno inmediato 
de las tomas, acequias, canales  y compuertas, no se prevé una pos ib le a afecc ión a los 
HIC,  en todo caso,  se adoptarán las  medidas prevent ivas y correctoras opor tunas.  

 

FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Desbroces y movimiento de t ierras 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 

Flora y vegetac ión 
ATRIBUTOS 

Signo ±   -  
In tens idad  I  baja 1 
Extens ión Ex puntual  1 
Momento MO inmediato  4 
Pers istenc ia PE cor ta  durac.  1 
Revers ibi l idad RV cor to  p lazo  1 
Recuperabi l idad MC medio p lazo  2 
Sinergia SI  moderado 2 
Acumulación AC s imple  1 
Efecto EF di recto 2 
Per iodic idad PR cont inuo 1 

IMPACTO 
3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 19 

COMPATIBLE 

Circulación de vehículos 

El tráns ito de vehículos  y los  movimientos de t ier ra pueden provocar  deter ioros en las  
ramas o troncos de la vegetac ión,  as í  como la acumulación de polvo y part ícu las  en la 
superf ic ie fol iar  de los  ejemplares presentes en la zona de actuac ión. No obstante, no se 
cons idera s ignif icat ivo s iempre y cuando se tomen las  medidas prevent ivas descr i tas  en 
e l apartado 8.4, de modo que los  accesos a la ac tuac ión se real icen por los caminos 
ex istentes.  Además, es prec iso indicar que la mayor ía de los emplazamientos se local izan 
entre parcelas de cult ivo,  quedando re legada la vegetac ión natura l a  l inderos.  

En e l plano 3.5  de este Documento, se pueden observar los  HIC coindidentes con e l 
ámbito de actuac ión. Debido a la  t ipo logía de estas ac tuac iones y su emplazamiento, e l  
impacto sobre estos hábi tats no será s ignif icat ivo,  s iendo en todo caso compat ib le según 
la prox imidad de la vegetación del  HIC a l  camino por  donde c ircu len los  vehículos y se 
real ice e l movimiento de la  maquinar ia.  
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FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Circulac ión de vehículos 
FACTORES AMBIENTALES IMPACTADOS 

Flora y vegetac ión 
ATRIBUTOS 

Signo ±   -  
In tens idad  I  baja 1 
Extens ión Ex puntual  1 
Momento MO inmediato  4 
Pers istenc ia PE cor ta  durac.  1 
Revers ibi l idad RV medio p lazo  2 
Recuperabi l idad MC medio p lazo  2 
Sinergia SI  moderado 2 
Acumulación AC s imple  1 
Efecto EF di recto 2 
Per iodic idad PR i r regular  1 

IMPACTO 

3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 20 

COMPATIBLE 

 

Fase de Explotac ión 

En esta fase no se ident i f ican impactos ambienta les s ignif icat ivos para es te factor  del 
medio.  

En e l Apéndice 1 del presente documento, se inc luye información más deta l lada sobre la 
valorac ión de la inc idenc ia sobre la vegetac ión, por la reducc ión en las pérdidas de agua 
por  los  f ina les  de acequias  y canales .  En general,  no se prevén afecciones s ignif icat ivas 
sobre la  vegetac ión n i  HIC.  

 

6.2.5. Valoración de la incidencia sobre la fauna 

Fase de Ejecuc ión 

Movimiento de t ierras-Circulación de vehículos 
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S i b ien las  ac tuac iones en cada toma,  serán de escasa magni tud, cons iderando e l computo 
general  del proyecto,  se pueden indicar que, como en cualquier obra, los ru idos 
ocas ionados por las acciones necesar ias para la ejecuc ión de la  obra, la presenc ia de 
maquinar ia y personal trabajando, podrá contr ibu ir  a  a lejar  a los  animales que habitan en 
la zona, en especia l  los que precisan tranqui l idad para el  per iodo reproduct ivo. En todo 
caso,  se considera que en e l  entorno de las zonas donde se acomentan las  obras hay 
presenc ia de terrenos con vegetac ión natura l y de cul t ivos en los que la  fauna puede 
encontrar  cobi jo y a l imento provis ional  durante la  ejecuc ión de las obras,  vo lv iendo a la  
s i tuac ión or ig inal  una vez terminen las  molest ias que se generan por e l empleo de 
maquinar ia y la  presenc ia de un número mayor de personas en la zona.  

Debido a la  t ipo logía y magni tud del proyecto, e l impacto sobre la fauna se cons idera 
compat ib le.  

 

FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Mov tierras - Circulación de vehículos 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 

Fauna 
ATRIBUTOS 

Signo ±   - 
Intensidad  I baja 1 
Extensión Ex parcial 2 
Momento MO inmediato 4 
Persistencia PE corta durac. 1 
Reversibilidad RV corto plazo 1 
Recuperabilidad MC medio plazo 2 

Sinergia SI sinérgico 
moderado 2 

Acumulación AC acumulativo 2 
Efecto EF directo 2 
Periodicidad PR irregular 1 

IMPACTO 

3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 22 

COMPATIBLE 

 

Fase de Explotac ión 

En esta fase no se ident i f ican impactos ambienta les s ignif icat ivos para es te factor  del 
medio.  
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6.2.6. Valoración de la incidencia sobre el paisaje 

Fase de Ejecuc ión 

Desbroces y movimiento de t ierras/Circulación de vehículos y presencia de personal  

La maquinar ia y e l  t rasiego del  personal de obras a lterará el  confort  visual y paisaj ís t ico 
de la  zona mientras  duren las mismas. Además, la aper tura de zanjas,  excavac iones y 
zonas de insta laciones aux i l iares también suponen un contras te en e l paisaje agríco la.  

No obstante, la  mayor ía de actuac iones se ubican en zonas de cul t ivos,  s iendo zonas poco 
f recuentadas por  los  habitantes de la  zona.  Además,  las  obras se van a c i rcunscr ibir  a l  
entorno de las inf raestructuras ex istentes,  próx imas a l Canal.  

 

FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Desbroces-Mov tierras - Circulación de 
vehículos 

FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 
Paisaje 

ATRIBUTOS 
Signo ±   - 
Intensidad  I baja 1 
Extensión Ex parcial 2 
Momento MO inmediato 4 
Persistencia PE media durac. 2 
Reversibilidad RV medio plazo 2 
Recuperabilidad MC medio plazo 2 
Sinergia SI no sinergia 1 
Acumulación AC acumulativo 2 
Efecto EF directo 2 
Periodicidad PR irregular 1 

IMPACTO 

3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 23 

COMPATIBLE 

Fase de Explotac ión 

Durante la  fase de explotac ión,  e l impacto sobre e l paisaje no es s ignif icat ivo. Los nuevos 
e lementos art i f ic ia les  que se insta len sust i tu irán, en general ,  a inf raestructuras exis tentes 
y las  conducc iones que sea prec iso acometer i rán enterradas.  
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E l Centro de Apoyo mult iservic ios , se ejecutará en in ter ior  de un local  ex is tente, anexo a 
la sede de la CGRCAyC en la local idad de Binéfar ,  por lo que no supondrán un impacto 
adic ional.  Por tanto, e l impacto se reduce a las 35 casetas prefabr icadas, de reduc idas 
d imens iones (1,5*1,5*2,7 m) para a lojar  los equipos de te lemando de las tomas y 
e lementos a te lemandar,  junto a la  va l la  metá l ica galvanizada per imetra l a  la caseta y los 
27 mást i les  (en las  tomas pendientes de motor izar)  para sopor tar  los paneles 
fotovolta icos.  Se trata en todo caso de inf raestructuras de característ icas s imi lares  a las  
ex istentes en el  resto de tomas que ya están motor izadas, en un entorno agr ícola.  

6.2.7. Valoración de la incidencia sobre los espacios de la Red Natura 2000 

Se inc luye e l  presente apartado, que es específ ico para la  ident i f icac ión y valorac ión de 
los potenc ia les  impactos del  proyecto sobre la  Red Natura 2000,  en conformidad con lo 
d ispuesto en e l ar t ículo 45.1,  apartado e) de la  Ley 21/2013: 

[…] Cuando e l  proyecto pueda afec tar  d irec ta o indirec tamente a los espac ios  Red 
Natura 2000, se inc luirá un apar tado específ ico para la  evaluac ión de sus 
repercus iones en e l lugar ,  ten iendo en cuenta los objet ivos de conservac ión del  
espac io .  

Fase de Ejecuc ión 

A par t ir  de la  información recogida en el  inventar io del  presente Documento ambienta l ,  se 
determina que los s iguientes espac ios  de la Red Natura 2000 se encuentran en e l  entorno 
próx imo con respecto a la zona de actuac ión: 

-  ZEC ES2410074 -  Yesos de Barbastro 
-  ZEC y ZEPA ES5130035 -  Planes de la  Uni l la.  
-  ZEC y ZEPA ES5130013 -  Aiguabarre ig Segre – Cinca 

En la fase de ejecuc ión,  como se puede ver  en el  Plano 3.1 :  
-  Algunas de las actuaciones coinc iden espac ia lmente con e l espac io de la Red 

Natura 2000 dec larado ZEC Yesos de Barbastro.  
-  Hay actuac iones que se ejecutarán próx imas a la ZEC Yesos de Barbastro o en 

zonas en las que e l Canal l inda d irectamente con la ZEC. 
-  Otras  actuac iones se ejecutarán en zonas del Canal  que l indan con la ZEC y ZEPA 

Planes de la Uni l la.  
-  La actuación a l f ina l  del  canal se ejecutará a menos de 50 m de la  ZEC y ZEPA 

Aiguabarre ig Segre-Cinca.  

Por tanto,  en d ichos emplazamientos las ac tuac iones propias de la obra ta les como los 
desbroces y movimiento de t ierras ,  c ircu lac ión de vehículos y la  presenc ia del  personal 
de obra,  podrían tener potenc ia les  impactos di rec tos  o indirectos sobre la  Red Natura 
2000.    

En todo caso, los pos ib les  impactos se verán min imizados por e l hecho de que: 
-  No será necesar io la  aper tura de nuevos caminos de obra,  puesto que la maquinar ia 

y los  vehículos,  c i rcu larán por  e l  camino de serv ic io del propio Canal.  
-  Las obras se proyectan sobre inf raestrcuturas ya ex istentes del Canal de Aragón y 

Cata luña.  

http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=ES2410074
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A es te respecto, destacar que:  
-  Si b ien la ejecuc ión de a lguna de las  35 casetas prefabr icadas de 1,5*1,5*2,7 m 

que se ins ta len para a lojar  los  equipos de te lemando de las tomas y e lementos a 
te lemendar , se ejecutará cerca de la ZEC Yesos de Barbastro, so lo una de e l las  
( toma C-21,2) coinc ide espac ia lmente con d icho espacio. Aquel las que se 
insta lar ían próx imas a la ZEC, d istar ían en todo caso más de 85 m de d istanc ia con 
respecto a l espac io de la Red Natura 2000 c itado y,  en todos los casos, 
local izándose el  Canal  entre la  nueva caseta proyectada y la ZEC. 

-  La caseta que se ejecute en la  toma C-21,2,  no coinc ide espac ia lemnte con n ingún 
HIC.  

-  La local izac ión de los dos emplazamientos proyectados para las ZIA,  de redudicas 
d imens iones y sobre las que será necesar io real izar labores de desbroce, no serán 
coinc identes ter r i tor ia lmente con n ingún espac io dec larado de la  Red Natura 2000.  
Por tanto, su ejecuc ión no supondrá ningún impacto sobreespac ios de la Red 
Natura 2000. As imismo, e l  Centro de Apoyo mul t iservic ios no afectará a n ingún 
espac io de la  Red Natura 2000, a l  proyectarse su emplazamiento en un local 
propiedad de la CGRCAyC en la  local idad de Binéfar.  

-  Los potenc ia les  impactos que pudieran produc irse der ivados de la ejecuc ión del 
proyecto sobre los espac ios protegidos presentes en e l ámbito de actuac ión, es tán 
ya refer idos en la ident i f icac ión de impactos sobre los d iferentes e lementos del  
medio abiót ico (a ire, suelo,  agua) y b iót ico (vegetación,  f lora y fauna) de los  
párrafos  precedentes,  adoptando especia l re levanc ia aquel los que motivaron la 
des ignac ión de los  espac ios protegidos Red Natura 2000. 

No obstante,  a cont inuac ión se espec if ica para e l  conjunto de espac ios protegidos 

presentes en e l ámbi to de actuac ión, las posibles repercus iones del proyecto en fase de 

ejecuc ión.  

Desbroces y movimiento de t ierras 

Considerando la t ipo logía y envergadura de las  ac tuac iones en las  tomas y su 
emplazamiento respecto de las ZEC y ZEPA, en fase de ejecuc ión no se prevén afecc iones 
aprec iables a los  espac ios de la Red Natura 2000. Los pos ib les impactos estarían 
pr inc ipalmente asoc iados con e l  polvo y ru ido que se pueda generar,  s iendo en todo caso 
impactos que pueden cons iderarse compat ib les.  No obstante,  estas  molest ias  se centrarán 
cas i exc lus ivamente en la zona de actuac ión, por lo  que se espera que su impacto sobre 
la fauna sea poco s ignif icat ivo y en todo caso será min imizado adoptando las opor tunas 
medidas descr i tas  en e l apar tado “Medidas prevent ivas,  correc toras y compensator ias”.  

Destacar  que e l hecho, como se ha indicado, de que las  obras se ejecuten sobre 
inf raestructuras ex istentes y terrenos del Canal ,  y puesto que se usarán los accesos 
ex istentes, se l im itarán las pos ib les  afecciones a HIC que mot ivaran la dec larac ión   de 
los espac ios de la  Red Natura 2000,  y su in tegr idad ecológica.   
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Se prec isará real izar  labores de desbroce para ins talar  la caseta prefabr icada de 
1,5*1,5*2,7 m, en la toma C-21,2,  que se local izará en la  ZEC Yesos de Barbastro. Indicar  
que la caseta, como se indica en el  Anejo 6 Tomas del  proyecto,  se ubicará en la  
serv idumbre del  camino de serv ic io del  Canal ,  por lo  que no se invadirá terrenos de 
terceros.  Alrededor de la  caseta se ejecutará una acera per imetra l  de 1 m de anchura con 
solera de hormigón sobre e l que se colocarán bas ldosas de terrazo. Se colocará una val la  
metál ica galvanizada de manera per imetral  a la  caseta de control .  Por  tanto,  la  ocupac ión 
superf ic ia l  de la  caseta,  como se detal la en e l p lano 5.1.2 del proyecto, será de 4 m2. 
Según lo expuesto se puede indicar  que la superf ic ie de ocupación de la caseta de la  toma 
C-21,2 representa, un 0,0000029% respecto de la superf ic ie tota l de la ZEC Yesos de 
Barbastro,  de 13.771,13 ha.  La caseta que se ejecute en la  toma C-21,2,  no coinc ide 
espac ialmente con n ingún HIC.  

Por lo expuesto,  se cons idera que la ejecuc ión del proyecto no afetará a la integr idad de 
la ZEC. 

 

FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Desbroces y movimiento de t ierras 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 

Espac ios de la Red Natura 2000 
ATRIBUTOS 

Signo ±   -  
In tens idad  I  baja 1 
Extens ión Ex puntual  1 
Momento MO inmediato  4 
Pers istenc ia PE cor ta  durac.  1 
Revers ibi l idad RV cor to  p lazo  1 
Recuperabi l idad MC medio p lazo  2 
Sinergia SI  moderado 2 
Acumulación AC s imple  1 
Efecto EF di recto 2 
Per iodic idad PR cont inuo 1 

IMPACTO 

3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 19 

COMPATIBLE 
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Circulación de vehículos y presencia de personal (actividad de las obras)  

Se considera que el  conjunto de las  ac tuac iones que engloba e l proyecto,  puede requer i r 
una c ircu lación de vehículos y presenc ia de personal  propia de la act iv idad en obra, que 
como es propio de la fase de ejecución de un proyecto, pueda generar molest ias por  ru ido 
a la fauna debidas a l ru ido.  No obstante, estas molest ias se centrarán cas i exc lus ivamente 
en la zona de actuac ión, por lo que se espera que su impacto sobre la fauna sea poco 
s ignif icat ivo y en todo caso será min imizado adoptando las oportunas medidas descr i tas 
en el  apar tado “Medidas prevent ivas, correc toras y compensator ias”.   

El movimiento de la maquinar ia puede afec tar ind irectamente a la vegetac ión a l provocar 
la  compactación de los suelos,  por  lo  que en estas zonas la  colonizac ión de la  vegetac ión 
se puede ver  afectada, no obstante,  destacar que los  accesos se real izarán ut i l izando los 
caminos ex istentes.  

La ut i l izac ión de maquinar ia y e l manejo del combust ib le son s iempre pos ib le causa de 
incendio durante la  real izac ión de cualquier  obra,  que hay que tener  en cuenta,  y que 
requiere e l cumpl imiento de estr ic tas medidas prevent ivas con el  f in de evitar  la  afecc ión 
a la vegetac ión ex istente en las zonas de actuac ión.  

El manejo de maquinar ia durante las  obras podr ía ser  or igen de contaminac ión de suelos  
por  derrames acc identa les  de sustancias  pel igrosas (combust ibles  o acei tes).  La 
apl icac ión de medidas prevent ivas y la  reposic ión del  daño hecho en caso de no poderse 
evitar  e l derrame acc identa l ,  permiten mit igar este efec to, que puede suponer a su vez 
a lterac iones en ot ros  componentes del medio como la vegetac ión, e l  a ire o las aguas 
subterráneas.  

 

FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Circulac ión de vehículos 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 

Espac ios de la Red Natura 2000 
ATRIBUTOS 

Signo ±   -  
In tens idad  I  media  2 
Extens ión Ex puntual  1 
Momento MO inmediato  4 
Pers istenc ia PE media durac.  2 
Revers ibi l idad RV medio p lazo  2 
Recuperabi l idad MC medio p lazo  2 
Sinergia SI  moderado 2 
Acumulaicón AC s imple  1 
Efecto EF di recto 2 
Per iodic idad PR i r regular  1 

 
IMPACTO 
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FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Circulac ión de vehículos 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 

Espac ios de la Red Natura 2000 
ATRIBUTOS 

3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 24 

COMPATIBLE 

 

Fase de Explotac ión 

No se produce pérd ida de HIC n i  ocupac ión adic ional  en fase de explotac ión de espac ios 
Red Natura 2000.  

Las l íneas e léctr icas irán soterradas,  por  lo que no supondrán una pos ib le amenaza a las  
espec ies de la  zona.  

Durante la  fase de explotac ión,  se produc irá,  una reducc ión en las pérd idas por  los f ina les  
de la cola de los d iferentes canales y acequias, de 4,1 hm 3 en tota l.  Por tanto, también 
se perderá una menor  cant idad de agua,  a l f ina l del  Canal de Aragón y Cata luña en su 
conf luenc ia con e l r ío Segre, en la ZEC Aiguabarre ig Segre-Cinca, que rec ib irá un aporte 
infer ior  a l ac tual procedente del  Canal.  En todo caso,  se estable como un impacto no 
signif icat ivo-compat ible ,  cons iderando que e l ahorro de agua se ref iere a l tota l de los 
f ina les  de caneles  y acequia,  y no en concreto a las  pér idas en este punto y que e l  c i tado 
apor te, procede, en este punto, de una inf raestructura ar t i f ic ia l,  por lo que, en c ier ta 
medida, se contr ibuye a recuperar e l caudal natura l  del r ío Segre.  

Los 4,1 hm 3 que dejan de perderse por los f ina les de cola del canal y las acequias,  
previs ib lemente,  se dejarán de detraer  de las masas de agua superf ic ia l  de las que se 
real izan las extracc iones.    

En e l Apéndice 1 del presente documento, se inc luye información más deta l lada sobre la 
valorac ión de la  inc idenc ia sobre Red Natura 2000,  por  la reducc ión en las  pérd idas de 
agua por  los f ina les de acequias y canales .  En d icho Apéndice se conc luye que no se 
prevén afecciones s ignif icat ivas sobre n ingún espacio de la  Red Natura 2000 (ZEC, LIC o 
ZEPA).  
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6.2.8. Valoración de la incidencia sobre otros espacios protegidos 

El único espac io protegido afec tado d irectamente por  las  actuac iones es Els Plans de la  
Uni l la  (ES510257), cuyo impacto ambienta l ya ha s ido valorado en el  apartado previo a l  
per tenecer a su vez a la Red Natura 2000. 

Los impactos est imados son los mismos tanto para la Fase de ejecuc ión (compatib le) 
como para la Fase de Explotac ión (no s ignif icat ivo/compatib le) .  

Respecto a las IBA y las zonas de protecc ión para la avifauna para reduc ir  r iesgos de 
e lec trocuc ión,  ind icar  que, s i  b ien la  zona de actuac ión coinc ide espac ia lemente con 
var ias de estas zonas,  cons iderando que todos los tendidos e léc tr icos irán soterrados e l 
impacto sobre las espec ies  de avifauna que motivaron su dec larac ión será nulo.   

En e l Apéndice 1 del presente documento, se inc luye información más deta l lada sobre la 
valorac ión de la incidenc ia sobre ot ros  espac ios protegidos,  por la reducc ión en las 
pérdidas de agua por  los f ina les de acequias y canales . En dicho Apéndice se conc luye 
que no se prevén afecciones s ignif icat ivas sobre n ingún espac io protegido presente en la 
zona.  

6.2.9. Valoración de la incidencia sobre el patrimonio cultural  y 
arqueológico 

En junio, se in ic ian los trámites para l ibera l izar e l suelo de cargas arqueológicas del 
Proyecto de Digitalización y sistema de telemando remoto en el Canal de Aragón y 
Cataluña ,  en e l  Servic io de Patr imonio arqueológico y paleonto lógico de la Dirección 
General de Patr imonio Cultura l de la General idad de Cata luña y e l  Depar tamento de  
Educac ión, Cul tura y Deporte del Gobierno de Aragón,  con fecha 18 de octubre de 2022 y 
15 de junio de 2022 respect ivamente.  

El 7 de noviembre de 2022,  el  Servic io de Patr imonio arqueológico y paleontológico de la 
Direcc ión General de Patr imonio Cultura l de la General idad de Cata luña, emite un informe 
de estudios de afecc ión con referenc ia Expte.:  6628/2022, en donde se determina que e l 
proyecto no t iene afecc ión d irecta sobre ningún yac imiento arqueológico y/o 
paleonto lógico no sobre n ingún e lemento del patr imonio arqui tectónico conocido. (ANEJO 
Nº17 Autor izaciones y consul tas Y ANEJO Nº 22 Estudio arqueológico) .  

En caso de aparecer  restos  arqueológicos,  durante la  fase de ejecuc ión de la  obra,  se 
deberá actuar según establece la  Ley 9/1993 de 20 de sept iembre del  Patr imonio Cultura l  
cata lán y e l Decreto 78/2002 del Reglamento de protecc ión del patr imonio arqueológico y 
paleonto lógico.  

El Departamento de Educac ión, Cultura y Depor te del Gobierno de Aragón, a día de hoy 
(10/noviembre de 2022) no ha emit ido n ingún informe de afección sobre e l  patr imonio.  

Por todo e l lo,  se determina que e l  impacto para la fase de construcc ión y explotaciónse 
cons idera compatible ,  en Cata luña, condic ionado a las cons ideraciones del informe del 
Departamento de Educac ión,  Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.  
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6.2.10.  Valoración de la incidencia sobre el medio socioeconómico 

Fase de Ejecuc ión 

Aumento de empleo 

La construcc ión de las  inf raestruc turas conl leva la  neces idad de mano de obra del sector 
de la  construcc ión en las poblac iones cercanas, tanto de forma directa (con la creación 
de jornales  en la empresa constructora),  como indirecta (adquis ic ión de mater ial ,  
t ranspor te,  consumo en restauración y comercio por parte de los trabajadores,  etc.) .  

Esta obra,  por lo tanto,  tendrá un impacto pos i t ivo en este sent ido,  dando una inyección 
económica a la  poblac ión de la  zona.  

Movimiento y compactación de t ierras/circulación de vehículos  

Las actuac iones inc lu idas en e l presente Proyecto se realizan sobre inf raestruc turas y 
terrenos per tenec ientes a l Canal de Aragón y Cata luña,  cuyo t i tu lar  es e l Estado.  Además,  
los accesos a la obra se harán desde e l camino de serv ic io del propio Canal.  Los acopios  
de mater ia l ,  muy escasos,  se real izarán en casetas y ter renos del Canal .  Por  lo  expuesto, 
no será necesar ia la  ocupac ión de otros terrenos adic ionales.  

No hay n ingún serv ic io afec tado por  las  ac tuac iones def inidas en el  presente Proyecto.  
Como se ha indicado el Canal de Aragón y Cata luña es propiedad del Estado a través de 
la CHE, por  lo  que se ha sol ic i tado autor izac ión a es te Organismo para l levar  a cabo las  
actuaciones previs tas ;  se adjunta en e l  ANEJO n 17 d icha autor ización.  

Como se puede ver en e l Plano 3.6 de este documento,  será prec iso cruzar d iferentes vías  
pecuar ias , s in embargo,  puesto que los  accesos se real izarán empleando únicamente e l 
camino de serv ic io del  Canal,  no se requer irá una ocupac ión de las mismas y,  por  tanto, 
estas no se verán afec tadas.  

La ejecuc ión de las obras podr ía produc ir  una ser ie de molest ias a la poblac ión asoc iadas 
con e l desplazamiento de maquinar ia, cor tes  de caminos, emisión de polvo, ru ido, etc .  Su 
incidenc ia es  poco s ignif icat iva,  ya que las  obras se real izan dentro f incas de propiedad 
pr ivada,  ut l izándose caminos ex istentes y teniend una durac ión l im itada,  además se prevé 
que los  vec inos v inculados a l  sector agrar io las acepten de buen grado.  

Los trabajos  que afec ten di rec tamente a l cajero del  canal o a las  acequias podr ían afectar 
a los suminist ros , por e l lo ,  ya en e l Informe de la CHE adjunto en e l  Anejo 17 del  proyecto, 
se indica que estas ac tuac iones deberán ejecutarse fuera de campaña de r iegos.  

En re lac ión con la ejecuc ión de las obras para la  creac ión del  Centro de Apoyo 
mult iserv ic ios,  ind icar  que éste tendrá lugar  dentro de la  propia local idad de Binéfar  y s i  
b ien puede suponer la  generac ión de ru idos y molest ias por los trabajos y e l t ráns i to de 
maquinar ia,  es  prec iso indicar  que se real izarán dentro de una inf raestructura ya ex istente 
( local  diáfano anexo a la  sede de la  CGRCAyC, propietar ia  del local) ,  por  lo  que, 
pr inc ipalmente los impactos por ru ido, se verán min imizados,   

Por la  t ipo logía de las  ac tuac iones y su emplezamiento,  los  pos ib les impactos a la  salud 
humana se cons ideran nulos.  
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FASE DE EJECUCIÓN 
ACCIONES DEL PROYECTO 

Mov t ierras -  Circu lación de vehículos 
FACTOR AMBIENTAL IMPACTADO 

Medio soc ioeconómico 
ATRIBUTOS 

Signo ±   -  
In tens idad  I  media  2 
Extens ión Ex parc ia l  2 
Momento MO inmediato  4 
Pers istenc ia PE cor ta  durac.  1 
Revers ibi l idad RV espontáneo 0 
Recuperabi l idad MC inmediato  1 
Sinergia SI  no s inerg ia  1 
Acumulación AC s imple  1 
Efecto EF di recto 2 
Per iodic idad PR discont inuo 1 

IMPACTO 

3I+2EX+MO+PE+RV+MC+S+AC+EF+PR - 21 

COMPATIBLE 

Fase de Explotac ión 

Gestión digitalizada del  agua 

Las mejoras en e l sof tware y hardware a la hora de controlar  las tomas y los r iegos, hará 
más cómoda la gest ión de los  cul t ivos  a los usuar ios del Canal  de Aragón y Cataluña. 
Además de mejorar  la  gest ión del agua sol ic i tada,  rec ib iéndola con mayor brevedad.  Por 
lo tanto, estas actuac iones contr ibu irán a mejorar  e l  desarro l lo de los cul t ivos  asoc iados 
a l Canal  de Aragón y Cata luña y,  por  tanto,  la economía de la zona.  

En fase de explotac ión ya no se requer irá la  apertura y c ierre de las  tomas de manera 
manual ,  por  tanto, se evi tará real izar los  desplazamientos con vehículos para d icha 
operac ión. Por  tanto,  en fase de explotac ión se prevee una importante reducc ión en la 
cant idad de gasoi l ,  y por  ende  también una reducc ión en los  gastos económicos,  después 
de la automatizac ión de las tomas, ya que, en la  apertura y c ierre de las tomas se 
insta larán p lacas solares,  que dotarán de la  energía necesar ia para su automat izac ión.   

6.2.11.  Valoración de la incidencia sobre el cambio cl imát ico 

Fase de Ejecuc ión 

Durante la  ejecución de las obras, e l  impacto sobre e l  cambio c l imático se cons idera no 
s ignif icat ivo.  

Fase de Explotac ión 

Gestión digitalizada del  agua 
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Los efectos del  cambio c l imát ico sobre e l fac tor  agua serán, por  una par te, una 
general izada y progresiva reducc ión de las  apor tac iones de los  caudales de las masas de 
agua superf ic ia l  que a l imentan tanto a la zona de r iego como al resto de usos de la cuenca 
y dan sopor te a los ecos istemas acuát icos, y de otra e l aumento en la evapotranspirac ión 
del  cu l t ivo der ivada del progres ivo aumento en las  temperaturas.  

Las mejoras en e l  sof tware y hardware a la hora de contro lar  las tomas y los  r iegos,  
mejorará la gest ión del  agua y,  por lo tanto,  incrementará la capac idad de adaptación a l 
cambio c l imát ico de los cul t ivos  a l regular  mejor e l  vo lumen de agua embalsado d isponible. 

La modernizac ión del  s istema de manejo de las  tomas, y la  medic ión de los  caudales ,  
permit irá desviar  únicamente los  caudales  necesar ios para e l r iego.  El proyecto por tanto 
introduce una importante herramienta para una gest ión ef ic iente del agua,  ante los 
escenar ios  de incer t idumbre de d isponib i l idad del recurso.  Por tanto,  la  actuación 
contr ibuye a mejorar  la res i l ienc ia del  regadío.  

Además,  que el  core  de l  proyecto func ione con energía sostenib le hace que e l  regadío 
sea energét icamente sostenib le de cara a la problemát ica energét ica que ex iste en 
nuestros  días.  

Por lo tanto, se puede dec ir  que las actuaciones tendrán un impacto pos i t ivo sobre e l 
cambio c l imát ico.  

Consumo de energía 

El consumo de energía e léctr ica procedente de la red,  en cuyo mix de generación 
par t ic ipan energías generadas a part ir  de combust ib les fós i les , supone un impacto en e l 
cambio c l imát ico a l  contr ibuir  generando emisiones GEI.  

Para valorar  e l  impacto que tendrá la  obra sobre e l  cambio c l imático,  se compara e l 
consumo de energía ( tanto de la red e léc tr ica como de combust ib les fósi les d irec tamente)  
que t ienen las  parcelas  agrar ias  en la  ac tual idad, con e l  consumo est imado tras  la  
implementac ión de las  ac tuac iones.  

La evaluac ión debe cons iderar tanto las  emisiones provocadas por  e l  func ionamiento de 
las inf raestruc turas de captac ión, transporte, a lmacenamiento y d istr ibuc ión, como las 
provocadas por  los  equipos de r iego a escala de parcela.  

Actualmente la  Comunidad General  de Regantes del Canal de Aragón y Cataluña d ispone 
de 375 paneles fotovol ta icos ant iguos y poco ef ic ientes para a l imentar e léctr icamente las 
tomas de agua.  

Estos paneles serán sust i tu idos por  375 paneles  fotovolta icos de mayor  potenc ia nominal  
y mayor ef ic iencia, capaces de supl ir  la energía adic ional  necesar ia para el  nuevo s is tema 
de contro l  y te lemando.  Se insta larán también 35 nuevos paneles fotovol ta icos en las 
tomas que se van a motor izar.  

Estos paneles  fotovol ta icos generarán la  e lectr ic idad necesar ia para mantener  los  equipos 
de campo del  s istema de automát ico de contro l de la  red de transporte de agua en al ta,  y 
será acumulada para los momentos en que no hay ir radiac ión solar (nubes, noche) en 
baterías de gel .  
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La ac tuac ión se cons idera que provoca un per juic io nulo o insignif icante  sobre e l objet ivo 
medioambienta l  de mit igac ión ya que no l leva asociada n inguna actuación o e lemento 
construct ivo que contr ibuya a aumentar  las emisiones de GEI con respecto a la  s i tuac ión 
actual .  Los e lementos insta lados sólo func ionarán con energía solar ,  y por tanto e l balance 
de emisiones será práct icamente nulo.  

Al  ser  la futura instrumental izac ión de te lecontrol  de las  tomas a lgo más compleja,  és ta 
demandará a lgo más de energía,  y por  tanto es  necesar io sust i tu ir  los  ac tuales  paneles 
solares por unos energét icamente más ef ic ientes. Además, de la a l imentac ión solar de las  
tomas,  estás  contarán con baterías  de almacenamiento de energía,  que permit ir ía es tar 
aprovechando la energía solar más t iempo, no sólo durante las horas de luz.  

Adic ionalmente, se prevee una reducción en el consumo de combustibles fósi les por 
parte de los vehículos de explotación :  

-  Actualmente,  la  aper tura y c ierre de tomas se real iza de manera manual ,  para poder 
ejecutar  es ta operac ión se real izan los desplazamientos con vehículos  que consumen 
gasoi l .   

-  La información a t iempo real  del func ionamiento de las  tomas,  así  como las  cámaras 
que permiten observar las  pos ib les  inc idencias s in neces idad de desplazarse,  y e l  
te lemando de d iversas tomas pendientes de automatizar  permit irán reduc ir  el  número 
de desplazamientos.  Una vez se encuentre implantado e l  proyecto,  se es t ima una 
reducc ión de consumo de 4.300 l i t ros  de gasoi l .  

Otro e lemento que también que evita la  generac ión de emisiones, es  que hay un número 
de tomas (27) que no están actualmente automat izadas, y que también estarán 
a l imentadas por energía solar,  luego para e l  func ionamiento de estas  tomas tampoco se 
demandará energía convenc ional.   

Por estos  motivos, se cons idera que este balance nulo de emis iones,  e inc luso negat ivo 
en las  tomas, compensará e l  pos ible consumo de energía e léctr ica en e l  centro de contro l . 
Al  es tar  a l imentado por energía eléc tr ica,  sus pos ib les  emisiones se i rán reduc iendo con 
e l t iempo ya que en e l mix  energét ico de Red Eléc tr ica Española cada vez t ienen más 
peso las  fuentes de energía no convenc ionales,  lo que supone un sopor te para reducir  la  
dependenc ia energét ica de las  energías fós i les ,  hac iendo más sostenib les las 
insta lac iones.  

En relac ión con el  nuevo Centro de Contro l en Binéfar consumo anual de unos 1.566 
kW h/año, de una fuente energét ica que cada día es más l impia.  

Por otro lado,  cualquier t ipo de mejora que contr ibuya a la  sostenibi l idad económica del 
regadío,  garant iza indirec tamente la  cont inuac ión de las práct icas agr ícolas  que,  
sost ienen la func ión de sumidero de carbono que real izan los  suelos agríco las .  

Adic ionalmente,  en e l  proyecto se inc luyen acciones concretas de d ivu lgac ión y formación 
en buenas práct icas agrícolas , d ir ig idas a los miembros de la Comunidad de Regantes.  
Se trata de una de las medidas inc luidas en e l Convenio MAPA SEIASA para apoyar e l 
cumpl imiento del DNSH, que se apl icará s iguiendo lo es tablec ido en la  d irect r iz c ientí f ico 
técnica elaborada por e l Centro de Edafo logía y Bio logía Apl icada del  Segura del  Consejo 
Super ior  de Invest igac iones Cientí f icas  (CEBAS-CSIC) .  
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6.3.  VALOR ACIÓN GLOB AL DE LOS EFECTOS 

En las  s iguientes tablas  se muestra un resumen de la valorac ión de los  impactos 
ident i f icados y caracter izados en los epígrafes anter iores .  

Se muestra la  re lac ión causa-efecto,  entre las  act iv idades asoc iadas a la  fase de 
ejecuc ión y a la de explotación,  con respecto a los d iferentes fac tores del  medio 
cons iderados.  

Como conc lus ión general ,  se puede extraer  que no se prevén impactos severos n i  
moderados en fase de ejecuc ión n i en fase de explotac ión, s iendo la mayor ía de los 
impactos compat ibles . Los pr inc ipales  impactos negat ivos se produc irán en fase de 
ejecuc ión, en todo caso estos  serán puntuales y supondrán un impacto compat ib le con e l 
medio ambiente.  

Respecto a los potenc iales impactos pos i t ivos, además de los v inculados al  empleo en la 
fase de ejecuc ión,  cabe destacar  fundamentalmente los asoc iados con la fase de 
explotac ión y que se ref ieren a los  s iguientes aspectos:  

-  Ahorro de los recursos hídr icos, grac ias a la ef ic ienc ia en el s is tema de gest ión del 
agua.  Reducc ión en las pérd idas cuant i f icable en un 20% de las mismas, suponiendo 
ahorro anual de agua de de 4,1 hm3 .  

-  La modernización de las tomas  propuesta, i rá  acompañada también de una 
modernización del  sistema digital  de la Comunidad de Regantes ,  que permit irá  
ajus tarse a los parámetros de la  cuenca h idrográf ica, ya que los  datos proporc ionados 
por  las nuevas tomas serán compat ib les con e l Sis tema Automát ico de Información 
Hidro lógica (SAIH) de la  Cuenca Hidrográf ica del  Ebro,  y es to permit irá tomar 
decisiones adaptat ivas de forma al ineada a lo que está sucediendo en la cuenca .  

-  La actuac ión se cons idera que provoca un perjuicio nulo o insignif icante sobre el 
objetivo medioambiental de mit igación  ya  que no t iene asoc iada n inguna actuac ión 
o e lemento construct ivo que contr ibuya a aumentar las emisiones de GEI con respecto 
a la  s i tuac ión actual.  Los e lementos insta lados sólo func ionarán con energía solar ,  y 
por  tanto e l balance de emisiones será práct icamente nulo.  

-  Además,  e l  balance nulo de emisiones,  e incluso negativo en las tomas ,  que 
compensará e l  pos ible consumo de energía e léc tr ica en el  centro de control .  Al  estar  
a l imentado por  energía e léctr ica,  sus pos ib les emis iones se irán reduc iendo con e l 
t iempo ya que en e l  mix energét ico de Red Eléctr ica Española cada vez t ienen más 
peso las fuentes de energía no convenc ionales, lo que supone un sopor te para reduc ir 
la dependenc ia energét ica de las  energías fós i les ,  hac iendo más sostenib les  las 
insta lac iones.  

-  Mejora a nivel operativo en la interacción telemática entre la Comunidad de 
Regantes y los usuarios .  
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FACTOR AMBIENTAL 
 Medio físico Mediobiótico Patrimonio 

cultural y 
arqueológico 

Medio 
socioeconómico 

Cambio 
climático  Calidad 

atmosférica 
Masas de 

agua Suelo Flora y 
vegetación Fauna Paisaje RN2000 Otros espacios 

protegidos 

AC
TU

A
C

IO
N

ES
 E

N
 

FA
SE

 D
E 

EJ
EC

U
C

IÓ
N Desbroces 

y 
movimiento 
de tierras 

- COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB -  COMPATIB        NULO  

Movimiento 
de maq. y  
personal 

- COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB - COMPATIB -  COMPATIB - COMPATIB    NULO  

Empleo   NULO    NULO     NULO     NULO     NULO     NULO     NULO     NULO      + POSITIVO    NULO  

                        

                        

 

  

FACTOR AMBIENTAL 
 Medio físico Medio biótico Patrimonio 

cutlural y 
arqueológico 

Medio 
socioeconómico 

Cambio 
climático  Calidad 

atmosférica 
Masas de 

agua Suelo Flora y 
vegetación Fauna Paisaje RN2000 Otros espacios 

protegidos 

AC
TU

AC
IO

NE
S 

EN
 

FA
SE

 
DE

 E
XP

LO
TA

C
IÓ

N 

Gestión 
digitalizada 
del agua 

  
  + POSITIVO   

  
  
  

  
  

  
  

 - COMPATIBLE - COMPATIBLE 
  
  + POSITIVO + POSITIVO 

    

Consumo 
de energía                                     + POSITIVO 
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7. VULNERABILIDAD DEL PROYECTO ANTE EL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES O 
CATÁSTROFES 

7.1.  CONSIDER ACI ONES PREVI AS 

El presente apar tado se desarro l la de acuerdo a la  Ley 21/2013,  de 9 de d ic iembre,  de 
evaluación ambienta l,  que establece lo  s iguiente:  

Art ícu lo 35. Estudio de impacto ambienta l .  

d)  Se inc lu irá un apartado específ ico que inc luya la  ident i f icac ión,  descr ipc ión,  
anál is is y  s i  procede,  cuant i f icac ión de los  efectos esperados sobre los factores 
enumerados en la  letra c) ,  der ivados de la  vulnerabi l idad del  proyecto ante r iesgos  
de acc identes graves o de catástrofes,  sobre e l r iesgo de que se produzcan dichos 
acc identes o catástrofes , y  sobre los probables efectos  adversos s ignif icat ivos 
sobre e l medio ambiente,  en caso de ocurrenc ia de los  mismos,  o b ien in forme 
just i f icat ivo sobre la no apl icac ión de este apar tado a l  proyecto.  

Para real izar los es tudios mencionados en este apar tado, e l promotor inc lu irá la  
información relevante obtenida a través de las evaluaciones de r iesgo real izadas 
de conformidad con las normas que sean de apl icac ión a l proyecto.  

Art ícu lo 45. Sol ic i tud de in ic io de la evaluac ión de impacto ambienta l  s impl i f icada 

f)  Se inc lu irá un apar tado especí f ico que inc luya la ident i f icac ión, descr ipc ión,  
anál is is y  s i  procede,  cuant i f icac ión de los  efectos esperados sobre los factores 
enumerados en la letra e),  der ivados de la  vulnerabi l idad del proyecto ante r iesgos 
de acc identes graves o de catástrofes,  sobre e l r iesgo de que se produzcan dichos 
acc identes o catástrofes , y  sobre los probables efectos  adversos s ignif icat ivos 
sobre e l medio ambiente,  en caso de ocurrenc ia de los  mismos,  o b ien in forme 
just i f icat ivo sobre la no apl icac ión de este apar tado a l  proyecto.  

El promotor  podrá ut i l izar  la  in formación re levante obtenida a través de las  
evaluaciones de r iesgo real izadas de conformidad con otras  normas,  como la 
normat iva re lat iva a l control  de los  r iesgos inherentes a los acc identes graves en 
los que in tervengan sustancias  pel igrosas,  así  como la normat iva que regula la  
segur idad nuc lear  de las insta lac iones nuc leares.  

Asimismo, en la  menc ionada ley se establecen las  s iguientes def in ic iones:  

Art ícu lo 5. Def inic iones 

f)  “Vulnerabi l idad del  proyecto”:  caracter íst icas f ís icas de un proyecto que pueden 
incid ir  en los pos ib les efectos  adversos s igni f icat ivos que sobre el  medio ambiente 
se puedan producir  como consecuenc ia de un acc idente grave o una catástrofe.  

g)  “Acc idente grave”:  suceso, como una emisión, un incendio o una explos ión de 
gran magnitud,  que resul te de un proceso no controlado durante la  e jecuc ión,  
explotac ión, desmantelamiento o demol ic ión de un proyecto, que suponga un 
pel igro grave, ya sea inmediato o d i fer ido, para las personas o el  medio ambiente. 

h)  “Catástrofe”:  suceso de or igen natura l ,  como inundac iones,  subida del  nive l del  
mar o terremotos,  a jeno a l  proyecto que produce gran destrucc ión o daño sobre las  
personas o e l medio ambiente.» 
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Por otro lado, e l Reglamento de taxonomía (Reglamento (UE) 2020/852 del Par lamento 
Europeo y del Consejo de 18 de junio de 2020 re lat ivo a l establec imiento de un marco 
para faci l i tar  las Inversiones Sostenib les y por e l que se modi f ica e l Reglamento (UE)  
2019/2088) ,  se completa mediante e l  Reglamento Delegado Cl ima de 4/6/2021:  
Cri ter ios  técnicos de selecc ión para determinar las condic iones en las que se cons idera  
que una act iv idad económica contr ibuye de forma sustanc ial  a la adaptac ión a l cambio 
c l imático y  para determinar  s i  esa act iv idad económica no causa un per ju ic io 
s igni f icat ivo a n inguno de los demás objet ivos ambienta les.   

En e l  Apéndice A del Anexo 1 y del  Anexo 2 del  menc ionado Reglamento Delegado se 
incluye una tabla de pel igros  re lac ionados con e l c l ima,  que debe ut i l izarse como base 
para jus t i f icar e l cumpl imiento del DNSH. 

Estos pel igros  se recogen en la s iguiente tabla.  
 Relacionadas con 

temperaturas  
Relacionadas con 

el  v iento  
Relacionadas con e l  

agua 
Relacionadas 
con la  masa 

sól ida  

C
R

Ó
N

IC
A

S
 

Var iac iones de 
temperatura (a i re ,  
agua dulce,  agua 

mar ina)  

Var iac iones en los  
patrones de viento  

Var iac iones en los  t ipos 
y pat rones de las  

prec ip i tac iones ( l luvia ,  
gran izo ,  n ieve o h ie lo )  

Eros ión costera  

Estrés térmico   Prec ip i tac iones o 
var iab i l idad  h idro lóg ica  

Degradac ión de l  
suelo 

Var iab i l idad de la  
temperatura  

 Ac id i f icac ión de los  
océanos 

Eros ión de l  
suelo 

Deshie lo  de l  
permafrost  

 In t rus ión sa l ina  Sol i f luxión  

  Aumento de l  n i ve l  de l  
mar 

 

  Est rés hídr ico   

A
G

U
D

A
S

 

Ola de ca lor  Cic lón,  huracán,  
t i fón 

Sequía  Avalancha 

Ola de f r ío /he lada Tormenta ( inc lu idas 
las  tormentas de 

n ieve,  po lvo o 
arena)  

Prec ip i tac iones fuer tes  
( l luvia ,  gran izo,  n ieve o  

h ie lo)  

Corr imiento de 
t ier ras  

Incendio foresta l  Tornado Inundac iones (costeras,  
f luvia les ,  p luvia les ,  

subterráneas)  

Hundimiento de 
t ier ras  

  Rebosamiento de los  
lagos g lac iares 

 

Tabla 26.  Clas i f icac ión de los  pe l igros crón icos y  agudos re lac ionados con e l  c l ima.  Fuente:  
Apéndice A,  de  los  Anexos I  y  I I  de l  Reglamento Delegado Cl ima 4/6/20221. 

De todos estos  pel igros se anal izan los que son de apl icac ión a la t ipo logía del  proyecto  
de modernizac ión y mejora del regadío:  

•  Crónicos:  temperaturas extremas y precipi taciones o var iabi l idad 
h idro lógica .   

•  Agudos :  Incendio foresta l .  

 

7.1.1. Def inición de riesgo 

Según e l  ar t ícu lo 2 de la Ley 17/2015,  de 9 de ju l io ,  del  Sistema Nacional  de Protecc ión 
Civ i l ,  a los efec tos  de esta ley se entenderá por :  
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1.  Pel igro.  Potenc ia l  de ocas ionar  daño en determinadas s ituaciones a colec t ivos 
de personas o b ienes que deben ser  preservados por la  protecc ión c iv i l .  

2.  Vulnerabi l idad.  La caracterís t ica de una colect iv idad de personas o b ienes que 
los hacen suscept ib les  de ser afectados en mayor o menor  grado por  un pel igro 
en determinadas c ircunstancias .  

3.  Amenaza.  Situac ión en la  que personas y  b ienes preservados por  la protecc ión 
c iv i l  es tán expuestos en mayor  o menor  medida a un pel igro inminente o latente.  

4.  Riesgo. Es la pos ib i l idad de que una amenaza l legue a afec tar  a colec t ivos de 
personas o a b ienes.  

5.  Emergencia de protección c iv i l .  Si tuac ión de r iesgo colect ivo sobrevenida por un 
evento que pone en pel igro inminente a personas o b ienes y ex ige una gest ión 
rápida por  par te de los poderes públ icos para atender las y mit igar los daños y  
tratar de ev itar  que se conv ierta en una catástrofe. Se corresponde con otras 
denominac iones como emergenc ia ex traord inar ia, por contrapos ic ión a 
emergenc ia ord inar ia que no t iene afec tac ión colec t iva.  

6.  Catástrofe.  Una s ituac ión o acontec imiento que a ltera o interrumpe 
sustancia lmente e l  funcionamiento de una comunidad o soc iedad por  ocas ionar 
gran cant idad de víc t imas, daños e impactos mater ia les , cuya atenc ión supera 
los medios d isponib les  de la propia comunidad. 

7.  Serv ic ios  esenc iales .  Servic ios  necesar ios para e l mantenimiento de las  
func iones soc iales  bás icas, la sa lud, la  segur idad,  e l  b ienestar  socia l  y  
económico de los c iudadanos, o e l ef icaz funcionamiento de las ins t i tuciones del 
Estado y las Adminis trac iones Públ icas.  

En resumen, según la Direcc ión General  de Protecc ión Civi l  y Emergenc ias, se ent iende 
por  r iesgo la  combinación de la  probabi l idad de que se desencadene un determinado 
fenómeno o suceso que, como consecuenc ia de su propia natura leza o in tens idad y la  
vulnerabi l idad de los  e lementos expuestos,  pueda producir  efec tos  per judic ia les  en las  
personas o pérd idas de b ienes.  

Según la terminología de la Estrategia Internac ional para la Reducción de Desastres  
( ISDR), “Riesgo es la  combinac ión de la probabi l idad de que se produzca un evento y  
sus consecuenc ias negat ivas.”  

También def ine e l  r iesgo de desastres  como “Las pos ib les  pérdidas que ocas ionar ía un 
desastre en términos de v idas, las  condic iones de salud,  los medios de sustento,  los  
b ienes y los  serv ic ios, y que podrían ocurr ir  en una comunidad o soc iedad par t icu lar  en  
un per íodo específ ico de t iempo en e l futuro . ”  

Por lo tanto, el r iesgo es func ión de la  probabi l idad de ocurrencia de esa amenaza 
(pel igrosidad),  de la  expos ic ión de la zona o elementos objeto de estudio y de la 
vulnerabi l idad de los mismos. 
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Los r iesgos se d ividen en natura les y tecnológicos.  Al pr imer grupo corresponden los  
procesos o fenómenos natura les  potenc ia lmente pel igrosos, que son los inc lu idos en e l 
Reglamento Delegado Cl ima que se recogen en la Clasi f icac ión de los pel igros cónicos 
y agudos re lac ionados con e l  c l ima .  Al segundo grupo per tenecen los or iginados por  
acc identes tecnológicos o industr ia les,  fa l los en inf raestructuras o determinadas 
act iv idades humanas.  

En todo caso,  además del  fenómeno pel igroso,  es  prec iso cons iderar  la  vu lnerabi l idad 
como determinante del t ipo y cant idad de los daños acaec idos.  La vulnerabi l idad de 
una comunidad vendrá determinada por  factores f ís icos y soc iales , inc lu idos los  
económicos, que condic ionan su suscept ib i l idad a exper imentar daños como 
consecuenc ia del  fenómeno pel igroso.  

Los fac tores sobre los que anal izar  e l  r iesgo serán aquel los  suscept ib les  de verse  
afectados por  las  act iv idades del  proyecto.  

7.1.2. Desastres causados por r iesgos naturales (catástrofes) .  Peligros 
relacionados con el  clima 

La EEA (European Environment Agency) ,  en e l informe El Medio Ambiente en Europa:  
segunda evaluac ión. Riesgos natura les y tecnológicos (Capí tu lo 13 ) ,  enumera los  
r iesgos naturales que pueden amenazar e l medio ambiente y la  salud humana. Estos 
incluyen:  tormentas, huracanes,  vendavales,  inundac iones,  tornados,  c ic lones,  o las  de 
f r ío,  o las de calor,  grandes incendios, vent iscas, t i fones, granizadas, terremotos y 
act iv idad volcánica.  En resumen,  todos los pel igros re lacionados con e l  c l ima inc lu idos 
en la  Tabla anter ior  sobre Clas if icac ión de los  pel igros  cónicos y  agudos re lac ionados 
con el  c l ima .  

7.1.3. Desastres ocasionados por accidentes graves 

Existe un amplio abanico de acontecimientos que pueden ser denominados acc identes, 
por  lo que, para presentar datos sobre acc identes, su natura leza y sus consecuenc ias  
se precisa e l  es tablec imiento de def in ic iones c laras.  Las def inic iones se basan 
habitualmente en d iferentes consecuencias  adversas (número de víc t imas morta les,  
her idos, número de evacuados, impacto medioambienta l,  costes , etc.)  y en un umbral  
de daño para cada t ipo de consecuenc ia. En la Unión Europea, los acc identes graves 
se def inen como "acontecimientos repent inos,  inesperados y no intenc ionados, 
resul tantes de sucesos incontro lados,  y que causen o puedan causar graves efec tos  
adversos inmediatos o retardados” .  (Consejo Europeo,  1982;  CCE, 1988).  

7.1.4. Accidentes y catástrofes relevantes.  Identif icación de riesgos 

Se trata de responder  a tres  cuest iones básicas:  

1.  Cuáles  pueden ser  los  acc identes y catástrofes  re levantes para la  ac tuac ión 
proyectada y cuál es  la probabi l idad de que éstos sucedan.  

2.  Cuán vulnerable es  la actuac ión proyectada f rente a los  acc identes o desastres 
ident i f icados como re levantes y cuál es  la vulnerabi l idad de los fac tores 
ambientales .  
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3.  Si  se ve afec tada la  actuac ión proyectada por  a lguno de los  accidentes o desastres  
f rente a los que es vulnerable, qué repercus iones tendrá sobre los factores 
ambientales del entorno. O b ien, s i  aun no s iendo vulnerable la propia actuación,  
ésta puede agravar  e l  r iesgo de a lgún modo. 

7.2.  RIESGO DE C AT ÁSTROFES.  PELIGROS REL ACI ONADOS CON EL CLIM A 

Durante años se han estado perfecc ionando las técnicas para obtener  datos de 
var iables c l imát icas,  y su evoluc ión desde modelos c l imát icos g lobales  o regionales  a 
modelos locales cal ibrados y f iab les .  

Para poder  evaluar  la magnitud del efec to del cambio c l imát ico en las amenazas o los  
receptores de los d iferentes sectores anal izados, es necesar io incorporar las 
proyecc iones de var iables  c l imát icas a modelos que están cal ibrados y func ionan bajo 
condic iones actuales , para generar  escenar ios futuros de la  amenaza o los receptores  
afectados.  

Desde e l  año 2016, en España está disponib le AdapteCCa, un porta l de proyecc iones 
c l imáticas regional izadas para toda España que permite obtener datos,  s in ajuste de 
sesgo, a d iferentes escalas regionales ,  desde comunidades autónomas hasta 
munic ipios . Este documento ut i l iza como fuente de datos las proyecc iones con dato 
d iar io  generadas mediante técnicas de regional izac ión estadíst ica a par t ir  de las  
proyecc iones g lobales del  Quinto Informe de Evaluac ión (AR5) del  IPCC (Grupo 
Intergubernamental  de Expertos  sobre Cambio Cl imát ico) .  Dichas proyecc iones 
contemplan tres de los  escenar ios de emisión y recogen los  datos a lo largo del per iodo 
2015-2100 de temperatura máxima y mínima para 360 estac iones termométr icas y de 
prec ip itac ión para 2092 estac iones p luviométr icas.  El conjunto de los  datos que la 
apl icac ión Escenar ios  procesa suma más de 6.000 mil lones. 

La apl icac ión Escenar ios,  desarrol lada en e l  marco del  Plan Nac ional de Adaptac ión al  
Cambio Cl imát ico y grac ias a la  cof inanc iación de un proyecto de la  Fundac ión 
Biodivers idad, del MITECO, está or ientada a faci l i tar  la consulta de las proyecc iones 
regional izadas de cambio c l imático para España a lo largo del  s ig lo XXI,  real izadas por  
la Agenc ia Estata l de Meteorología (AEMET) s iguiendo técnicas de regional izac ión 
estadís t ica.  

En e l Quinto Informe de Evaluac ión del Grupo Intergubernamental  de Expertos  sobre 
Cambio Cl imát ico (más conoc ido por sus s ig las  en inglés , IPCC) se p lantean var ios 
escenar ios ,  denominados Trayector ias  de Concentrac ión Representat ivas o RCP por su  
acrónimo en inglés,  que se ident i f ican por su forzamiento radiat ivo tota l o  FR para e l 
año 2100. El término forzamiento se ut i l iza para indicar que e l equi l ibr io radiat ivo de la  
T ierra es tá s iendo desviado de su estado normal,  se cuant i f ica como la tasa de cambio 
de energía por  área de unidad del  p laneta medida en la  par te super ior  de atmósfera en 
W/m 2. Un forzamiento radiat ivo posi t ivo representa que la energía del s istema 
atmósfera-T ierra se verá incrementado poster iormente, conduc iendo a l ca lentamiento  
del  s istema. 

Con esto, el  IPCC establece var ios escenar ios d iferentes de emis ión de gases de efecto 
invernadero (GEI)  y las consecuencias  que se der ivan sobre el  c l ima mundia l .  
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Los RCP que se cons iderarán para e l  anál is is de las var iables  c l imát icas del  proyecto 
de regadío,  son 4:  
•  RCP 4,5:  FR de 4,5 W /m 2, con una tendenc ia del  FR estable en 2100 y una 

concentrac ión de CO2 de 538 ppm en 2100.  
•  RCP 8,5: FR de 8,5 W/m 2, con una tendenc ia crec iente del FR y una concentrac ión 

de CO2 de 936 ppm en 2100.  

Las emis iones cont inuadas de GEI causan un calentamiento adic ional al  que exis te 
actualmente.  Los resultados obtenidos para estos escenar ios indican que la 
concentrac ión de CO2 en la atmósfera será mayor en 2100 que en la actual idad como 
consecuenc ia de las emisiones acumuladas durante e l s ig lo XXI. Unas emisiones 
iguales  o super iores a las  ac tuales induc irán cambios en todos los componentes del  
s istema c l imático.  

La apl icación Escenar ios muestra e l  mapa c l imato lógico de datos de per iodos de 30 
años,  para los  d ist intos escenar ios  se puede selecc ionar  los  s iguientes per iodos:  Futuro 
cercano (2011-2040) ;  Futuro medio (2041-2070)  y futuro lejano (2071-2100) .  Para es te 
estudio de vulnerabi l idad se ha ut i l izado s iempre la  predicc ión a futuro medio.  

7.2.1. Riesgos por variaciones extremas de temperatura 

Tomando como base de referenc ia e l porta l  de escenar ios  de cambio c l imát ico indicado 
anter iormente (ht tp:/ /escenar ios .adaptecca.es) se ha t razado un pol ígono, en e l que 
queda inscr i ta  la  zona del proyecto de regadío,  y que inc luye además,  una estac ión 
meteorológica.  Puesto que e l proyecto de regadío cubre una zona ampl ia, que inc luye,  
en parte,  var ias  zonas agr ícolas  (Somontano,  La Li tera,  Segr ia y Bajo Cinca),  se ha 
cons iderado que la opc ión del pol ígono era la forma más adecuada de anal izar las 
var iables c l imáticas,   

                                                      

 

4 
ht tp:/ /www.oscc.gob.es/es/general /sa lud_cambio_c l imat ico/Nuevos_escenar ios_emis io
n_RCPs.htm  

http://escenarios.adaptecca.es/
http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/Nuevos_escenarios_emision_RCPs.htm
http://www.oscc.gob.es/es/general/salud_cambio_climatico/Nuevos_escenarios_emision_RCPs.htm
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Imagen 44 .  Zona de  aná l is is  de las  var iab les c l imát icas.  Viso r  de Escenar ios  de Cambio 

Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca.es 

Una vez establec ida la  zona de anál is is en e l v isor del porta l AdapteCCa, se consideran 
dos escenar ios  de emis ión:  RCP4,5 donde se proyecta una tendenc ia estable en las  
emisiones de GEI y,  por otro lado, RCP8,5 que se s itúa en la pos ic ión extrema con una 
tendenc ia de emis iones e levadas.  

Entre las opciones de anál is is de datos,  se adopta la  entrada de “Datos en rej i l la”  
(EUROCORDEX),  a part i r  de modelos numéricos de a l ta resoluc ión (aprox imadamente,  
10 km), ajus tados ut i l izando los datos observac ionales en rej i l la termopluviométr ica 
Spain011 y la  red de estac iones de AEMET ut i l izadas en la  regional izac ión estadís t ica  
(AEMET-OBS).  

Con estos parámetros de entrada de datos se anal izan las previs iones para las 
var iac iones anuales de la  temperatura máx ima (Temperatura del  a ire a 2 m sobre e l 
suelo) y la temperatura máxima extrema (Máximo de las  temperaturas máximas d iar ias 
en un per íodo de t iempo) .  

Los valores obtenidos se muestran a cont inuac ión.  

http://www.meteo.unican.es/datasets/spain02
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Imagen 45 .  Temperatu ra  máxima.  Zona  del  proyecto de regadío.  Escenar io  RCP 4,5. Fuente:  

Visor  de Escenar ios  de Cambio  Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca.es  

 

 
Imagen 46 .  Temperatu ra  máxima.  Zona  del  proyecto de regadío.  Escenar io  RCP 8,5.  

Fuente:  Visor  de Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca .es  

Las gráf icas muestran los valores esperados a través de un gráf ico de l íneas de escala 
anual,  donde se representan el  va lor  medio del  conjunto (azul  en negr i ta)  y las 
s imulac iones indiv iduales de los d ist intos modelos apl icados ( l íneas azules punteadas).  
El área entre los valores mínimo y máx imo representa la incert idumbre y se sombrea 
para destacar la.  

En ambos escenar ios se puede observar una tendenc ia a l incremento de las  
temperaturas máximas, lo  que impl ica que en la zona del proyecto de regadío se espera 
un incremento de las  temperaturas máximas. 

Para valorar las  tendenc ias de var iac iones anuales de la temperatura máxima en los  
d ist intos escenar ios  se apl ica un modelo de regres ión l ineal,  cuyos resultados se 
presentan de forma gráf ica,  en las  s iguientes f iguras:  
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Imagen 47 .  Proyecc ión de la  temperatura máxima anual  ent re  2022 y  2100 en e l  escenar io  

RCP 4,5.  Fuen te:  Viso r  de Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca.es  

 

 
Imagen 48 .  Proyecc ión de la  temperatura máxima anual  ent re  2022 y  2100 en e l  escenar io  

RCP8,5.  Fuente :  Visor  de Escenar ios  de Cambio  Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca.es  

 
En ambas gráf icas se ref leja también el  va lor de R2, cuyo valor (comprendido entre 0 y 
1) expresa la idoneidad del ajuste l ineal a los datos de part ida.  En ambos casos se 
observa que la tendencia l ineal presenta un buen ajus te con los  datos previstos por e l  
modelo l ineal  (R2=0,71 y R2=0,97) .  

Las tendencias ajustadas a los  datos de par t ida,  ind ican un aumento progres ivo de las  
temperaturas máx imas en la zona del proyecto, con incremento de 1,4 grados ( ºC) en 
e l escenar io RCP 4.5,  a lo  largo del  per íodo de anál is is (2022-2100)  y de 4,2 grados 
(ºC)  en e l  escenar io RCP 8.5.  

y = 0.054x + 21.371
R² = 0.9758
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Análogamente, se anal iza la temperatura máxima extrema, cuyos resul tados se 
presentan seguidamente.  

 

 
Imagen 49 .  Temperatu ra  máxima ext rema.  Zona del  proyecto de regadío.  Escenar io  RCP 4 ,5.  

Fuente:  Visor  de Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca .es  

 

 
Imagen 50 .  Temperatu ra  máxima ext rema.  Zona del  proyecto de regadío.  Escenar io  RCP 8 ,5.  

Fuente:  Visor  de Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca .es  

De nuevo, se puede aprec iar un incremento de las temperaturas máximas extremas a 
lo largo del per iodo de anál is is,  más marcado en e l caso del escenar io RCP 8,5, en e l 
que se s imula una emisión de GEI más e levada.  

A cont inuac ión,  se muestran también las tendenc ias de regres ión l ineal ajus tadas a los  
datos en ambos escenar ios , en e l período 2022-2100.  
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Imagen 51 .  Proyecc ión de la  temperatura máxima ext rema anual  ent re  2022 y  2100 en e l  

escenar io  RCP4,5.  Fuen te:  Visor  de  Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  
escenar ios .adaptecca.es 

 

 
Imagen 52 .  Proyecc ión de la  temperatura máxima ext rema anual  ent re  2022 y  2100 en e l  

escenar io  RCP8,5.  Fuen te:  Visor  de  Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  
escenar ios .adaptecca.es 

 

Las tendenc ias  esperadas para el  período 2022-2100 respecto a las  temperaturas 
máximas extremas indican también un ascenso, que presenta mejor ajus te en el  caso 
del  escenar io RCP8,5 (R2=0,85) que en e l  RCP 4,5 (R2=0,26).    

El  ascenso de las  temperaturas máximas extremas representa un incremento de 1,3ºC 
en el  escenar io RCP4,5 y de 2,6ºC en e l escenar io RCP8,5.   

 

y = 0,034x + 39,258
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7.2.2. Riesgo por precipitaciones extremas 

De la misma forma que en e l apar tado anter ior ,  se toman como referenc ia los  escenar ios  
RCP 4,5 y RCP 8,5 para evaluar  las  var iac iones del  régimen de prec ip i tac iones y sus 
consecuenc ias sobre e l proyecto.  

Los datos s iguientes se han extraído también del v isor del por ta l de escenar ios  de 
cambio c l imát ico indicado anter iormente, se lecc ionando también e l  pol ígono que cubre 
e l área del proyecto de regadío.  

A cont inuac ión, se muestra un resumen de los datos obtenidos para las  var iables  
anal izadas:  precipitación máxima en 24 horas  (Valor más al to de prec ip itac ión d iar ia  
en un per iodo de t iempo)  y número de días sin l luvia  (Número de días  -en un per iodo 
de t iempo- cuya prec ip itac ión es infer ior  a 1 mm). El t iempo de referenc ia de estas 
var iables es anual y e l  per iodo de s imulac ión entre 2006 y 2100.  

 
Imagen 53 .  Prec ip i tac ión máxima 24 horas.  Zona del  proyecto de regadío.  Escenar io  RCP 4,5.  

Fuente:  Visor  de Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca .es 

 

 
Imagen 54 .  Prec ip i tac ión máxima 24 horas.  Zona del  proyecto de regadío.  Escenar io  RCP 8,5.  

Fuente:  Visor  de Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca .es 

 

A la v is ta de estas gráf icas no es senci l lo  aprec iar un patrón c laro de var iac ión a lo  
largo del  per iodo de anál is is por el lo,  se efec túa también e l ajus te l ineal  de las  
tendenc ias  de var iac ión.  Las tendencias  de var iac ión en ambos escenar ios se muestran 
en las  f iguras s iguientes.  
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Imagen 55 .  Proyecc ión de la  prec ip i tac ión anual  máxima en 24 horas entre  2022 y  2100 en e l  

escenar io  RCP4,5.  Fuen te:  Visor  de  Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  
escenar ios .adaptecca.es  

 

 
Imagen 56 .  Proyecc ión de la  prec ip i tac ión anual  máxima en 24 horas entre  2022 y  2100 en e l  

escenar io  RCP4,5.  Fuen te:  Visor  de  Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  
escenar ios .adaptecca.es  

Como se puede observar,  en ambos escenar ios el  va lor de R2 es  muy bajo y no se 
puede deduc ir  una tendenc ia de var iac ión c lara de la  var iable anal izada en la  zona 
donde se local iza e l proyecto de regadío.  
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Análogamente,  se anal iza e l número anual  de días con l luv ia (Precipitación igual  o 
superior a 1 mm).  Esta var iable es der ivada de la var iable Prec ip i tac ión,  que informa 
sobre la  prec ip i tac ión en cualquiera de sus formas ( l luv ia,  n ieve, granizo,  etc .) ,  por lo  
que los días de l luv ia deben cons iderarse como días en que se produce cualquier t ipo 
de prec ip itac ión,  y su var iac ión or ienta sobre la tendenc ia a l aumento o descenso de 
las prec ip itac iones a lo largo del per iodo de anál is is.  

Los resul tados obtenidos se ref lejan en las  s iguientes f iguras.  

 
Imagen 57 .  Ser ie  tempora l  de l  número anual  de  días de l luv ia  (Prec ip i tac ión igual  o  super ior  
a  1mm).  Zona del  p royecto de regadío.  Escenar io  RCP 4,5.  Fuente:  Visor  de Escenar ios  de  

Cambio  Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca.es  

 

 
Imagen 58 .  Ser ie  tempora l  de l  número de días secos (Prec ip i tac ión in fe r ior  a  1mm).  Zona  del  
proyecto de regadío.  Escenar io  RCP 8,5.  Fuente :  Visor  de Escenar ios  de  Cambio Cl imát ico.  

escenar ios .adaptecca.es 

 

A cont inuac ión,  se anal izan también las  tendenc ias  obtenidas mediante regres ión l ineal  
a part ir  de los datos de esta var iable ex traídos del  v isor de la  apl icac ión Escenar ios.    

En las  f iguras s iguientes se puede observar  que la tendenc ia en e l  escenar io RCP 4,5 
presenta un valor  de R2 muy bajo,  por  lo  que no se puede infer ir  ningún patrón f iab le 
de var iac ión. En cambio,  en e l escenar io RCP 8,5 e l va lor de R2 es moderado 
permit iendo una est imac ión que ref leja un incremento del número de días de l luv ia en 
e l  per iodo 2022-2100.  El lo  supone un descenso c laro de la  prec ip itac ión en e l  caso de 
produc irse el  escenar io menos favorable de aumento de emisiones GEI.  
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Imagen 59 .  Proyecc ión de l  número anual  de d ías l luv iosos (Prec ip i tac ión super ior  a  1mm) 

entre  2022 y  2100  en e l  escenar io  RCP4,5.  Fuen te:  Visor  de  Escenar ios  de Cambio Cl imát ico.  
escenar ios .adaptecca.es 

 

 
Imagen 60 .  Proyecc ión de l  número anual  de d ías l luv iosos (Prec ip i tac ión super ior  a  1mm) 

entre  2022 y  2100  en e l  escenar io  RCP8,5.  Fuen te:  Elaborac ión  prop ia a par t i r  de da tos de l  
Visor  de Escenar ios  de Cambio  Cl imát ico.  escenar ios .adaptecca.es  

 

Del anál is is  de las  tendenc ias  para la  var iable número de días  de l luvia (precip itac ión  
igual o super ior  a 1 mm) se der iva que,  s i  b ien para e l  escenar io RCP 4,5 no permite 
un buen ajus te de la tendenc ia l ineal,  para e l escenar io RCP 8,5 e l ajus te es  suf ic iente 
para predec ir  un descenso progres ivo de la  prec ip itac ión,  que representar ía un 
descenso del 20%  a  lo largo del per íodo 2022-2100, en la zona de ubicac ión del  
proyecto de regadío.  
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7.2.3. Riesgo de inundación de origen f luvial  

Respecto a l r iesgo de inundac ión de or igen f luv ia l ,  las diferentes confederac iones 
h idrográf icas estudian las áreas de r iesgo potenc ia l s ignif icat ivo de inundac ión (ARPSI)  
.  Estos  es tudios generan e l  Sistema Nac ional de Cartograf ía de Zonas inundables 
(SNCZI) para cada ARPSI que inc luye los Mapas Pel igros idad de inundac ión f luv ia l  y 
de Riesgo de inundac ión f luv ia l  para per iodos de retorno de 10, 100 y 500 años.  

Tras consultar  las  ARPSI en e l Sis tema Nacional de Cartograf ía de Zonas Inundables 
en la Demarcación Hidrográf ica del Ebro (documentos de la EPRI),  se ha comprobado 
la ex istenc ia de var ias áreas con r iesgo potenc ia l  s ignif icat ivo de inundac ión próximas 
a l proyecto.  

 

 

Imagen 61 .  Local i zac ión  de las  ARPSIS en e l  en torno de l  Proyecto.  Fuen te:  Datos SNCZI.  

De el las,  la única ARPSI que,  por su prox imidad,  podría afec tar  a l proyecto, se ha 
resal tado en la  f igura anter ior  ( rectángulo ro jo) .  Se trata del  Tramo 4 de la  ARPSI 23-
Cinca (Código: ES091_ARPS_CIN-04):  Conf luenc ia entre e l Río Cinca y e l Río Sosa,  
en el  término munic ipal de Monzón (Aragón) .   

Esta ARPSI t iene una longitud tota l de 9,46 Km e incluye,  en d iferentes proporc iones, 
sectores de las masas de agua s iguientes:  

•  ES091MSPF154 (62,3 % de la ARPSI) Río Sosa desde su nac imiento hasta su  
desembocadura en e l r ío  Cinca.  

•  ES091MSPF436 (22,95 de la ARPSI) Río Cinca desde e l r ío Vero hasta e l r ío  
Sosa.  
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•  ES091MSPF437 (14,8 de la  ARPSI)  Río Cinca desde e l r ío Sosa hasta e l r ío  
Clamor I .   

Se trata de una ARPSI de t ipo f luv ia l ,  def in ida con carácter  h is tór ico, con 38 
inundac iones his tór icas, y un número muy a l to en el  per iodo 2005-2017 (más de 100).  
Los cambios s ignif icat ivos en la  es truc tura urbana de Monzón y en las inf raestruc turas 
representan un aumento de las zonas impermeabi l izadas,  y la  escorrent ía. La 
valorac ión del r iesgo en el  Plan de Protecc ión Civ i l  es  de Riesgo Alto.  

La f igura s iguiente se encuadra en e l  entorno de la local idad de Monzón, donde se 
encuentra un sector de la zona regable del  Proyecto que podr ía verse afectado por  
inundac ión f luv ial .  

 
Imagen 62.  Local i zac ión  de la  ARPSI  23-Cinca,  en re lac ión con las  actuac iones de l  Proyecto.  

Fuente:  SNCZI.  

En la f igura anter ior ,  puede aprec iarse que una par te de la  ARPSI se interna en la  
zona regable del proyecto y hay,  a l menos, dos actuac iones que quedan próx imas,  a 

un tramo del  r ío Sosa,  pertenec iente a la  ARPSI.  

Por e l lo ,  se hace necesar io un anál is is  de las zonas inundables con d ist intos puntos de 
retorno y su pos ib le afecc ión a las  ac tuac iones del  proyecto próx imas. 

En las f iguras s iguientes se representan las zonas de inundac ión con per iodos de 
retorno de 10,100 y 500 años, en la zona de afecc ión a l  proyecto.  

Como puede observarse a l reduc ir  la  escala del mapa, en la  zona de pos ib le afecc ión 
de inundac iones solo hay una actuac ión del  proyecto que se encuentra dentro de la 
zona inundable,  que se ver ía afec tada tanto por  las  avenidas de inundac ión con t iempos 
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de retorno de 10,  100 y 500 años. Se trata de una toma de agua s ituada junto a l r ío  
Sosa, que se proyecta automat izar.  

La otra actuac ión que podr ía verse afectada,  corresponde a un aforamiento Ventur i .  
Aunque queda fuera de la  zona de inundación para todos los  per iodos de retorno,  
inc luso en e l  caso más improbable,  de per iodo de retorno de 500 años,  es tá s i tuado 
muy cerca de la  zona inundable,   

 

Imagen 63.  Pel igros idad  por  inundac ión f luv ia l  (T=500) en e l  secto r  de l  proyecto afectado.  
Fuente:  Mapa de pel igros idad por inundac ión f luv ial .  Per iodo de retorno T=500 años. 

SNCZI.  MITECO 
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Imagen 64 .  Pel ig ros idad  por  inundac ión f luv ia l  (T=100) en e l  secto r  de l  proyecto afectado.  

Fuente:  Mapa de pe l ig ros idad por  inundac ión f luv ia l .  Per iodo de  re torno T=500 años.  SNCZI.  
MITECO 

 
Imagen 65 .  Pel ig ros idad  por  inundac ión f luv ia l  (T=100) en e l  secto r  de l  proyecto afectado 

Fuente:  Mapa de pe l ig ros idad por  inundac ión f luv ia l .  Per iodo de  re torno T=500 años.  SNCZI.  
MITECO  
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La información re lat iva a los  r iesgos por inundac ión en las  Áreas de Riesgo Potenc ia l 
Signif icat ivo de Inundac ión (ARPSI)  inc luidas en e l  SNCZI,  se recoge en una ser ie de  
mapas en los que se muestran las consecuenc ias adversas potenciales asoc iadas a la  
inundac ión en los escenar ios def inidos como períodos de retorno 500 años, los que 
causar ían problemas a zonas más ampl ias .  

Los parámetros a través de los que se expresan las  consecuenc ias  son: 
a)  Número indicat ivo de habitantes que pueden verse afec tados. 
b)  T ipo de act iv idad económica de la zona que puede verse afectada.  
c)  Zonas de protecc ión ambienta l que pueden verse afectadas.  

 
Imagen 66 .  Mapa de r iesgo de inundac ión f luv ia l .  Poblac ión en r iesgo .  Per iodo de re to rno 

T=500 años.   
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 .  

Imagen 67 .  Mapa de r iesgo de inundac ión f luv ia l .  Act iv idades económicas  en r iesgo.  Per iodo 
de re torno T=500 años.   

 
Imagen 68 .  Mapa de r iesgo de inundac ión f luv ia l .  Zonas de importanc ia  ambienta l  en  r iesgo.  

Per iodo de re torno T=500 años.   

A la v is ta de los mapas anter iores,  se puede conc lui r  que,  en e l área del proyecto 
s i tuada en la zona de r iesgo de inundación:  
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-  La poblac ión afectada est imada es baja (1-100 habi tantes).  

-Las act ividades económicas en riesgo:  son principalmente de carácter  
agrícola (secano,  forestal) ,  y solo parcialmente afectadas,  áreas asociadas 
regadío y al  sector urbano.  

-Hay una zona de importancia ambiental  afectada:  ES2410073 ZEC Ríos Cinca y 
Alcanadre.  

En todo caso,  la  ex is tenc ia del  proyecto de regadío,  en part icu lar  en lo que se ref iere 
a los r iesgos asoc iados a la inundabi l idad,  no incrementa los r iesgos ident i f icados.  Y 
e l r iesgo económico v inculado a l  propio proyecto de regadío se cons idera muy bajo.  

En conc lusión, en cuanto a la zona que quedar ía dentro del  área de inundac ión de la  
ARPSI de Monzón, se cons idera que t iene un grado de afecc ión muy bajo sobre e l 
proyecto, ya que únicamente podría afec tar  a 1, o como mucho, a 2 de las  ac tuac iones 
del proyecto. En caso de inundac ión,  aunque las insta lac iones suscept ib les de ser  
dañadas (sensores y equipos de medida) se encuentran protegidas por  arquetas o 
casetas prefabr icadas, en caso de produc irse algún daño, las insta lac iones dañadas 
serían fác i lmente reparables o sust i tu ib les.  

7.2.4. Riesgo por fenómenos sísmicos 

El Inst i tu to Geográf ico Nac ional proporc iona datos h istór icos obtenidos desde 1924 a 
2015 sobre eventos sísmicos,  c las if icados según su magnitud y profundidad,  que 
permiten conocer en una pr imera aprox imación la  baja o a l ta probabi l idad de un 
s inies tro sísmico.   

El s iguiente mapa del  IGN muestra la s ismicidad de la Península Ibér ica del año 2015. 

 
Imagen 69 .  Mapa de s ismic idad de la  Península ibér ica.  Fuente:  IGN 

En la actual idad el  Ins t i tuto Geográf ico Nac ional ( IGN) of rece en su base cartográf ica 
e l mapa de Mapa de pel igros idad Sísmica de España  para un período de retorno de 475 
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años como una actual ización revisada en 2015 del Mapa de Pel igros idad Sísmica de 
España 2012  (CNIG2012) :  

 
Imagen 70 .  Mapa de pe l igros idad Sísmica de España 2015 (en va lo res de  acelerac ión) .  
Fuente:  Mapas de s ismic idad y  pe l igros idad.  IGN. ETRS89 – UTM 30N /  UTM 28N ( Is las  

Canar ias) .  

Se comprueba que,  para la ubicac ión del  proyecto la pel igros idad es de 0,03-0,04:  

 

Imagen 71 .  De ta l le  de pe l igros idad s ísmica en  la  ub icac ión de l  proyecto .  
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Se puede cons iderar que e l r iesgo der ivado por fenómenos s ísmicos para la zona de 
estudio es bajo, por  lo que la integr idad de las  ins ta lac iones proyectadas no se 
encuentra compromet ida por  es te t ipo de catástrofes  natura les .  

Además e l  IGN dispone de un mapa de pel igros idad s ísmica en España que indica esa 
probabi l idad en un per iodo de retorno de 500 años, según cr i ter ios de intensidad 
sísmica:  Mapa de Pel igros idad Sísmica de España 2012  (CNIG2012):  

 
Imagen 72 .  Mapa de pe l igros idad s ísmica según cr i ter ios  de in tens idad.  Per íodo de re torno  

500 años.  Fuente:  IGN 

Como se puede observar  también en este úl t imo mapa,  por  la  ubicac ión del  proyecto,  
la actuac ión se encuentra en una zona donde son previs ib les  s ismos de intens idad 
infer ior  a los de grado <VI,  por lo que se cons idera que la vulnerabi l idad del proyecto 
a esta amenaza externa es muy baja.  

7.2.5. Riesgo por incendios forestales 

La vulnerabi l idad a incendios se est ima con los datos de f recuenc ia de incendios de los  
ú lt imos años publ icada por e l MITECO (2006-2015).  

El proyecto de regadío ocupa una superf ic ie extensa, en e l ámbito terr i tor ia l  de  
numerosos munic ip ios , por lo que la vulnerabi l idad f rente a incendios es muy var iable 
de una a otra zona, como puede aprec iarse en la  f igura s iguiente.  
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Imagen 73 .  Frecuenc ia de incendios foresta les  (2006-2015) en e l  área de l  proyecto.  Fuente :  

MITECO 

Los munic ip ios  con mayor  f recuencia de incendios del área de ubicac ión del  proyecto 
son:  

•  L le ida: con una f recuenc ia de 51 a 100 
•  Monzón: con una f recuenc ia de 26 a 50.  

El res to de munic ip ios t ienen f recuenc ias infer iores ,  la  mayor parte de el los  
comprendida entre 6 y 10 incendios  anuales  (Estadi l la ,  San Esteban de L itera,  Tamar ite 
de L itera,  Binaced,  Albalate de Cinca,  Belver  de Cinca y Alcarrás)  aunque se 
encuentran también munic ip ios con f recuencias de incendios más bajas , entre 1 y 5  
incendios (como Fonz, Almunia de San Juan,  Alguaire y Alp icat) ;  y de f recuenc ias de 
11 a 25 (Almenar,  Gimenel ls  i  e l  Pla de la Font  y Zaidín).  

En base a es tos datos, e l r iesgo de incendios forestales  es  de bajo a moderado. 

Por otra parte,  en la publ icac ión In tegrac ió del  r isc de grans incendis foresta ls (GIF)  
en la gest ió fores ta l  (2011)  del  Departament  d ’Agr icu ltura,  Ramader ia,  Pesca,  
Al imentac ió i  Medi Natura l de la General i tat  de Cata lunya,  se inc luye un mapa de r iesgo 
de incendios t ipo,  que permite ident i f icar  las  áreas del terr i tor io  más vulnerables a los  
Grandes Incendios  Foresta les  (GIF).   
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Imagen 74 .  Mapa de r iesgo de incendios en Cata luña.  Fuente:  In tegrac ió  de l  r isc  de grans 

incendis  foresta ls  (GIF)  en la  gest ió  foresta l  (2011).  Departament  d ’Agr i cu l tura,  Ramader ia ,  
Pesca,  Al imentac ió  i  Medi  Natura l  de la  Genera l i ta t  de Cata lunya.  

En el  Plan Terr i tor ia l  de Protecc ión Civi l  de Aragón (PLATEAR),  se inc luye un mapa de 
suscept ib i l idad de Incendios Foresta les en la Comunidad Autónoma de Aragón,  del  cual  
se muestra un extracto correspondiente a la  zona de estudio a cont inuac ión:   

 
Imagen 75 .  De ta l le  de l  Mapa de suscept ib i l idad  de Incendios Foresta les  en la  Comunidad 
Autónoma de Aragón,  co rrespondiente a la  zona del  proyecto.  Fuente :  Plan Terr i to r ia l  de 

Protecc ión Civ i l  de  Aragón (PLATEAR)  

Observando estos dos mapas, se aprec ia que la  zona de regadíos posee una 
suscept ib i l idad de incendio baja, pero con a lgunos sectores donde se a lcanzan n ive les 
de r iesgo moderado.  
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Atendiendo a las  dis t intas  fuentes de información recogida,  se cons idera que este 
proyecto t iene una vulnerabi l idad baja-moderada  de incendio.   

7.3.  RIESGO DE ACCIDENTES GR AVES 

El r iesgo de acc identes está vinculado tanto a la fase de construcc ión como a la de 
explotac ión,  s i  b ien,  en la  pr imera la probabi l idad de que tengan lugar  accidentes de 
índole ambiental se incrementa por la e levada presenc ia de personal y maquinar ia de 
obras.  

Los r iesgos más inmediatos  son los  vert idos accidenta les  de contaminantes sobre el  
suelo y e l  r iesgo de incendios.  

7.3.1. Incendios 

En este apar tado e l foco del r iesgo de incendio se dir ige a su or igen, der ivado de 
acc identes re lac ionados con la puesta en marcha de las d ist intas fases del  proyecto.  
De la t ipo logía y escasa magni tud de las  obras proyectadas,  cons istente bás icamente 
en ins ta lac iones para d ig i ta l ización y contro l remoto para modernizar los s istemas de 
r iego,  no cabe deduc ir ,  en pr inc ip io, un r iesgo s ignif icat ivo de incendios.   

Sin embargo,  la  presenc ia de personal  y maquinar ia en un entorno natura l  con 
vegetac ión conl leva la pos ib i l idad de que se produzcan incendios  foresta les , sobre todo 
durante la fase de construcc ión del proyecto,  cuando hay mayor  ac t iv idad de operar ios 
y tráns ito de vehículos y maquinar ia en ubicac iones d ispersas que,  en conjunto,  
abarcan más superf ic ie,  aumentando e l r iesgo en términos de probabi l idad. Por  otra 
par te, la presencia de sustancias combust ib les y/o inf lamables como el combust ib le de 
la maquinar ia,  incrementa e l r iesgo de incendios.  

Es pos ib le que se produzcan conatos de incendio de forma accidenta l  durante la 
ejecuc ión de las  obras o por ac tuac iones negl igentes; la  pos ib i l idad de que esto 
desemboque en un incendio forestal  es  baja,  dado que en toda obra son de apl icac ión 
las correspondientes medidas prevent ivas que min imizan el  r iesgo de incendio. Durante 
la fase de explotación de las insta lac iones, dada la t ipo logía de la actuación,  e l r iesgo 
es aún menor.  

En caso de l legarse a produc ir  un conato de incendio, la pos ib i l idad ocasionar  efectos 
graves dependerá del  poder de propagac ión, en func ión de las masas de vegetac ión  
potenc ia lmente afectadas.  La propagac ión estar ía muy l im itada en e l caso del  proyecto, 
ya que se encuentra ubicado en una zona de cul t ivos agr ícolas  recorr ida por  canales  y 
acequias  de agua y sólo una mínima parte del terreno está ocupada por  monte bajo o 
retazos de vegetac ión arbórea.  Se trata pr inc ipalmente de bosquetes de enc ina 
carrasca, acompañados en ocas iones por  enebros y o l ivos;  así como choperas y 
p inares,  natura les  y de p lantac ión.  

Teniendo en cuenta que la zona se encuentra en áreas con f recuenc ia de incendios 
baja,  con sectores de f recuenc ia moderada, conviene no descar tar  tota lmente e l r iesgo 
de incendio.  

Para prevenir  e l  r iesgo de incendios  se requiere por  tanto e l  cumplimiento de unas 
estr ic tas  medidas preventivas  con e l f in  de evitar  la afecc ión sobre e l medio natura l  
en la  zona de actuac iones, as í como sobre las personas y b ienes.   
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Imagen 76 .  Formaciones  vegeta les  presentes en e l  área de ub icac ión de l  proyecto.  Fuente:  

Masa Foresta l  de España.  MITECO.  

En todo caso, e l adjudicatar io de las obras, desarro l lará un Plan de Prevención y 
Extinción de Incendios  que inclu irá una programación de las actuac iones a part ir  de 
las épocas de mayor r iesgo de incendios  y en e l  que se prestará espec ial  atenc ión a 
las actuac iones con mayor r iesgo de provocar incendios y se establecerán los  
d ispos it ivos de ext inc ión que,  en su caso, fuera necesar io d isponer a p ie de obra.  

Para más deta l le  se puede consultar  e l  apar tado de Medidas Prevent ivas y Correctoras 
(Apar tado 8 de este documento) donde se deta l lan las medidas re lat ivas a l  r iesgo de 
incendio.  

As imismo, e l  Programa de Vigilancia y Seguimiento Ambiental  inc luye e l contro l y 
v igi lancia de la  prevenc ión de incendios  durante la  fase de construcción.  Cabe 
mencionar también e l  p lan establec ido en e l  Anejo de Seguridad y Salud  de l proyecto. 

Tomando en cons ideración que la pel igros idad de incendios en e l área del proyecto no 
es e levada,  y con la correcta apl icación de las medidas prevent ivas se min imiza el  
impacto de este r iesgo sobre e l  entorno,  por  lo  que se cons idera que este r iesgo es 
bajo.  

7.3.2. Riesgo por vert idos químicos 

El r iesgo de vert idos químicos es func ión de los  volúmenes de sustancias /res iduos 
pel igrosos a lmacenados durante la  fase de construcción del proyecto.  

En el  Anejo 11 de Gestión de residuos  se real iza una descr ipc ión pormenor izada de 
los res iduos de demol ic ión de elementos ex istentes y de los  que potenc ialmente se 
generarán en el  proyecto,  ca lculando los  d iferentes volúmenes y pesos asoc iados,  
caracter izados por sus correspondientes códigos LER. 
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Los res iduos inertes  provienen de la  demol ic ión de estructuras ex istentes y de los 
movimientos de t ier ras para la  ejecuc ión de las redes subterráneas. Los res iduos 
demol ic ión/construcc ión se evacuarán progres ivamente a través de gestor autor izado.  
El mater ia l  compuesto por t ierras y p iedras extraído en las excavac iones en zanja 
real izadas, será ut i l izado, en los  re l lenos de las mismas.  

La sust i tución de c ier tas inf raestructuras requiere su der ivac ión a gestores 
espec ial izados.  Los paneles fotovol ta icos obsoletos  se l levarán a gestor  autor izado y 
las bater ías  de p i las y acumuladores ret iradas serán rec ic ladas por  un gestor 
autor izado.   

Para mayor  deta l le ,  puede consul tarse e l apar tado 3.2 de este documento ambienta l,  
re lat ivo a los  Residuos y otros  e lementos der ivados de la  ac tuac ión y e l  Anejo 11 del 
Proyecto ,  Estudio de gest ión de residuos.   

Por la t ipo logía del  proyecto, los  únicos res iduos químicos capaces de provocar 
acc identes graves,  ser ían consecuenc ia de vert idos acc identa les  de aceites minerales 
y combust ib les  procedentes de la  maquinar ia y los  vehículos  de t ransporte,  as í  como 
restos de p inturas empleadas en las  obras.  

El contrat is ta adjudicatar io de las obras estará obl igado,  a presentar un Plan de 
Gestión de Residuos ,  en e l  que se establezca entre otros  e l  procedimiento de 
separac ión, acopio y transpor te de los  res iduos generados, as í como los  puntos de 
acopio en el  in ter ior  de la obra, y sus d imensiones y cant idades máximas. 

Siguiendo las buenas práct icas de obra ,  ind icadas más adelante en este documento,  
y las  medidas prevent ivas,  correctoras  y compensatorias,  es tablec idas en e l 
capítu lo 8,  se cons idera que la vulnerabi l idad de las actuaciones es baja .  

7.4.  VULNER ABILID AD DEL PROYECTO  

Tomando en cons iderac ión todos los  datos obtenidos en cada uno de los  apar tados 
anter iores,  re lat ivos a los r iesgos re lac ionados con e l c l ima (natura les) y los or ig inados 
por  las  act iv idades y t ipo logía del  proyecto de modernizac ión y mejora ( tecnológicos),  
se establece la vulnerabi l idad del proyecto.  

  

VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE CATÁSTROFES  Medidas de adaptación, prevención y/o 
corrección 

Peligros 
relacionados 
con el clima 

Incremento de temperaturas 
extremas Tmáx. y Tmáx. Extrema  

Sin tendencia clara respecto a  
las precipitaciones extremas; 
Reducción del nº de días de 
lluvia, más marcada en RCP 8,5 

Moderada 

 

Mejorar la eficiencia y el control de los 
volúmenes de agua empleados y los 
desagües. (Objetivo del  Proyecto) 

Riesgo de 
inundación 

Las avenidas alcanzan 
únicamente a 1-2 tomas (de las 
184 del proyecto)  

Baja Sensores y equipos de medida 
protegidos por arquetas y casetas 
prefabricadas.  

Fenómenos 
sísmicos  

Zona de sismicidad muy reducida Baja-Muy Baja - 
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VULNERABILIDAD DEL PROYECTO 

Riesgo de 
incendio forestal 

La peligrosidad de la zona es 
baja-moderada.. 

Baja-Moderada Buenas prácticas de obra; Medidas 
preventivas, correctoras y 
compensatorias (cap. 8) 

VULNERABILIDAD FRENTE AL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES Medidas de adaptación, prevención y/o 
corrección 

Riesgo de 
Incendios 

Baja-moderada probabilidad de 
partida, poca masa incendiable. 

Baja Buenas prácticas, Plan de prevención y 
extinción de Incendios, Programa de 
Vigilancia y Seguimiento Ambiental y 
Anejo de Seguridad y Salud. 

Riesgo de 
vertidos 
químicos 

Bajo volumen de residuos 
peligrosos 

Bajo Buenas Prácticas, Medidas del Plan de 
Gestión de Residuos. Medidas 
preventivas, correctoras y 
compensatorias (cap. 8) 

Tabla 27.  Valorac ión de la  vu lnerabi l idad de l  proyecto:  r iesgo de catást ro fes natura les  y  
acc identes graves ident i f icados y  medidas de adaptac ión prev is tas .  

A cont inuación,  se comenta con más deta l le  cada uno de los  r iesgos de catástrofes  y 
acc identes graves anal izados para la  valorac ión de la vulnerabi l idad del  proyecto 
señalando las medidas de adaptac ión f rente a los  r iesgos ident i f icados.  

7.4.1. Vulnerabil idad frente al riesgo de catástrofes 

7.4.1.1.  Pel igros re lacionados con el  c l ima 

Frente a l r iesgo de que se produzcan fenómenos re lacionados con e l c l ima se considera 
que la  vulnerabi l idad es moderada ,  puesto que en la zona del proyecto se han 
ident i f icado incrementos en las  temperaturas extremas y reducc ión del  número de días  
de l luv ia. Sin embargo, estos incrementos anal izados desde una proyecc ión entre la  
actual idad hasta e l año 2100, no t ienen una magnitud ta l  que imposibi l i ten e l  desarrol lo  
de medidas que permitan adaptarse a las  condic iones c l imát icas previstas . En concreto,  
la  mejora de la  gest ión del  agua,  objet ivo pr incipal  del  proyecto,  pos ibi l i tando un contro l  
automatizado de los  caudales de entrada,  de c ircu lac ión y de sal ida, permit irá  un 
aumento de la ef ic iencia y la  adaptac ión a las neces idades hídr icas crec ientes previs tas  
de los  cul t ivos .  

7.4.1.2.  Riesgo de inundac ión f luv ial  

Dado que e l proyecto se estruc tura en torno a una red de canales  y acequias, la  ARPSI 
del r ío Cinca, aunque próxima, solo afecta a una pequeña par te de las actuaciones:  
so lo una de las tomas de agua queda en la zona de inundable; hay,  además, un medidor  
de aforos s i tuado en e l extremo f inal de la acequia de San Sebast ián, que se s i túa muy 
próx imo a la zona de inundac ión,  aunque queda fuera del l ím ite.  

Los e lementos sens ib les  de las ac tuac iones (sensores y equipos de medida) se 
encuentran protegidos mediante casetas prefabr icadas y arquetas. En todo caso, de 
produc irse f inalmente a lgún daño,  los  e lementos afec tados podr ían a is larse de la red y 
ser fác i lmente reparados o sust i tuidos s in afectar a l res to del  s is tema de r iego.   

En consecuencia, se deduce que la vulnerabi l idad del  proyecto ante una eventual  
s i tuac ión der ivada del r iesgo de inundación f luvia l es  baja ,  puesto que las  
inf raestructuras asociadas representan una parte mínima de la red de r iego,  se 
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encuentran protegidas y los daños serían fáci lmente subsanados s in comprometer la  
integr idad del  s is tema de r iego.  

7.4.1.3.  Fenómenos sísmicos 
Respecto a l r iesgo de terremoto, dada la ubicación del  proyecto, la vu lnerabi l idad se 
cons idera  baja-muy baja ,  por  lo que no se esperan efectos  sobre las  ac tuac iones que 
se ejecutarán en e l proyecto.   

7.4.1.4.  Riesgo de incendio foresta l  

El r iesgo de incendio de acuerdo con los datos de f recuenc ia de incendios  de la zona 
de ubicac ión del  proyecto se considera bajo ,  aunque con a lgunas zonas de r iesgo 
moderado .  Las medidas de buenas práct icas en obra,  junto a las medidas prevent ivas, 
correctoras y compensator ias  del  proyecto recogidas en e l capí tu lo s iguiente (aparatdo 
8),  se cons ideran adecuadas para solventar  es te r iesgo.  

7.4.2. Vulnerabil idad frente al riesgo de accidentes graves 

7.4.2.1.  Riesgo de incendio 

En cuanto a l r iesgo de incendio generado como consecuenc ia de las obras puestas en 
marcha para la ejecuc ión del proyecto,  se cons idera bajo  s iempre que se observe un 
cumpl imiento r iguroso de las  medidas de Buenas práct icas de obra y e l  Plan de 
prevenc ión y ext inción de incendios , así  como de las  prescr ipc iones del Plan Vig i lanc ia 
y Seguimiento Ambienta l  y del  Anejo de Segur idad y Salud Riesgo.  

7.4.2.2.   Riesgo por ver t idos químicos 

Este r iesgo se cons idera bajo ,  de acuerdo con la escasa ent idad y volumen de los  
vert idos generados por e l proyecto y la observac ión de las Buenas práct icas de obras 
y de las medidas previstas en el  Plan de Gest ión de Residuos, desde las  pr imeras fases  
del proyecto, desde e l d iseño, p lanteando las zonas adecuadas para ins ta lac iones 
aux i l iares y los acopios y apl icando las medidas prevent ivas, correctoras y 
compensator ias previs tas  en e l  apartado 8 de este documento ambienta l .   
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8. ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS, CORRECTORAS Y COMPENS ATORIAS  

Del estudio real izado se pueden extraer  una ser ie de recomendac iones para potenc iar 
la apar ic ión de impactos posi t ivos y evitar ,  m inimizar o compensar los  negat ivos.  

Las medidas prevent ivas tratarán de evitar  o,  a l  menos,  l im itar  la agresiv idad de la  
acc ión que provoca la a lteración, b ien por la p lanif icación y diseño de la ac t ividad, o 
b ien mediante la ut i l izac ión de tecnologías adecuadas.  

Adic ionalmente a las  medidas que se proponen a cont inuac ión,  en caso de que e l 
Órgano Ambienta l establezca cualquier medida en una Resoluc ión Ambienta l ,  es ta 
medida será incorporada al  proyecto.  

8.1.  BUEN AS PR ÁCTIC AS DE OBR A 

En la fase de construcción deberá apl icarse una ser ie de medidas y buenas práct icas 
organizat ivas, con carácter prevent ivo con e l  f in de l im itar  pos ib les afecc iones 
ambientales :  

Responsabi l idades 

  Coordinac ión de la responsabi l idad de los  d iferentes agentes de la obra en 
mater ias  de medio ambiente.  

  Observar  un estr ic to cumpl imiento de las indicac iones de los  encargados y de 
las instrucc iones de trabajo de la  empresa.   

  Potenc iar  entre los  trabajadores una act i tud que contr ibuya a l cumplimiento del  
Sistema de Gest ión Medio Ambienta l de la empresa. 

Res iduos 

  Min imizac ión de la generac ión de res iduos.  

  Fomentar  la formación de los trabajadores para evi tar  e l uso indebido de 
mater ia les y equipos. Reut i l izar mater ia les en la medida de lo  pos ib le.  

  Planif icar  debidamente,  y con suf ic iente ante lac ión,  la contratac ión del  gestor 
autor izado para la recogida de residuos, de forma que los res iduos se puedan 
segregar,  a lmacenar y gest ionar  adecuadamente desde e l pr imer momento. 

Consumos 

  Real izar  seguimientos del consumo energét ico de la obra.  

  Def in ir  un programa de inspecciones y lecturas per iódicas del  consumo en obra,  
para detectar  pos ib les  excesos y p lantear  objet ivos de ahorro energét ico.  

  Tratar  de evi tar  el  consumo exces ivo e inadecuado del  agua.   

  Def in ir  polí t icas  y procedimientos que obl iguen a ut i l izar  máquinas de consumo 
mínimo.  

  Asegurar el adecuado mantenimiento técnico de las mismas (que asegure una 
buena combust ión en e l motor) ,  y e l empleo de vehículos y maquinar ia nuevos o 
rec ientes.  
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  Pract icar la conducción adecuada de vehículos y máquinas para evitar  excesos 
en el  consumo de carburantes.  

  Contro lar  y a lmacenar correctamente las  p iezas para e l  montaje de los  
encofrados. Guardar  estos e lementos en cajas, o s imi lar ,  para evi tar  pérdidas,  
costes y afecc iones innecesar ias .  

Vert idos accidenta les  y segur idad laboral  

  Real izar  una adecuada conservac ión y mantenimiento de herramientas e 
insta lac iones para evitar  fugas, emis iones y pérd idas de energía.  Apl icar  un p lan 
de mantenimiento con inspecc iones per iódicas.  

  Garant izar  e l correcto mantenimiento de la maquinar ia de obra con objeto de 
evitar  derrames de combust ib les  o acei tes.  Evitar  la  real ización de las  
operac iones de l impieza, y mantenimiento de vehículos y maquinar ia en obra.  
Estas operac iones deberán ser  real izadas en tal leres,  gasol ineras o locales  
autor izados, donde los  vert idos generados sean convenientemente gest ionados.  

Emisiones y ru ido 

  Contro l  del  ru ido de la maquinar ia en obra.  Medir  el  ru ido de las d ist intas  
máquinas que part ic ipan en la obra para determinar su legal idad, según umbrales 
establec idos por  la  leg is lac ión v igente.  En caso de incumpl imiento,  incorporar  
s istemas s i lenc iadores o tratar  de sust i tu ir  la  máquina.  

  Revis ión per iódica de los vehículos de obra y mantenimiento de los mismos a l  
objeto de adecuar  a la leg is lac ión v igente las emis iones contaminantes de CO, 
NOx, HC, SO2,  etc.  

Vegetac ión 

  Planif icar  las  zonas acces ib les a vehículos y maquinar ia de las obras para evitar  
destrucción de zonas vegeta les,  compactac ión de suelos,  etc.  

Polvo 

  L imitar  las  operac iones de carga/descarga de mater ia les , e jecuc ión de 
excavac iones y,  en general,  todas aquel las  act iv idades que puedan dar  lugar  a 
la movi l izac ión de polvo o par t ícu las  a per iodos en los que e l rango de veloc idad 
del  v iento (vector d ispersante)  sea infer ior  a 10 km/h.  

  Riego o humectac ión de las  zonas de obra suscept ib les  de generar  polvos,  como 
zonas con movimiento de t ierras y caminos de rodadura,  además de la zona de 
insta lac iones aux i l iares de obra.  

  L impieza de los  lechos de polvo en las  zonas col indantes a l ámbito de la obra 
donde,  como consecuenc ia del  t ranspor te de mater ia les  y tráns i to de maquinar ia, 
se hayan depos itado.  

  Reducción de la  veloc idad de los  vehículos  de obra con e l  objeto de d isminuir  la  
producc ión de polvos y la  emis ión de contaminantes gaseosos.  

  Empleo de to ldos en los camiones,  o r iegos del mater ia l  t ranspor tado suscept ib le 
de crear  pulverulenc ias o pérdidas de mater ia l  en sus recorr idos.  
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Factor  humano 

  Apl icac ión de la  tota l idad de las medidas de Segur idad e Hig iene en e l t rabajo, 
así  como de Prevenc ión de Riesgos Laborales,  y cumpl imiento de la legis lac ión 
v igente.  

  Contro l del  acceso de personal no autor izado,  sobre todo a la zona de 
operac iones.   

8.2.  DIVULG ACIÓN Y FORM AC IÓN EN BUEN AS PR ÁCTI CAS AGRÍ COL AS 

El proyecto incorpora acc iones concretas  de d ivulgac ión y formación en buenas 
práct icas agr ícolas como medida prevent iva en fase de ejecución, d ir ig idas a los  
miembros de las  Comunidades de usuar ios  del  agua benef ic iar ias  de la  obra,  que se 
desarro l larán antes de hacer les  entrega de la misma. 

Entre otros contenidos, se inc luyen los códigos de buenas práct icas agrar ias en vigor,  
inc id iendo espec ia lmente en la  apl icac ión de medidas de conservac ión del  suelo y de 
práct icas agr ícolas que mejoren la ef ic ienc ia en e l uso del agua, as í como la formación 
para la in terpretac ión y e l  manejo de los nuevos equipos de contro l y monitor ización 
del  r iego y formación bás ica re lac ionada con los paneles  solares que se ins ta len).  

El contenido mínimo del curso general de contenidos comunes en buenas práct icas 
ambientales  (CBPA) será el  s iguiente:  

El curso general se inic ia con una introducc ión sobre e l Plan de Recuperación,  
Transformación y Res i l ienc ia, la apl icac ión del  pr inc ipio DNSH en e l marco de dicho 
Plan y una v is ión general de las  medidas descr i tas en las d irectr ices 1, 2 y 3-4 
desarro l ladas por  e l  Centro de Edafo logía y Bio logía Apl icada del Consejo Super ior  de 
Invest igaciones Cient í f icas (CEBAS-CSIC)  en e l ámbito del PRTR citado, en las  que se 
abordan los  cursos específ icos para cada d i rectr iz,  ex trayendo de e l los los  aspectos 
más re levantes y equi l ibrando los  diferentes aspectos a tratar .  

Seguidamente,  se imparten aspectos format ivos que van más a l lá  de los  meramente 
recogidos en las  d irec tr ices 1-4 y que son bás icos,  necesar ios  y re levantes a la  hora 
de apl icar e l Curso de BPA en zonas agríco las de regadío:  

i)  Conservac ión y cal idad de los suelos  en zonas agríco las de regadío 

i i )  Balance de agua en los  suelos 

i i i )  Agr icu l tura de prec is ión y uso sostenib le de plaguic idas 

iv)  Uso ef ic iente de fer t i l izantes n itrogenados 

v)  Ef ic ienc ia del  uso de la energía en redes de r iego presur izadas 

v i)  Pr inc ipios  bás icos sobre e l  funcionamiento de los agroecosis temas 

Se impart irá además e l curso específ ico “ Implementac ión de medidas y buenas 
práct icas para la sostenib i l idad ambiental  de los paisajes agrar ios de regadíos” también 
desarro l lado por e l CSIC en e l ámbi to del  PRTR. 



 
 

 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 
ANEJ O nº 15.- DOCUMENTO AMBIENTAL 

Pág.198 PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería 
 

8.3.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFECTOS S OBRE L A C ALI D AD ATMOSFÉRIC A 

Las operac iones propias de la construcc ión del proyecto pueden generar  emisiones 
atmosfér icas produc iéndose por e l lo un aumento en los n iveles de inmisión (o 
d isminución de cal idad del  aire) .   

Las medidas aquí  descr i tas están encaminadas a evi tar  las molest ias que el  polvo y las  
emisiones generadas durante la  ejecuc ión de las  obras pudieran ejercer  sobre el  
entorno.  

8.3.1. Prevención de emisión de part ículas en suspensión 

Con el  f in  de min imizar  las  afecc iones sobre la  cal idad del  ai re en e l  entorno de las 
obras y medios c ircundantes debe tomarse una ser ie de medidas prevent ivas tendentes 
a evi tar  concentrac iones de part ículas y contaminantes en e l a ire por enc ima de los  
l ím ites  es tablec idos en la legis lac ión vigente.  

Estas medidas recaen sobre las  pr incipales acc iones del  proyecto,  generadoras de 
polvo o par t ícu las en suspens ión,  fundamentalmente, transporte de mater ia les  
pulveru lentos y func ionamiento de la  maquinar ia.  

Riego de superf ic ies pulveru lentas 

Se real izarán r iegos per iódicos con agua de los caminos de t ierra habi l i tados para la 
c irculac ión de maquinar ia,  de los  acopios de t ierras  y ár idos y en general  de todas 
aquel las  superf ic ies  que sean fuentes potencia les de polvo ( inc lu idos aquel los 
mater ia les que son t ransportados en camiones, los  cuales además de la medida 
anter ior ,  serán regados antes de su cubr ic ión en momentos de fuer tes v ientos o de 
sequía ex trema),  como medida prevent iva durante la fase de ejecuc ión de las obras,  
para evi tar  el  exceso de emisión de par t ícu las en suspens ión a la  atmósfera.  

La per iodic idad de los r iegos se adaptará a las caracterís t icas de las superf ic ies a regar  
y a las  condic iones meteorológicas, s iendo más intensos en las épocas de menores 
prec ip itac iones,  de modo que en todo caso se asegure que los n ive les resultantes de 
concentrac ión de part ícu las  en e l  aire,  no superen los  l ím i tes  establec idos por  e l  Real  
Decreto 102/2011,  de 28 de enero,  re lat ivo a la  mejora de la  cal idad del  aire.  

Se real izará una media de dos r iegos d iar ios  en la época est iva l,  s i  bien esta 
per iodic idad se modif icará t ras  las  inspecciones visuales  que permitan determinar la  
neces idad de ampliar  o reduc ir  la per iodic idad de los r iegos para e l cumpl imiento de la  
leg is lación v igente.  

Cubr ic ión de los camiones de transporte de mater ia l  térreo y de los acopios  de ár idos 

Durante los movimientos de la  maquinar ia de transporte de mater ia les , se puede 
produc ir  la  emisión de par t ícu las,  afectando en las  inmediac iones de las  dis t in tas  rutas  
ut i l izadas.  

La emis ión debida a la acc ión del  v iento sobre la superf ic ie de la carga de los volquetes 
se reduc irá por conf inamiento, cubr iéndola mediante lonas de forma que se evite la  
inc idenc ia d irec ta del  v iento sobre e l la  y por  tanto la  d ispers ión de par t ícu las.  Las lonas 
deberán cubr ir  la  tota l idad de las cajas de los camiones. Esta medida se apl icará a 
todos los  medios de t ransporte de mater ia les pulveru lentos, pr incipalmente en días  
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ventosos y en zonas habi tadas.  En todo caso,  es  obl igado que cuando estos vehículos  
c irculen por carreteras lo  hagan s iempre tapados.  

Igualmente se cubr irán con lonas los mater ia les pulveru lentos que deban permanecer  
acopiados durante la  ejecuc ión de las obras con objeto de evitar  la emisión de polvo a 
la atmósfera durante rachas de v iento.  

L imitac ión de la  veloc idad de c ircu lación en zona de obras 

Para reduc ir  la emisión de part ícu las pulveru lentas a la atmósfera se l im itará la  
ve loc idad de c ircu lac ión de la  maquinar ia en los caminos de obra no pavimentados, 
prohib iendo la c ircu lación con cualquier t ipo de vehículo a una veloc idad super ior  de 
30 km/h en los caminos de la obra.  

8.3.2. Prevención de las emisiones procedentes de los motores de 
combustión 

Se asegurará e l  buen estado de func ionamiento de vehículos y maquinar ia, para lo  cual  
toda maquinar ia presente en la obra:  

– Debe mantenerse a l día con la Inspecc ión Técnica de Vehículos .  

– Toda la maquinar ia d ispondrá del  código CE para asegurar  la  conformidad con las  
emisiones de ru ido.  

– Debe mantenerse la  puesta a punto cumpl iendo con los programas de revis ión y 
mantenimiento espec if icados por e l fabr icante de los equipos, real izándose las  
revis iones y arreglos  per t inentes s iempre en serv ic ios  autor izados. 

Con objeto de asegurar e l  mantenimiento adecuado de la maquinar ia a lo  largo de toda 
la durac ión de la obra se real izarán las comprobac iones opor tunas a l in ic io de la obra, 
cada vez que entre nueva maquinar ia y per iódicamente en func ión de lo es tablec ido 
para d ichos programas. 

8.3.3. Prevención de ruido 

Como norma general,  las acc iones l levadas a cabo para la ejecuc ión de la obra 
propuesta deberán hacerse de manera que e l ruido produc ido no resul te molesto.  Por  
este mot ivo e l personal responsable de los vehículos , deberá acometer los procesos de 
carga y descarga s in produc ir  impactos d irec tos sobre el  suelo tanto del vehículo como 
del  pavimento, así  como evi tar  e l ru ido produc ido por  el  desplazamiento de la carga 
durante e l  recorr ido.  

Como medidas más ex igentes se establecen las s iguientes:  

– Para d isminuir  e l  ru ido emit ido en las operac iones de carga, transpor te y descarga,  
se ex ig irá que la maquinar ia ut i l izada en la obra tenga un n ivel de potenc ia 
acúst ica garant izado infer ior  a los  l ím ites  f i jados por  la  Direc t iva 2000/14/CE del  
Par lamento Europeo y del Consejo, de 8 de mayo de 2000.  

– Toda la maquinar ia que se vaya a ut i l izar deberá estar insonor izada en lo pos ib le  
según normat iva específ ica.  No se podrán emplear máquinas de uso a l a ire l ibre 
cuyo n ivel de emisión medido a 5 m sea super ior  a 90 dBA. En caso de neces itar  
un t ipo de máquina espec ia l cuyo nivel de emisión supere los 90 dBA, medido a 5 
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metros de d istancia, se pedirá un permiso espec ia l,  donde se def in irá el  mot ivo  
de uso de d icha máquina y su horar io de funcionamiento.  

– Correcto mantenimiento de la maquinar ia cumpl iendo la legis lación v igente en la  
mater ia de emis ión de ru idos apl icable a las máquinas que se emplean en las  
obras públ icas (Real  Decreto 212/2002,  de 22 de febrero,  y su poster ior  
modif icac ión mediante e l  Real  Decreto 524/2006, de 28 de abr i l ) .  

– Se contro lará la veloc idad de los vehículos de obra en las zonas de actuac ión y 
accesos (40 km/h para vehículos l igeros y 30 km/h para los  pesados).  

– Revis ión y contro l per iódico de escapes y ajuste de motores así  como de sus 
s i lenc iadores ( ITV) .  

– Empleo de medidas que mejoren las  condic iones de trabajo en cumplimiento del  
Real Decreto 286/2006,  de 10 de marzo,  sobre la  protecc ión de la  salud y la 
segur idad de los  trabajadores contra los r iesgos re lac ionados con la expos ic ión 
a l ru ido.  

– Se evitará la ut i l izac ión de contenedores metál icos.  

– En los paneles informativos de la obra se dejará c laramente patente e l plazo de 
ejecuc ión de la actuac ión para representar  e l carácter temporal de las molest ias  
ocas ionadas.  

L imitac iones en e l  horar io de trabajo 

Cuando se prec ise maquinar ia espec ia lmente ru idosa se real izará e l t rabajo en horar io 
d iurno,  según la leg is lac ión v igente.  

Se evi tará e l t ráf ico nocturno por núcleos urbanos los desplazamientos de los vehículos  
cargados de mater ia les o en busca de los mismos que atraviesen poblac ión urbana, de 
manera que los mater iales  se acopien en las áreas dest inadas a tal  efecto hasta la  
mañana s iguiente. De esta manera se evitará la afecc ión acúst ica a los res identes por 
e l paso de los vehículos pesados.  

Contro l de los n iveles  acúst icos 

En caso de considerarse necesar io,  se real izarán contro les  de las  emis iones sonoras 
en las  inmediac iones de las v iv iendas con probable afecc ión acúst ica debido a la 
ejecuc ión de las  obras, espec ia lmente en los  horar ios  más crí t icos  en cuanto a la  
inmisión de ru ido, para garant izar que los valores predominantes no excedan los  l ím ites  
de inmis ión permit idos por la normat iva v igente. Si se sobrepasan los  umbrales  de 
cal idad acúst ica establec idos por la normat iva de apl icac ión, se propondrán las  
medidas correc toras adic ionales oportunas.  

8.4.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFECTOS S OBRE L AS M AS AS DE AGU A 

8.4.1. Medidas en fase de ejecución 

8.4.1.1.  Medidas prevent ivas en fase de ejecuc ión 

-  Se recogerán los  acei tes ,  grasas e h idrocarburos combust ib les  de los  motores  
de la  maquinar ia en recipientes y lugares habi l i tados para e l lo,  con e l  objeto de 
que no l leguen a la red de drenaje superf ic ia l  n i  subterránea.  
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-  Los acopios no se real izarán cercanos a cauces f luvia les (ni  sobre vegetac ión  
natura l) .  

8.4.2. Medidas en fase de explotación 

Puesto que las actuac iones del proyecto inc luyen d ispos i t ivos de medic ión del caudal  
de agua que pasa por  cada toma, la  Comunidad de Regantes se compromete a apl icar  
una tar i f icación b inómica del  agua para fomentar e l uso ef ic iente del agua como medida 
correctora durante la fase de explotac ión.  

En e l  proyecto se def inen la ins ta lac ión de todos los  sof twares y hardwares necesar ios 
para conseguir  una gest ión automatizada del  agua. Este contro l sobre las  neces idades 
y d isponibi l idad de agua supondrá una mejora para la  ef ic ienc ia energét ica.  

Por ú lt imo, como medida prevent iva en la  fase de explotación se van a insta lar  los  
turb idímetros con e l objet ivo de contro lar  de la  cal idad del agua. 

8.5.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFECTOS S OBRE EL SUELO 

8.5.1. Medidas en fase de ejecución 

8.5.1.1.  Medidas prevent ivas en fase de ejecuc ión 

-  Los accesos a la actuac ión se real izarán por caminos ex is tentes con e l f in de 
evitar  destrucc iones no deseadas.  

-  Se ja lonarán de forma c lara y v is ible las  d ist intas zonas a ocupar  durante la  
ejecuc ión del proyecto, como las  zonas de insta lac iones aux i l iares o las  zonas 
de obra, los caminos a ut i l izar  por la maquinar ia,  as í como los p ies arbóreos y 
rodales de vegetac ión que sea prec iso proteger . Los accesos y la  banda de 
actuación de la maquinar ia tendrán un ancho igual a l mínimo impresc indib le para 
la correc ta ejecuc ión de las  ac tuac iones,  para no afec tar  más terreno del  
estr ic tamente necesar io.  Se prohíbe acopiar mater ial  en e l in ter ior  de los  
jalonamientos de vegetac ión.  

-  En los  movimientos de t ierra,  se ret irará y se conservará de manera cuidadosa 
y conveniente la capa de t ierra vegeta l  ex traída para que se pueda reut i l izar  tras  
la f ina l ización de las  obras.  Los espesores establec idos para ret irar  la  t ierra 
vegeta l  serán de aproximadamente 25 cm en las zonas cons ideradas aptas.  

-  El acopio temporal de la  t ierra vegetal  deberá real izarse de tal  modo que se 
garant ice que no pierda sus propiedades. Para evitar  la compactac ión y fac i l i tar  
la a ireac ión, se a lmacenará en un terreno hor izonta l ,  en cabal lones de al tura no  
super ior  a 2 m asegurando su correc ta conservac ión. Se evi tará la humedad 
exces iva,  la  manipulación y la  contaminac ión con otros  mater ia les.  Las t ierras  
superf ic ia les que pueden tener un uso poster ior  para jard iner ía o recuperación 
de los  suelos  degradados serán ret iradas y a lmacenadas durante e l  menor  
t iempo posib le. El acopio de los mater iales se real izará en la  zona dest inada a 
e l lo ,  procurando min imizar  la  ocupación del  espacio.  

-  Se garant izará e l correcto mantenimiento de la maquinar ia de obra con objeto de 
evitar  derrames de combust ib les o aceites.   
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-  El  acopio de los mater iales  se real izará en la zona dest inada a el lo,  procurando 
minimizar la ocupac ión espac ia l.  

-  Los mater ia les de construcc ión que puedan generar vert idos contaminantes 
quedarán a is lados del suelo,  mediante geomallas  impermeables 

8.5.1.2.  Medidas correc toras en fase de ejecuc ión 

-  Las zonas en las  que se produzca compactación de suelo debido a la  estanc ia y 
paso de maquinar ia serán restauradas mediante subsolado y/o arado en contra 
de pendiente.  

-  Se empleará t ier ra vegeta l como restaurac ión de zanjas para fac i l i tar  una rápida  
colonizac ión vegeta l ( i rá cargada de semil las  de especies autóctonas adaptadas 
a las  condic iones ambienta les  de la  zona) .  Los suelos  que se hubieran 
contaminado por ver t idos accidenta les  de mater ia les grasos o h idrocarburos 
serán ret i rados y almacenados correctamente,  para su poster ior  gest ión como 
res iduos pel igrosos.  

8.6.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFECTOS S OBRE L A FLOR A, L A VEGETACIÓN Y 
LOS H ÁBI TATS DE INTERÉS COMUNITARIO 

A cont inuac ión, se descr iben las medidas prevent ivas, cor rec toras y compensator ias a 
apl icar en fase de ejecuc ión y explotac ión, para prevenir  y mi t igar  los  potenc ia les 
impactos ambienta les  ident i f icados en epígrafes anter iores sobre la vegetac ión del  
entorno de la ac tuac ión.  

8.6.1. Medidas en fase de ejecución 

8.6.1.1.  Medidas prevent ivas en fase de ejecuc ión 

Se l levarán a cabo las s iguientes medidas prevent ivas durante la fase de ejecuc ión 
para la  protecc ión de la vegetac ión:  

-  Se usarán los caminos exis tentes para min imizar e l  impacto sobre la  vegetac ión 
y la  fauna.  

-  Se evitará la  destrucc ión de zonas de vegetac ión natura l por las  rodadas del 
paso acc identa l  de la  maquinar ia.  

-  Se l levará a cabo un correcto acopio de la  t ier ra vegeta l para poster iormente 
proceder a su extendido por  las  zanjas.  

-  Se mantendrán los  p ies  arbóreos ex is tentes en la  zona de insta lac iones  
aux i l iares  y punto l impio.  

-  Se respetarán las masas arbóreas,  arbust ivas o árboles  a is lados, para evi tar  la  
afecc ión a los hábi tats ex is tentes en la zona, l levando a cabo para e l lo un 
bal izamiento de la  zona c ircundante que no podrá ser rebasada por  la maquinar ia 
y e l  personal de obra s iempre que pueda ser afec tada de manera involuntar ia  y 
no contemplada por  las actuac iones del proyecto.  No se permit i rá acumular  
mater ia les en e l inter ior  de la zona bal izada. 
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-  Se ja lonará de forma clara y v is ib le las d ist intas zonas a ocupar en el  proyecto,  
como la zona de ins ta lac iones aux i l iares o la zona de obra, as í como los caminos 
a ut i l izar  por  la  maquinar ia.  El  ja lonamiento de estas  zonas será revisado durante 
la  fase de ejecución y ret irado una vez f inal izadas las  obras.  Los accesos y la  
banda de actuac ión de la maquinar ia tendrán un ancho igual a l mín imo 
impresc indib le para la  correc ta ejecuc ión de la  ac tuac ión, para no afec tar más 
terreno del  es tr ic tamente necesar io.  

-  Las áreas afectadas por  la  remoción de terreno serán restauradas mediante e l 
extendido de t ierra vegetal  procedente de la  excavación previa.  

-  Se cumpl irán las normas relat ivas a la prevenc ión y ex t inc ión de incendios 
foresta les,  manteniendo la zona afec tada por la ocupac ión tota lmente l impia de 
sustancias  combust ib les o contaminantes.  

-  Se prestará espec ia l atención en evi tar  cualquier afecc ión a la vegetac ión y 
fauna de las zonas que inc luyen áreas de impor tanc ia comuni tar ia (HIC) . Por 
e l lo ,  las actuaciones se real izarán únicamente en los  caminos ya existentes.  

8.6.2. Medidas en fase de explotación 

En la zona de ejecuc ión de estas medidas se tendrá en cuenta e l entorno de inf luenc ia 
de las  actuac iones, cons iderando como ta l lo  refer ido en las Direc tr ices 3 y 4:  

Para acc iones puntuales se debe chequear s i  la ins talac ión se superpone (ocupa)  
o se s itúa a menos de 150 m de una zona no cult ivada natura l o seminatura l.  
Estas  zonas se inclu irán como entorno de la  ac tuac ión,  no ref ir iéndonos a toda 
su extens ión s ino a las zonas más cercanas a la ac tuac ión ( las fronteras de los  
espac ios naturales  o seminaturales  que se encuentren a menos de 150 m de la  
actuación).   

8.6.2.1.  Medidas compensator ias en fase de explotac ión 

8.6.2.1.1.  Estructuras vegetales areales 

Descripción  

Cons ist irá en la creac ión de p lantac iones establec idas de forma que cubran superf ic ies 
areales (0,20 ha) en espac ios improduct ivos de los paisajes del regadío mediante la  
implementac ión de bosquetes con especies  leñosas.  

Ubicación 

A cont inuac ión, se indican los  lugares donde se acometerán las  p lantac iones:  

-  En las dos ZIA una vez sean desmanteladas 
-  En zonas col indantes con espac ios  de Red Natura 2000.  
-  Podr ía p lantearse en ta ludes y otras superf ic ies agrar ias que, por la pendiente,  

pedregos idad carácter  in ters t ic ia l ,  se mantienen improduct ivas para la  
agr icu ltura.  

Diseño de la plantación 
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E l  s istema de marco de p lantac ión adecuado es a l  t resbol i l lo.  Las p lantas ocuparan en 
e l terreno cada uno de los vért ices de un t r iángulo equi látero, guardado s iempre la  
misma distancia entre p lantas que entre f i las . La d istancia de p lantac ión será de 1,5 m 
entre p lantas para densif icar  lo  antes pos ible es tos  espac ios.  Se colocarán p lantas de 
por te arbóreo y arbust ivo a razón de 1 árbol por  cada 18 arbustos.   

Espec ies.  

En ningún caso se ut i l izarán especies  contenidas en e l Catálogo Español de Espec ies 
Exót icas e Invasoras,  publ icado por  e l Minis ter io para la  Transformación Ecológica y e l  
Reto Demográf ico.  

Las espec ies  ut i l izadas serán (entre parént is is  e l  número de ejemplares que se usarán):  
Pinus halepensis ,  Retama sphaerocarpa,  Cyt isus scopar ius,  Phi l lyrea angust i fo l ia,  
Salv ia rosmarinus,  Lavandula s toechas, Thymus mast ich ina, Salv ia lavandul i fol ia,  
Colutea h ispánica, Jasminum frut icans, Daphne gnid ium y Dorycnium pentaphy l lum. 

Dens idad de p lantac ión  

Para acelerar la  cubr ic ión en los  bosquetes, la dens idad de plantac ión será lo más 
próx imo a 1 planta/m 2 en e l  caso de las  especies arbust iva.  La p lantac ión se ejecutará 
a l t resbol i l lo con un marco de plantac ión aprox imado de 1.15 x 1 m, cubr iendo toda la 
superf ic ie  del pol ígono.  

 
Imagen 77 .  Marco de p lantac ión de bosquetes de  arbust ivas y  herbáceas perennes o 

bosquetes de arbóreas a rbust ivas y  herbáceas perennes para estab i l i zac ión de ta ludes.  

El número de ejemplares ut i l izado de cada espec ie será e l s iguiente:  
-  Pinus halepensis  (100) ,   
-  Retama sphaerocarpa (200) ,   
-  Cyt isus scopar ius (100) ,   
-  Phi l lyrea angust i fo l ia (100) ,   
-  Salv ia rosmar inus (100) ,  
-  Lavandula s toechas (50) ,  
-  Thymus mast ich ina (50) ,  
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-  Salv ia lavandul i fol ia (50) ,  
-  Colutea h ispánica (50) ,  
-  Jasminum frut icans (50) ,  
-  Daphne gnid ium (50) ,  
-  Dorycnium pentaphy l lum (50) .  

Parale lamente a es tos cuadros de p lantac ión,  en desmontes y ter raplenes, se 
recomienda establecer en las  p lataformas super iores una barrera vegeta l  l ineal  
cont inua de tres l íneas de p lantac ión que mantengan la misma densidad de p lantas que 
la espec if icada en esta medida.  

Las labores concretas  de plantac ión de los  árboles  se resumen a cont inuac ión:  

-  Aper tura manual de los hoyos de 60 x 60 x 60 cm, colocando e l árbol  en su 
inter ior  y centrado,  con poster ior  acoplamiento efect ivo a tutor,  con una d istanc ia 
entre p ies , de aprox imadamente 1,5 m 

-  El hoyo se re l lenará con t ierra fér t i l  const i tu ida por  la t ier ra extraída durante su 
aper tura s i  es  de buena cal idad,  por  t ierra vegeta l  enr iquec ida con enmiendas 
orgánicas, o una mezc la de éstas.  

Las labores concretas  de plantac ión de los  arbustos  se resumen a cont inuac ión:  

-  Aper tura manual de los hoyos de 30 x  30 x  30 cm, con una dis tanc ia entre p ies ,  
de aprox imadamente 1,5 m 

-  El hoyo se re l lenará con t ierra fér t i l  const i tu ida por  la t ier ra extraída durante su 
aper tura s i  es  de buena cal idad,  por  t ierra vegeta l  enr iquec ida con enmiendas 
orgánicas, o una mezc la de éstas.  

Con objeto de salvaguardar a las p lantas de la herb ivor ía, de faci l i tar  su enraizamiento 
y de hacer las  fác i lmente v is ib les,  se protegerán indiv idualmente con tubo protec tor  
microperforado de 150 cm. F inalmente,  se deberá proporc ionar r iego de implantac ión 
de 5-15 l  de agua,  en func ión del  formato empleado, o hasta a lcanzar  la capac idad de 
campo.    

En la p lantac ión de arbustos se a lternarán las espec ies en proporc ión adecuada de 
forma que se evi te la formación de rodales  monoespecíf icos.  

Cal idad de las p lantas y suministro 

Es impor tante que las p lantas sean sanas, b ien formadas,  endurec idas, pero no 
envejecidas y equi l ibradas entre la parte aérea y la  subterránea.  Lo más apropiado es 
que se suministren procedentes de cul t ivo o ac l imatac ión en condic iones s imi lares a 
las del  dest ino f ina l que vayan a tener  

En e l Anexo I  de las d irectr ices c ientí f ico-técnicas “F ichas descr ipt ivas de las 
estructuras vegeta les bás icas” se descr iben los formatos más usuales y recomendados 
para este t ipo de p lantac iones. Para este caso, se prefer irá p lanta con cepel lón, de a l  
menos dos savias, serv ida en bandeja foresta l de a lveolos, s iendo recomendable que 
e l contenedor  sea de 0,30-0,40 l .   

El mater ia l  vegeta l procederá de productores o v iveros of ic ia lmente autor izados. 

Cuidados postplantación y labores de mantenimiento 
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Con objeto de contr ibuir  a garant izar la es tabi l idad de las p lantac iones y s iembras 
real izadas y su evoluc ión ecológica en el  entorno del perímetro de los  val lados de las  
35 casetas prefabr icadas que se insta len,  durante los dos años poster iores  a las  
p lantac iones y s iembras,  se acometerán las  s iguientes medidas:  

-  Riego. Se real izarán ocho r iegos a l año/planta, durante 5 años.  

-  Reparac ión y/o sust i tución de protec tores y tutores dañados.  

-  Reposic ión de marras.  

Una vez consol idada la es tructura vegeta l,  no se requer irán de medidas de 
mantenimiento adic ionales .  

8.6.2.1.2.  Estructuras vegetales l ineales 

Descripción  

Barrera vegeta l de 100 m de largo de natura l izac ión que fomente la presenc ia de 
pol in izadores y enemigos naturales , los  setos pueden ser  cont inuos o discont inuos: 
Árboles y arbustos en a l ineac ión (con 1 o var ias l íneas de plantac ión) .   

Comprende la p lantación de espec ies  de porte arbóreo y arbust ivo, d ist r ibu idas 
l inealmente a lo largo de 100 m. La forma de añadir  complej idad estructura l a es te 
d iseño s imple de barrera vegeta l  es combinando espec ies  que añadan un cor tejo 
d iverso.  Mediante una selecc ión de arbustos grandes productores de f lorac ión y f rutos  
carnosos,  arbustos espinosos, leguminosas,  arbustos pequeños con f lor ,  garant iza e l  
sostenimiento de una r ica b iodivers idad y func ional idad.  

Ubicación 

Se propone ubicra la p lantac ión l ineal en a lgún pequeñpo sector a l  f ina l  del canal .   

Diseño de la plantación 

El s istema de marco de p lantac ión adecuado es a l  t resbol i l lo.  Las p lantas ocuparan en 
e l terreno cada uno de los vért ices de un t r iángulo equi látero, guardado s iempre la  
misma distancia entre p lantas que entre f i las . La d istancia de p lantac ión será de 1,5 m 
entre p lantas para densif icar lo antes pos ib le es tos  espac ios .  

Espec ies.  

En ningún caso se ut i l izarán especies  contenidas en e l Catálogo Español de Espec ies 
Exót icas e Invasoras,  publ icado por  e l Minis ter io para la  Transformación Ecológica y e l  
Reto Demográf ico.  

Las espec ies  ut i l izadas serán a lo  largo de los  100 m en donde se acometerá la 
p lantac ión son:  Prunus dulc is,  Morus a lba,  Ulmus minor,  Pinus halepens is ,  Olea 
europea, plantas pequeñas de porte arbust ivo.  

 

Dens idad de p lantac ión  

Para acelerar la  cubr ic ión en los  bosquetes, la dens idad de plantac ión será lo más 
próx imo a 1 planta/m 2 en e l  caso de las  especies arbust iva.  La p lantac ión se ejecutará 
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a l  t resbol i l lo con un marco de plantac ión aprox imado de 1.15 x 1 m, cubr iendo toda la 
superf ic ie  del pol ígono. La d istr ibución de las  plantas atenderá a la  s iguiente 
proporc ión:  

-  Prunus dulc is  (6 ejemplares) ,  
-  Morus a lba (6 ejemplares) ,  
-  Ulmus minor  (6 ejemplares) ,  
-  Pinus halepensis  (6 ejemplares) ,  
-  Olea europea (6 ejemplares) ,  
-  p lantas pequeñas de porte arbust ivo (20 ejemplares).  

 
Imagen 78 .  Marco de p lantac ión de bosquetes de  arbust ivas y  herbáceas perennes o 

bosquetes de arbóreas con arbust ivas y  herbáceas perennes para estab i l i zac ión de ta ludes.  

 

Parale lamente a es tos cuadros de p lantac ión,  en desmontes y ter raplenes, se 
recomienda establecer en las  p lataformas super iores una barrera vegeta l  l ineal  
cont inua de tres l íneas de p lantac ión que mantengan la misma densidad de p lantas que 
la espec if icada en esta f icha.  

Las labores concretas de plantac ión de los  árboles  se resumen a cont inuac ión:  

-  Aper tura manual de los hoyos de 60 x 60 x 60 cm, colocando e l árbol  en su 
inter ior  y centrado,  con poster ior  acoplamiento efect ivo a tutor,  con una d istanc ia 
entre p ies , de aprox imadamente 1,5 m 

-  El hoyo se re l lenará con t ierra fér t i l  const i tu ida por  la t ier ra extraída durante su 
aper tura s i  es  de buena cal idad,  por  t ierra vegeta l  enr iquec ida con enmiendas 
orgánicas, o una mezc la de éstas.  

Las labores concretas  de plantac ión de los  arbustos  se resumen a cont inuac ión:  

-  Aper tura manual de los hoyos de 30 x  30 x  30 cm, con una dis tanc ia entre p ies ,  
de aprox imadamente 1,5 m 
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-  El hoyo se re l lenará con t ierra fér t i l  const i tu ida por  la t ier ra extraída durante su 
aper tura s i  es  de buena cal idad,  por  t ierra vegeta l  enr iquec ida con enmiendas 
orgánicas, o una mezc la de éstas.  

Con objeto de salvaguardar a las p lantas de la herb ivor ía, de faci l i tar  su enraizamiento 
y de hacer las  fác i lmente v is ib les,  se protegerán indiv idualmente con tubo protec tor  
microperforado de 40 cm que irá f i jado mediante abrazaderas a un tutor de caña de 
bambú (D=6-8 mm y h>1 m). F inalmente, se deberá proporc ionar r iego de implantac ión 
de 5-15 l  de agua,  en func ión del  formato empleado, o hasta a lcanzar  la capac idad de 
campo.    

En la  p lantac ión de arbustos se a lternarán las espec ies en proporc ión adecuada de 
forma que se evi te la formación de rodales  monoespecíf icos.  

Cal idad de las p lantas y suministro 

Es impor tante que las p lantas sean sanas, b ien formadas,  endurec idas, pero no 
envejecidas y equi l ibradas entre la parte aérea y la  subterránea.  Lo más apropiado es 
que se suministren procedentes de cul t ivo o ac l imatac ión en condic iones s imi lares a 
las del  dest ino f ina l que vayan a tener  

En e l Anexo I  de las d irectr ices c ientí f ico-técnicas “F ichas descr ipt ivas de las 
estructuras vegeta les bás icas” se descr iben los formatos más usuales y recomendados 
para este t ipo de p lantac iones. Para este caso, se prefer irá p lanta con cepel lón, de a l  
menos dos savias, serv ida en bandeja foresta l de a lveolos, s iendo recomendable que 
e l contenedor  sea de 0,30-0,40 l .   

El mater ia l  vegeta l procederá de productores o v iveros of ic ia lmente autor izados. 

Cuidados postplantación y labores de mantenimiento 

Con objeto de contr ibuir  a garant izar la es tabi l idad de las p lantac iones y s iembras 
real izadas y su evoluc ión ecológica en el  entorno del perímetro de los  val lados de las  
35 casetas prefabr icadas que se insta len,  durante los dos años poster iores a las  
p lantac iones y s iembras,  se acometerán las  s iguientes medidas:  

-  Riego.  Se recomienda que durante e l  pr imer y segundo año se proporc ionen dos 
r iegos por mes entre los meses de junio a sept iembre 

-  Reparac ión y/o sust i tución de protec tores y tutores dañados.  

-  Reposic ión de marras.  

Una vez consol idada la es tructura vegeta l,  no se requer irán de medidas de 
mantenimiento adic ionales .  

8.7.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFECTOS S OBRE L A F AUN A 

8.7.1. Medidas en fase de ejecución 

8.7.1.1.  Medidas prevent ivas en fase de ejecuc ión 

-  Se evitará cualquier t ipo de molest ia  a la  fauna presente en las  proximidades de 
la obra. No obstante,  no se han detectado zonas de nid if icac ión de espec ies  
protegidas en las  áreas forestales  afec tadas n i  en su entorno d irec to.  
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-  La c ircu lac ión de personal  y maquinar ia se l im itará a l ámbi to más inmediato de  
las obras, para evi tar  cualquier  afección innecesar ia a la fauna local.  

-  Se evitará coinc id ir  las obras con los  per iodos de reproducc ión de la fauna más 
sens ib le.  

-  El va l lado per imetra l que se d isponga en las casetas prefabr icadas, en n ingún 
caso terminará en a lambre de espino.  

8.7.1.2.  Medidas correc toras en fase de ejecuc ión 

En e l caso de impacto impacto en e l cernícalo pr imil la,  e l  quebrantahuesos y demás 
aves exis tentes en la  f inca a transformar,  se adoptarán las  s iguientes medidas:  

-  En caso de local izar  n idos o camadas de especies protegidas se pararán las  
act iv idades y se informará a los  organismos o serv ic ios de la  Administrac ión 
competentes,  para que d ispongan las actuaciones necesar ias para su  
manipulac ión o tras lado.  

8.7.2. Medidas en fase de explotación 

8.7.2.1.  Medidas compensator ias en fase de explotac ión  

-  Incremento de la  d isponib i l idad de espac ios  para la  n idif icac ión de las  aves y 
refugios  para murc ié lagos  

Descripción  

Ins ta lac ión de refugios,  cons istentes en pequeñas construcc iones de madera.  Se 
d ist inguirá entre:  es tas cajas n ido (para aves) y refugios  para murciélagos.  

Ubicación 

Las estructuras se colocan en e l paisaje agrar io en d ist intos emplazamientos. El más 
habitual son árboles . Las cajas n ido suelen ir  co lgadas de un gancho o atorn i l ladas o 
embridadas en e l  t ronco, dependiendo de la t ipo logía de la caja. Los refugios de 
murcié lago suelen ir  sujetadas d irectamente a l  t ronco.  

En vez de un árbol se puede ut i l izar un poste u ot ra es tructura s imilar ,  sobre todo en 
lo que se ref iere a refugios de quirópteros.  

Para la insta lac ión que se real ice sobre sopor tes que ex is tan ya en e l terreno (que sean 
v iables para el lo) ,  se debe d isponer , en su caso de la  autor ización del propietar io:  
árboles,  postes, edif ic ios,  etc.   

La d istr ibución de cajas nido y refugios  según las  estructuras a ejecutar  en e l  proyecto 
quedaría de la s iguiente forma: 
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Caseta n ido 

para aves 
insectívoras  

Cajas nido 
compacta para 
cernícalo  con 

poste  

Caseta para 
lechuza 
común 

Caseta para 
auti l lo  

Caseta para 
quirópteros  

Total :  15 2 2 1 15 

Tabla 28.  -  Dis t r ibuc ión de ca jas n ido y  re fug ios para qu i rópte ros.  

Cajas n ido 

En árboles  de la  zona y entorno al  va l lado de las tomas a 2,00 m desde e l  suelo ya que 
es la a ltura máxima de los  val lados per imetra les .   

Refugios para quirópteros 

Las cajas refugio para quirópteros se insta larán en las casetas, ya que es un lugar  
común en e l que suelen local izarse estos animales en los edif ic ios .  

Diseño 

Cajas n ido 

A cont inuac ión, a modo i lus trat ivo se muestra una caja n ido para aves en madera con 
un or i f ic io  adaptado a las espec ies de aves insectívoras de pequeño tamaño.  

 
Imagen 79.  Caja n ido cerrada con acceso por  agujero 
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Imagen 80 .  Caja  n ido especí f ica para cerníca lo .  Fuente:  GREFA 

Algunos t ipos de cajas  n ido son específ icas para espec ies  que n idi f ican en edif ic ios  o  
pueden hacer lo, como por  ejemplo los  vencejos.  Estas cajas se pueden acoplar  en las 
paredes del edif ic io.  Los refugios de murcié lagos se pueden ins ta lar  también sobre  
paredes de edif ic ios.   

Refugios para quirópteros 

 
Imagen 81 .  Ejemplo de  ins ta lac ión de un re fug io  para murc ié lagos sobre  un árbol  y  sobre  una 

pared de b loques de hormigón 

8.8.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFECTOS S OBRE EL P AIS AJE 

8.8.1. Medidas en fase de ejecución 

8.8.1.1.  Medidas prevent ivas en fase de ejecuc ión 

-  Previo a la real izac ión de las  obras se deberán del im itar  y señal izar  
adecuadamente todos los caminos y accesos tanto para el  uso del personal como 
para l im itar  e l  movimiento de la  maquinar ia y su pos ible afecc ión.  

-  Se procurará ocupar  la menor  área posib le durante las  obras.   
-  Durante e l  desarro l lo  de las obras,  se cuidará del entorno,  con una adecuada y 

ordenada s ituac ión de los  acopios,  parque de vehículos y l impieza diar ia  de las  
zonas ocupadas y de t rabajo.  
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8.8.1.2.  Medidas correc toras en fase de ejecuc ión 

-  Se procederá a la l impieza de la  zona de obras, evitando la d ispers ión de 
mater ia les ta les como plás t icos, papel y trapos.  

-  Se res taurarán las zonas que hayan sufr ido a lguna afecc ión consecuenc ia de las  
labores de ejecuc ión de las actuac iones una vez acabados los  trabajos . 

8.8.2. Medidas en fase de explotación 

8.8.2.1.  Medidas compensator ias en fase de explotac ión 

 
-  Plantac iones s iguiendo estruc turas vegeta les areales 

Las zonas de t rabajo y la ZIA serán restauradas,  procediendo a la descompactac ión del 
terreno y a la  poster ior  restaurac ión de sus caracterís t icas (en las dos ZIA se 
acometerán p lantac iones para su restaurac ión,  se remite a l  apar tado 8.6 para consultar  
e l detal le de las medidas).  

-  Estrucutras  vegeta les  en al ineac ión 

Con objeto de min imizar e l pos ible impacto de los  val lados per imetra les que se ins ta len 
en torno a las 35 casetas, se determina la neces idad de implantar una medida de 
apanta l lamiento v isual .  

Descripción   

Barrera vegeta l  per imetra l  de natura l izac ión que fomenten pol in izadores y enemigos 
natura les,  los  setos pueden ser cont inuos o d iscont inuos.  

-  Árboles y arbustos en a l ineac ión (con 1 o var ias l íneas de plantac ión) .   

Comprende la p lantación de espec ies  de porte arbóreo y arbust ivo, d ist r ibu idas 
l inealmente en zonas cont inuas.  La forma de añadir  complej idad estructura l a  este 
d iseño s imple de barrera vegeta l  es combinando espec ies  que añadan un cor tejo 
d iverso.  Mediante una selecc ión de arbustos grandes productores de f lorac ión y f rutos  
carnosos,  arbustos espinosos, leguminosas,  arbustos pequeños con f lor ,  garant iza e l  
sostenimiento de una r ica b iodivers idad y func ional idad.  

Ubicación 

En los  35 val lados per imetrales  en torno a las casetas de contro l.  Las d imens iones del  
va l lado son de 2,00*2,00*2,00 m 

Diseño de la plantación 

Distanc ia de p lantac ión mínima de 1,5 m 

La cal idad de las p lantas,  así  como la ejecución de la p lantac ión en cuanto al  ahoyado,  
e l r iego de implantac ión y la protecc ión de los ejemplares seguirá las espec if icaciones 
establec idas en las  prescr ipc iones técnicas generales contenidas en e l anexo de la  
Direc tr iz 3-4.  

Espec ies.  
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En n ingún caso se ut i l izarán especies  contenidas en e l Catálogo Español de Espec ies 
Exót icas e Invasoras,  publ icado por  e l Minis ter io para la  Transformación Ecológica y e l  
Reto Demográf ico.  

Las espec ies ut i l izadas serán: Prunus dulc is ,  Morus a lba, Ulmus minor,  Pinus 
halepens is,  Olea europea  y arbustos de pequeño porte.  

Densidad de p lantac ión 

Se proyecta una única l ínea de p lantac ión a tresbol i l lo,  que se cons idera suf ic iente  
para cumpl ir  su función ecológica.  Los ejemplares arbust ivos se p lantarán con una 
separac ión de 1,5 metros entre p lantas y,  en func ión de la d isponibi l idad de espac io,  
en las  dos f i las de plantac ión.  

 
Imagen 82 .  Esquema de la  p lantac ión  

En cada una de las 35 casetas se empleará:  
-  Prunus dulc is  (1  ejemplar) ,  
-  Morus a lba (1 ejemplar) ,   
-  Ulmus minor (1 ejemplar) ,  
-   Pinus halepensis (1 ejemplar) ,  
-  O lea europea  y 
-  arbustos de pequeño porte (5 ejemplares).   

Metodología de p lantación.  

Las labores concretas  de plantac ión de los  árboles  se resumen a cont inuac ión:  

-  Aper tura manual de los hoyos de 60 x 60 x 60 cm, colocando e l árbol  en su 

inter ior  y centrado,  con poster ior  acoplamiento efect ivo a tutor,  con una d istanc ia 

entre p ies , de aprox imadamente 1,5 m 

-  El hoyo se re l lenará con t ierra fér t i l  const i tu ida por  la t ier ra extraída durante su 

aper tura s i  es  de buena cal idad,  por  t ierra vegeta l  enr iquec ida con enmiendas 

orgánicas, o una mezc la de éstas.  

Las labores concretas  de plantac ión de los  arbustos  se resumen a cont inuac ión:  

-  Aper tura manual de los hoyos de 30 x  30 x  30 cm, con una dis tanc ia entre p ies ,  

de aprox imadamente 1,5 m 

-  El hoyo se re l lenará con t ierra fér t i l  const i tu ida por  la t ier ra extraída durante su 

aper tura s i  es  de buena cal idad,  por  t ierra vegeta l  enr iquec ida con enmiendas 

orgánicas, o una mezc la de éstas.  

Con objeto de salvaguardar a las p lantas de la herb ivor ía, de faci l i tar  su enraizamiento 
y de hacer las  fác i lmente v is ib les,  se protegerán indiv idualmente con tubo protec tor  
microperforado de 40 cm que irá f i jado mediante abrazaderas a un tutor de caña de 
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bambú (D=6-8 mm y h>1 m). F inalmente, se deberá proporc ionar r iego de implantac ión 
de 5-15 l  de agua,  en func ión del  formato empleado, o hasta a lcanzar  la capac idad de 
campo.    

En la p lantac ión de arbustos se a lternarán las espec ies en proporc ión adecuada de 
forma que se evi te la formación de rodales  monoespecíf icos.  

Cal idad de las p lantas y suministro 

Es impor tante que las p lantas sean sanas, b ien formadas,  endurec idas, pero no 
envejecidas y equi l ibradas entre la parte aérea y la  subterránea.  Lo más apropiado es 
que se suministren procedentes de cul t ivo o ac l imatac ión en condic iones s imi lares a 
las del  dest ino f ina l que vayan a tener  

En e l Anexo I  de las d irectr ices c ientí f ico-técnicas “F ichas descr ipt ivas de las 
estructuras vegeta les bás icas” se descr iben los formatos más usuales y recomendados 
para este t ipo de p lantac iones. Para este caso, se prefer irá p lanta con cepel lón, de a l  
menos dos savias, serv ida en bandeja foresta l de a lveolos, s iendo recomendable que 
e l contenedor  sea de 0,30-0,40 l .   

El mater ia l  vegeta l procederá de productores o v iveros of ic ia lmente autor izados. 

Cuidados postplantación y labores de mantenimiento 

Con objeto de contr ibuir  a garant izar la es tabi l idad de las p lantac iones y s iembras 
real izadas y su evoluc ión ecológica en el  entorno del perímetro de los  val lados de las  
35 casetas prefabr icadas que se insta len,  durante los dos años poster iores a las  
p lantac iones y s iembras,  se acometerán las  s iguientes medidas:  

-  Riego.  Se recomienda que durante e l  pr imer y segundo año se proporc ionen dos 
r iegos por mes entre los meses de junio a sept iembre 

-  Reparac ión y/o sust i tución de protec tores y tutores dañados.  

-  Reposic ión de marras.  

Una vez consol idada la es tructura vegeta l,  no se requer irán de medidas de 
mantenimiento adic ionales .  

8.9.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LOS ESP ACIOS DE LA RED 
NATUR A 2000 

Se l levarán a cabo las s iguientes medidas prevent ivas durante la fase de ejecuc ión 
para la  protecc ión de la vegetac ión:  

-  Se prestará espec ia l atención en evi tar  cualquier afecc ión a la vegetac ión y 
fauna de las zonas que inc luyen áreas de impor tanc ia comuni tar ia (HIC) . Por 
e l lo ,  las actuaciones se real izarán únicamente en los  caminos ya existentes.  

8.10.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFE CTOS SOBRE OTROS ESP ACI OS 
PROTEGIDOS 

Se l levarán a cabo las s iguientes medidas prevent ivas durante la fase de ejecuc ión 
para la  protecc ión de la vegetac ión:  
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-  Se prestará espec ia l atención en evi tar  cualquier afecc ión a la vegetac ión y 
fauna de las zonas que inc luyen áreas de impor tanc ia comuni tar ia (HIC) . Por 
e l lo ,  las actuaciones se real izarán únicamente en los  caminos ya existentes.  

8.11.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE EL PATRIMONIO 
ARQUEOLÓGICO 

Tal  como se recoge en e l  apar tado de valorac ión de impactos,  e l  Servic io de Patr imonio 
arqueológico y paleonto lógico de la  Direcc ión General de Patr imonio Cultural  de la 
General idad de Cata luña, ha emit ido un informe de evaluac ión,  en e l cual se determina 
que e l  proyecto a e lementos arqueológicos conoc idos,  por  lo  que no se establecen 
medidas prevent ivas.  En el  menc ionado informe del Servic io de Patr imonio 
arqueológico y paleonto lógico de la  Direcc ión General de Patr imonio Cultural  de la 
General idad de Cata luña,  se determina que, en caso de aparecer e lementos 
arqueológicos se deberá atender  se deberá actuar  según establece la  Ley 9/1993 de 
20 de sept iembre del Patr imonio Cul tura l  Cata lán y e l  Decreto 78/2002 del  Reglamento  
de protecc ión del  patr imonio arqueológico y paleonto lógico.  

Con respecto a l Departamento de Educac ión, Cul tura y Deporte del  Gobierno de 
Aragón,  es te no ha emit ido ningún informe determinando la compat ibi l idad del proyecto 
n i las medidas prevent ivas a día de hoy (10 de noviembre de 2022). Se adoptarán 
aquel las medidas que requiera la Dirección General del Patr imonio Cultura l de Aragón.   

8.12.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFECTOS SOBRE LOS FACTORES 
SOCIOECONÓMICOS 

8.12.1.  Medidas en fase ejecución 

8.12.1.1.  Medidas prevent ivas en fase de ejecuc ión 
-  Apl icac ión de la  tota l idad de las medidas de Segur idad e Hig iene en e l t rabajo, 

así  como de Prevenc ión de Riesgos Laborales,  y cumpl imiento de la legis lac ión 
v igente.  

-  Garant izar e l buen estado de conservac ión en e l via l  y caminos de acceso 
afectado por  las  act iv idades de la obra.  

-  Atendiendo a lo señalado por la la CHE en su Autor izac ión de ejecuc ión de las  
actuaciones previs tas  en e l  proyecto de d ig ita l izac ión y s is tema de te lemando 
remoto en e l Canal de Aragón y Cata luña/Huesca/L le ida:  Los trabajos que 
afecten d irec tamente a l ca jero del canal o acequias deberán e jecuecutarse fuera 
de campaña de r iegos. Aquel los trabajos  que no afecten a l  propio cajero se  
podrán real izar en campaña de r iegos, min imizando las posib les afecciones a los  
suministros .  

-  Las obras se l levarán a cabo preferentemente por  e l día, para evitar  ru idos 
molestos  en horar io nocturno.  

-  Se intentará que e l personal a emplear proceda de los munic ip ios  col indantes o 
del entorno, al  objeto de mantener a ltos valores de poblac ión empleada en el  
entorno.  

-  As imismo, la adquis ic ión de los mater ia les necesar ios se real izará,  en la medida 
de lo  pos ib le, en la comarca donde se real izará la  explotac ión.  
 

8.12.1.2.   Medidas correctoras en fase de ejecuc ión 
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-  En el  caso de v ia les  agrícolas  y rura les  afectados, se prevé su repos ic ión 
garant izando en cualquier  caso un i t inerar io  a l ternat ivo,  favorec iéndose el  
mantenimiento de los  usos del  suelo y serv ic ios  afec tados,  en concreto en lo  
referente a l aprovechamiento agrícola.  Es dec ir ,  cuando se cor te un camino o 
acceso temporalmente, se habi l i tará un acceso a lternat ivo a las explotac iones 
afectadas s iempre que sea pos ib le,  o se mantendrá una repos ic ión temporal  que 
permita e l  acceso a las mismas. 

-  Las acequias  que se afecten serán respuestas todas a su estado or ig inal  y se 
habi l i tarán canal izac iones a lternat ivas provis ionales  s i fuera necesar io su uso 
durante e l  período en que las or ig inales se encuentran fuera de uso.  

8.13.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE RESIDUOS 

Se adoptarán todas las medidas previstas en el  Anejo 11 de gest ión de res iduos, del  
proyecto y en concreto,  las  que se exponen a cont inuac ión.  

8.13.1.  Medidas en fase de ejecución 

8.13.1.1.  Medidas prevent ivas en fase de ejecuc ión 

-  El contrat is ta adjudicatar io de las  obras estará obl igado a presentar un Plan de 
Gest ión de Res iduos,  en e l  que se establezca,  entre otros  e l  procedimiento de 
separac ión, acopio y t ransportes  de los  res iduos generados,  así  como los puntos 
de acopio en e l  in ter ior  de la obra,  y sus d imens iones y cant idades máximas. 

-  Los sobrantes de excavac ión generados en las obras y que carezcan de dest ino 
adecuado en las propias obras, así como todos los res iduos iner tes  de 
construcción,  serán transportados a un vertedero autor izado de iner tes aptos 
para ta l  f in .  En n ingún caso se procederá a ex tender,  terraplenar o ver ter  en 
lugares no aptos para e l lo  los  sobrantes de excavac ión.  

-  Los res iduos as imilables a urbanos (embalajes , recortes,  envases,  etc.) ,  se  
recogerán conforme se generen.  Serán apor tados a rec ip ientes o contenedores  
con tapa (para evi tar  su dispers ión por el  viento) que se evacuarán regularmente 
a l vertedero autor izado correspondiente.   

-  No se dejará abandonados ningún t ipo de residuos,  real izándose una revis ión a  
ta l  efec to una vez f ina l izadas las obras.  

-  Los depós itos de t ier ra deberán s ituarse en los  lugares que a l  efecto señale la 
d irecc ión facultat iva y se cuidará de evitar  arrastres hacia la excavac ión o las  
obras de desagüe y de que no se obstacul ice la c ircu lac ión por los caminos que 
haya.  

-  Se reut i l izará todos aquel los  mater ia les y e lementos que así  lo permitan,  
buscando una menor  generac ión de res iduos que deben el im inarse. 

-  Las operac iones de valor izac ión y e l im inac ión cons ideradas son las inclu idas en 
los anexos I I  y I I I ,  respect ivamente,  de la  Ley 7/2022 de 8 de abr i l .  

-  Se contemplará s iempre la creac ión de puntos techados, con depósitos de cara 
a su uso como punto l impio o para e l a lmacenamiento de productos l íquidos, en 
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caso de neces itarse.  Dicha zona estará acondic ionada de ta l  manera que permita 
la recogida de l íqu idos y sól idos de vert idos acc identa les.   

-  En los serv ic ios  de las  ZIA, se insta larán baños químicos.  

-  Al f ina l izar la jornada no deberán quedar  e lementos de la obra en estado 
inestable o pel igroso.  

-  Se mantendrán l impias las obras y sus a lrededores tanto de escombros como de 
mater ia les sobrantes, y se deberán ret irar  las ins ta lac iones provis ionales que no 
sean necesar ias,  as í como adoptar las  medidas que sean apropiadas para que 
la obra presente buen aspecto.  

-  En caso de ver t ido acc identa l de estos componentes, procedentes de la  
maquinar ia en operac ión en cualquiera de los sectores de la obra, se procederá  
a l t ratamiento inmediato de la  superf ic ie  afectada con sustanc ias  absorbentes,  
de las que i rán provistas las d ist intas unidades de maquinar ia.  El mater ia l  
afectado será poster iormente ret irado de modo select ivo y transpor tado a 
vertedero o gestor  de res iduos autor izado.  

-  Los derrames sobre pavimento, en el  caso de que se produzcan de forma 
acc identa l,  deberán ser  ret irados mediante e l  uso de absorbentes (serr ín,  
sepio l i ta,  granulado comercia l) ,  para su poster ior  gest ión como res iduo 
pel igroso.  

-  Se ut i l izarán los medios de contenc ión (cubetos) de goteos y derrames de acei te 
y gasoi l  durante los procesos de repostaje y reparac ión de la maquinar ia cuando 
proceda hacer lo, es tas  operac iones deberán ser  real izadas en ta l leres ,  
gasol ineras o locales autor izados,  donde los  ver t idos generados sean 
convenientemente gest ionados,  s in embargo, s i  por  imprevistos  no se pudiera 
generar se tendrán en cuenta las medidas pert inentes y prevent ivas.  

-  Se sol ic i tará de las cor respondientes compañías la  pos ic ión y soluc ión a adoptar  
para las insta laciones que puedan verse afectadas,  as í  como las  dis tanc ias  de 
segur idad a tendidos aéreos de conducc ión de energía e léctr ica.  

8.13.2.  Medidas en fase de explotación 

8.13.2.1.  Medidas correc toras en fase de explotac ión 

-  Se habi l i tarán medidas de emergencia ante derrames de sustancias pel igrosas. 

-  Se procederá a la l impieza de la  zona de obras, evitando la d ispers ión de 
mater ia les ta les como plás t icos, papel y trapos.  

8.13.2.2.  Medidas compensator ias en fase de explotac ión 
-  Plantac iones s iguiendo estruc turas vegeta les areales 

Las zonas de t rabajo y la ZIA serán restauradas,  procediendo a la descompactac ión del 
terreno y a la  poster ior  restaurac ión de sus caracterís t icas (en las dos ZIA se 
acometerán p lantac iones para su restaurac ión,  se remite a l  apar tado 8.6 para consultar  
e l detal le de las medidas).  
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8.14.  MEDIDAS P AR A EL CONTROL DE LOS EFECTOS S OBRE EL C AM BIO CLIM ÁTICO 

Durante la fase de ejecuc ión no se provoca afecc ión sobre e l cambio c l imát ico. El  
impacto de la  fase de explotac ión el  proyecto es  pos it ivo,  por  e l lo  n inguna medida es 
necesar ia en esta fase. 
 
  



 
  

 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 
ANEJ O nº 15.- DOCUMENTO AMBIENTAL 

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.219 

 

9. PROGRAMA DE VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

9.1.  OBJETIVOS DEL PL AN DE VIGIL ANCI A AMBIENTAL 

El Plan de Vig i lanc ia Ambienta l (PVA) t iene por objeto ver i f icar los impactos produc idos 
por  las acc iones der ivadas de las  actuac iones del proyecto,  as í como la comprobac ión 
de la ef icac ia de las  medidas prevent ivas,  correctoras y compensator ias  establec idas 
en e l  capítu lo 6 y que deberán ser  aceptadas con carácter  obl igator io por  la  empresa 
contratada para la real izac ión de la  obra.  

De forma genér ica, la v igi lancia ambienta l ha de atender  a los  s iguientes objet ivos:  

  Contro lar  y garant izar  e l cumpl imiento de las  medidas prevent ivas y correctoras 
establec idas en e l  presente Estudio de Impacto Ambienta l .  

  Anal izar e l grado de ajuste entre e l  impacto que teór icamente generará la  
actuación,  de acuerdo con lo expuesto en e l  presente estudio, y e l  real produc ido  
durante la  ejecuc ión de las obras y tras la puesta en func ionamiento.  

  Detectar la  apar ic ión de impactos no deseables de d if íc i l  predicción en la  
evaluación anter ior  a la  ejecuc ión de las obras;  una de las func iones 
fundamentales  del  PVA es ident i f icar  las  eventual idades surg idas durante e l  
desarro l lo de la actuac ión para poner en práct ica las medidas correctoras 
opor tunas.  

  Ofrecer  los  métodos operat ivos de contro l más adecuados a l  carácter  del  
proyecto con objeto de garant izar  un correc to programa de v ig i lancia ambienta l.  

  Descr ib ir  e l  t ipo de informes que han de real izarse, así  como la f recuenc ia y la 
per iodic idad de su emisión.  

En todo caso, e l PVA ha de const i tu ir  un s istema abier to de ajuste y adecuac ión en 
respuesta a las  var iac iones que pudieran p lantearse respecto a la  s i tuac ión prevista.  

Además de los  anál is is y es tudios  que se han señalado, se real izarán otros  
par t icu lar izados cuando se presenten c ircunstanc ias o sucesos excepc ionales que 
impl iquen deter ioro ambienta l o s i tuac iones de r iesgo, tanto durante la fase de obras,  
como en la de explotación.  

Las medidas y contro les a los  que se ref iere cada uno de los s iguientes apar tados para 
cada var iable afec tada, se desarro l larán con la per iodic idad que se marca en cada caso 
y con carácter  general  y de forma inmediata,  cada vez que se produzca a lgún inc idente 
o eventual idad que pueda provocar  una a l terac ión sens ib le de la var iable en cuest ión. 

El  p lan ha de tener  un carácter  d inámico que debe i r  parejo a la  ejecuc ión de las  obras  
para garant izar la opt im izac ión de esta herramienta de ver i f icac ión y prevenc ión.  

9.1.1. Requerimientos del  Plan de Vigi lancia Ambiental  en el  ámbito del  
PRTR 

Según se establece en e l Anexo I I I  del  Convenio entre el  Min ister io  de Agr icul tura,  
Pesca y Al imentac ión y la  Soc iedad Mercant i l  Es tatal  de Infraestructuras Agrar ias,  SA,  
en re lación con las  obras de modernizac ión de regadíos del “Plan para la  mejora de la  
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ef ic ienc ia y la sostenib i l idad en regadíos” inc lu ido en el Plan de Recuperac ión,  
Transformación y  Res i l ienc ia de la  Economía Española.  Fase I :   

El contro l de la ef icac ia de las medidas estará recogido en e l Programa de 
Vig i lancia Ambienta l que se ha de adoptar para cada proyecto, inc luyendo 
indicadores,  que serán de t ipo cuant i tat ivo s iempre que sea pos ib le y se a justarán 
a lo establec ido a este respecto en e l presente Convenio.  

El Programa de Vig i lanc ia Ambiental  comprenderá tanto la fase de e jecuc ión, como 
la fase de seguimiento ambienta l poster ior  a la e jecución de las obras, durante los  
5 pr imeros años tras  la entrega de las  mismas.  Entre otras ac tuac iones,  recogerá 
e l p lan de seguimiento y  mantenimiento de los d ispos i t ivos insta lados según los  
casos (sensores y te lecontrol ) ,  así  como la repos ic ión de marras en el  caso de las  
estructuras vegetales  de conservación y  su mantenimiento con r iego durante los 
tres pr imeros años. También inc luirá e l mantenimiento de otras estructuras de  
conservac ión y  de retenc ión de nutr ientes  que se hayan ins talado,  garant izando su 
func ionamiento y  pers istenc ia.  

9.2.  CONTENIDO B ÁSICO Y ETAP AS DEL PL AN DE VIGILANCI A AMBIENTAL 

La supervis ión de todas las  inspecciones la  l levará a cabo un técnico medioambienta l 
que se contrate d irec tamente o a través de una empresa espec ial izada, durante la  
ejecuc ión de las obras. La dedicación del mismo a la  ac t ividad s i bien no ha de ser  
completa durante todo e l per iodo que ésta dure, debe ser suf ic iente para garant izar  un 
seguimiento de deta l le y pleno desarro l lo de las ac tuac iones, as í  como la real izac ión 
de las  s iguientes func iones:  

  Real izar  los  informes del  PVA 

  Coordinar e l seguimiento de las medic iones.  

  Contro lar  que la  apl icac ión de las medidas prevent ivas y correc toras adoptadas 
se ejecute correc tamente.  

  Elaborar propuestas complementar ias de medidas correctoras.  

  Vig i lar  e l desarro l lo  de la actuac ión al  objeto de detectar  impactos no valorados  
a pr ior i .  

En e l desarro l lo del Plan de Vig i lanc ia Ambienta l,  e l  proyecto presenta tres fases 
c laramente d iferenc iadas, caracter izadas con parámetros d ist intos:  fase previa a la  
construcción,  fase de construcción y fase de explotación.  

Fase previa a la  construcc ión 

Const i tuye la etapa previa a la ejecuc ión del proyecto y se l levará a cabo antes del  
inic io de las obras.  El  objet ivo de esta fase es e l  de real izar  un reconoc imiento sobre 
e l terreno de la  zona que se verá afectada por  las  obras,  tanto en la  f ranja emergida 
como sumergida,  recabándose toda aquel la  información que se cons idere opor tuna y 
entre la que se inc lu irá:  

  Toma de fotograf ías .  

  Muestreo de cal idad de las aguas antes del in ic io de las obras.  
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  Saneamiento y gest ión de res iduos en las insta lac iones de servic ios propios de 
obra.  

De forma previa a l comienzo de las obras se real izará un Acta de Replanteo que 
cons is te bás icamente en la señal ización de todos los  elementos asoc iados a las  obras 
( insta lac iones,  zonas de paso y maniobra de la  maquinar ia,  lugares para e l  acopio de 
mater ia les,  etc.)  y en la comprobac ión de que en estas zonas no ex iste n ingún e lemento 
s ingular,  especia lmente desde e l punto de v ista ambienta l .  

En caso de que a lgún e lemento de la obra interf iera con la correc ta conservac ión del 
entorno se deberá reubicar  s iempre que sea técnicamente posib le y no per judique a l 
rendimiento de las  ins ta lac iones, n i suponga un sobrecoste exces ivo de la ejecuc ión de 
las obras.  

Fase de construcción 

Esta etapa se pro longará por  e l  espac io de t iempo que duren las  obras. Durante este 
per íodo se real izarán inspecc iones a leator ias sobre e l terreno en función de la  
evoluc ión de los trabajos que se vayan real izando. 

El in tervalo transcurr ido entre dos v is i tas suces ivas no superará los tre inta días . El  
objet ivo propio de esta fase se centra en real izar  un seguimiento d irec to de las  obras,  
ver i f icando e l cumpl imiento de las  medidas prevent ivas y correctoras espec if icadas.  

Fase de explotac ión 

Esta fase dará comienzo jus to después de conc lu ir  las  obras, real izándose un 
seguimiento del  retorno de las  condic iones ambientales  poster ior  a la  f ina l izac ión de 
las obras, inc luyendo la correspondiente redacc ión de informes. Si  durante e l per iodo 
de t iempo establec ido para e l seguimiento a l término de las obras se percib iera a lgún 
impacto s ignif icat ivo no previsto, se propondrán de inmediato las pos ib les  medidas 
correctoras a apl icar con el  f in de minimizar o e l im inar los efectos  no deseados. 

9.3.  SEGUIMIENTO Y CONTROL 

El contrat is ta de la obra deberá responsabi l izarse del cumpl imiento es tr ic to de la  
tota l idad de los  condic ionados ambienta les  es tablec idos para la  obra,  que se 
encuentren inc lu idos en e l proyecto,  en e l  estudio de impacto ambienta l ,  en e l  
correspondiente informe ambienta l  o  en la  leg is lac ión v igente.  Por  lo  tanto,  debe 
conocer estos  condic ionados y poner los en ejecuc ión.  

El promotor y,  en su caso, e l  contrat is ta pr incipal ,  deben def ini r  quién será el  personal 
as ignado a las  labores de seguimiento y v ig i lanc ia ambienta l en obras.  En e l caso de 
la v ig i lanc ia del  contrat is ta pr inc ipal,  se des ignará un Jefe de Medio Ambiente o e l  Jefe  
de Obra, en caso de que no ex is ta la  f igura anter ior .  

El equipo encargado de l levar  a cabo e l  PVA estará compuesto por :  

  El responsable del programa: debe ser un exper to en a lguna de las d iscip l inas 
espec ial izadas y con exper ienc ia probada en este t ipo de trabajos. El exper to 
será e l responsable técnico del PVA en las  tres fases ident i f icadas (p lanif icac ión,  
construcción y func ionamiento) y e l  in ter locutor  vá l ido con la Direcc ión de las  
Obras en la  fase de construcc ión.  
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  Equipo de técnicos espec ial is tas  (equipo técnico ambienta l) .  Conjunto de 
profesionales exper imentados en d is t in tas  ramas del medio ambiente,  cu l tura y 
soc io-economía,  que conformarán un equipo mult id isc ip l inar  para abordar  e l  
PVA. Las pr inc ipales func iones de este personal son las s iguientes: 

o  Seguimiento y v ig i lanc ia ambiental  durante la ejecuc ión de las  obras.  
o  Contro l y seguimiento de las  re lac iones con proveedores y 

subcontrat is tas.  
o  Ejecuc ión del  PVA 
o  Contro lar  la ejecuc ión de las  medidas prevent ivas, correc toras y 

compensator ias.  
o  Emit ir  informes de seguimiento per iódicos.  
o  Dejar constanc ia de todas las ac t iv idades de seguimiento, detal lando e l  

resul tado de las mismas.  
o  Comunicar los resultados del seguimiento y v ig i lanc ia ambienta l a l  

Direc tor  de Obra y a l Jefe de Obra.  

Para e l  seguimiento y v igi lancia ambienta l de las obras,  e l  personal asignado real izará 
v is i tas per iódicas in s i tu ,  podrá real izar  medic iones cuando sea necesar io y deberá 
estudiar  los  documentos de la  obra que inc luyen los  pr inc ipales  condic ionados 
ambientales :  

  Programa de Vig i lanc ia Ambienta l  

  Proyectos informat ivos y construct ivos de la  obra.  

  Estudio de impacto ambienta l y declarac ión de impacto ambienta l  o documento 
ambiental  e informe ambienta l en su caso 

  Plan de gest ión ambienta l de obra (PGA).  

En la fase de construcción tanto e l responsable del PVA como el  equipo de técnicos 
espec ial is tas  deberán v is i tar  per iódicamente la  zona de obras desde el  in ic io de la  
misma, a l  objeto de contro lar  desde las  fases más tempranas del proyecto todos y cada 
uno de los programas que se desarrol len.  

El equipo del PVA debe coordinar  sus actuac iones con el  personal técnico p lanif icador ,  
así como el  personal técnico destacado en la zona de obras. En este segundo caso, e l 
equipo del PVA deberá estar  informado de las actuac iones de la obra que se vayan a  
poner  en marcha, para así  asegurar  su presenc ia en e l  momento exacto de la  ejecución 
de las  unidades de obra que puedan tener  repercus iones sobre el  medio ambiente.   

Al  mismo t iempo,  la Direcc ión de Obra deberá not i f icar  con suf ic iente antelac ión en qué 
zonas se va a actuar y e l  t iempo previsto de permanenc ia,  de forma que permita a l  
Equipo Técnico Ambienta l establecer los puntos de inspección oportunos de acuerdo 
con los  indicadores a controlar .  

Para la  adecuada ejecuc ión del seguimiento ambiental  de los impactos generados por  
la fase de construcción del proyecto,  el  Equipo Técnico Ambiental  l levará a cabo los  
correspondientes es tudios ,  muestreos y anál is is  de los  d is t in tos  fac tores del  medio 
ambiente, a l objeto de obtener indicadores vál idos que permitan cuant i f icar las  
a lterac iones detectadas.  

Todos los  informes emit idos por  el  equipo de trabajo del Plan de Vig i lanc ia Ambienta l  
deberán ser  supervisados y f i rmados por e l  técnico responsable,  el  cual  los  remit irá  a l  
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promotor  en las fases de p lanif icac ión y operac ión,  y a la  Direcc ión de las  Obras en la  
fase de construcc ión.  El  promotor  y la  Direcc ión de las  Obras,  remit irán todos los 
informes a l  órgano sustant ivo,  al  objeto de que sean supervisados por és te.  

9.4.  ACTIVID ADES ESPECÍFICAS DE SEGUIMIENTO AM BIENTAL 

9.4.1. Seguimiento ambiental  en fase de ejecución 

9.4.1.1.  Seguimiento de las acc iones format ivas en el  Curso de 
Buenas Práct icas Agrar ias 

En general,  los  cursos van d ir ig idos a técnicos y comuneros de la  Comunidad de 
Regantes.  Es prec iso destacar  que la part ic ipac ión de los  comuneros es necesar ia tanto 
por  e l aprovechamiento de la formación como, a su vez, por su capac idad de d ifus ión 
de los  conoc imientos mediante vías  menos formales,  pero muy efect ivas, en innovac ión 
agrar ia como es la  comunicac ión d irecta entre agr icu ltores,  la observac ión de 
exper ienc ias,  la  repl icac ión de las que se observan ex i tosas, etc .   

El seguimiento de la  part ic ipac ión y aprovechamiento de los cursos se real izará de la  
s iguiente forma:  

 

FACTOR PARTICIPACIÓN EN LOS CURSOS 
PARÁMETRO Ver i f icar  la  as is tenc ia 
LUGAR Local  habi l i tado para la  impart ic ión de los  cursos format ivo  
MÉTODO Firma en ho ja de as is tenc ia 
PERSONAL 
RESPONSABLE 

Personal  cual i f icado que  imparta  e l  curso  

PERIODICIDAD Durante la  impart ic ión de los  cursos 
UMBRAL CRÍTICO Nivel  de as is tenc ia  in fer ior  a l  50%  
MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS 

Repet ic ión de los  cursos   
Actuac iones de d i fus ión y publ ic i tac ión de  los  cursos 

FACTOR APROVECHAMIENTO DE LOS CURSOS 

PARÁMETRO 

Ver i f icar  la  compres ión  de los  conten idos format ivos de l  curso  
genera l  y t res  cursos de  conten idos especí f icos:   
1 . -Curso  genera l  de  conten idos comunes en Buenas Práct icas 
Agrar ias  (BPA).  (20h)  
2 . -Curso especí f ico en gest ión de l  r iego mediante e l  conoc imiento 
de l  ba lance de agua en e l  suelo.  (8h)  
3 . -  Curso especí f ico en estac iones de contro l  de re tornos de r iego 
con drenaje superf ic ia l .  E lementos y  sensores.  Normat i va v igente.  
(8h)  

4 . -Curso  especí f ico  en  implementac ión de  medidas y  buenas 
práct icas para la  sosten ib i l idad ambienta l  de los  pa isa jes agrar ios  
en regadíos.  (8h)  

As is tenc ia  y par t ic ipac ión act iva de  los  as is tentes a la  formación.  

Fomento de anál is is  c r í t i cos y expos ic ión de ideas y exper ienc ias.  
Apl icac ión práct ica de los  conoc imientos adqui r idos.  

LUGAR Local  habi l i tado para la  impart ic ión de los  cursos format ivo  
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A cont inuac ión,  se descr iben los  objet ivos y contenidos de cada uno de los cursos,  
metodología y recursos necesar ios para su impart ic ión:  

 

9.4.1.1.1.  Curso general de contenidos 
comunes en Buenas Práct icas Agrarias 
(CBPA) 

Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

1. -Tí tulo de la  formación 

Opt imizac ión de la  e f ic ienc ia  de l  regadío y su gest ión ambienta l  en e l  marco de l  CBPA.  

2.  Objet ivo general  y específ icos 

Los ob jet i vos genera les son in t roduc i r  e l  contexto admin is t ra t i vo  y de  po l í t icas que han dado  
lugar  a l  Plan y los  pr inc ip ios  que soportan la  o r ientac ión de las  d i rec t r ices. 

En cuanto a los  ob je t i vos especí f icos,  e l  curso proporc iona,  por  un lado,  una vis ión in tegrada 
y equi l ibrada de las  med idas que se han recomendado en las  d i rec t r ices 1-4 para mejorar  la  
gest ión ambienta l  y la  e f ic ienc ia  de l  regadío  y ,  por  o t ro  lado,  los  conocimientos bás icos 
necesar ios  para ap l icar  e l  CBPA en zonas agr íco las de regadío mediante conceptos que van 
más a l lá  de los  recogidos en las  d i rec t r ices 1-4 y que son re levantes para las  buenas  
práct icas agr íco las.  

3.  Contenidos 

1.  Aspectos genera les.  Or igen  y  condic ionantes  de l  Plan,  ap l icac ión de l  pr inc ip io  DNSH en  
e l  marco de l  Plan y v is ión genera l  de las  medidas in tegradas en las  d i rec t r ices 1-4.  

2 .  Conservac ión y ca l idad de los  suelos en zonas agr íco las de regadío.  

3 .  Balance de agua  en los  suelos.  

4 .  Agr icu l tu ra de prec is ión y uso sosten ib le  de p laguic idas.  

5 .  Uso ef ic iente  de fer t i l i zantes n i t rogenados.  

6 .  Ef ic ienc ia  de l  uso de  la  energía en redes de r iego presur i zadas.  

MÉTODO 
Test  de evaluac ión y,  t ras  su aprobac ión,  se otorgará a cada 
a lumno un cer t i f icado de aprovechamiento y  as is tenc ia  a las  
act iv idades de l  cu rso 

PERSONAL 
RESPONSABLE 

Personal  cual i f icado que  imparta  e l  curso  

PERIODICIDAD Previa  entrega de las  obras e jecutadas  
UMBRAL CRÍTICO Nivel  de suspensos de l  tes t  mayor a l  75% de los  par t ic ipantes  
ACTUACIONES Anál is is  de las  neces idades format i vas 

MEDIDAS 
COMPLEMENTARIAS 

Impart ic ión de  cursos ad ic ionales,  adaptándolos  a las  neces idades 
format ivas de los  as is tentes o por  ind icac ión de la  CR de acuerdo 
a sus neces idades.  
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Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

7.  Pr inc ip ios  bás icos sobre e l  func ionamiento de  los  agroecos is temas. 

4.  Cronograma tentat ivo y carga  horaria  total  (20 h) .  

1.  Aspectos genera les (2  h) :  

El  Plan  para  la  Mejora  de la  E f ic ienc ia  y la  Sosten ib i l idad en Regadíos,  or igen y  contexto.  
Apl icac ión de l  pr inc ip io  DNSH en e l  marco de l  P lan (0 ,5 h) .  

Resumen de las  medidas descr i tas  en las  d i rec t r ices 1-4 (1 ,5  h) .  

2 .  Conservac ión y ca l idad de los  suelos en zonas agr íco las de regadío (3  h) .  

3 .  Balance de agua  en suelo para dete rminar  e l  momento y dos is  de r iego (3  h) .  

4 .  Agr icu l tu ra de prec is ión y uso sosten ib le  de p laguic idas (3  h) .  

5 .  Uso ef ic iente  de fer t i l i zantes n i t rogenados (3  h) .  

6 .  Ef ic ienc ia  de l  uso de  la  energía en redes de r iego presur i zadas (3  h ) .  

7 .  Agroecos is temas (3h) :  

El  func ionamiento de los  pa isa jes agrar ios  (1 ,5  h ) 

Elementos no p roduct i vos de l  pa isa je  agrar io :  Est ructu ras vegeta les  de conservac ión y 
mejora de la  habi tab i l idad para la  fauna  acompañante (1 ,5  h )  

5.  Perf i l  de  formadores 

-  Ingeniero  Técnico Agríco la ,  Ingenie ro Agrónomo, Graduado en  Ingenier ía  Foresta l ,  
Graduado en Ingenier ía  de l  Medio Natura l ,  Ingeniero de Montes,  L icenc iado o Graduado en  
Cienc ias Ambienta les ,  L icenc iado o Graduado en Bio logía,  L icenc iado o Graduado en 
Química espec ia l idad Agríco la .  

-  Exper ienc ia  acredi tada en formación agrar ia  y/o  en servic ios  de extens ión agrar ia  de,  a l  
menos,  un año,  as í  como exper ienc ia  en par t icu lar  en a lguno o var ios  de los  campos 
mostrados en e l  resumen de conten idos.  

6.  Destinatarios  

Técnicos de las  CCRR y comuneros.  

7.  Recursos (Materia les necesarios)  

La mayoría  de l  mater ia l  será  impart ido  mediante presentac iones (PowerPoint  o  s imi lar)  
espec ia lmente preparadas para abordar  la  formación.  El  mater ia l  de los  casos práct icos se 
entregará a l  comienzo del  curso para que los  as is tentes puedan revisar lo  durante unos días. 

8.  Estrategias  metodológicas 

Se t ra ta  de un curso in tens ivo y p resenc ia l  concebido para proporc ionar  conoc imientos 
genera les re lac ionados  con las  d i rec t r ices y o t ros  conceptos re levantes  en e l  CBPA.  Al  f ina l  
de cada c lase magis t ra l  se reservará ent re  15 y 30 ’  para d iscus ión y casos práct icos que se 
d iseñarán fundamenta lmente como una herramienta para que los  as is tentes,  ba jo  supervis ión 
de l  formador,  ap l iquen los  conoc imientos adqui r idos en la  par te  teór ica de l  curso.  
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Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

9.  Cr i ter ios de va lorac ión 

Cert i f icado  de as is tenc ia  (contro l  de l  to ta l  de horas a las  que as is te  cada a lumno).  Cert i f icado 
de aprovechamiento para los  técn icos de las  CCRR t ras aprobar un tes t  de evaluac ión f ina l .  

 
a) Curso general.  Módulo 1. Aspectos generales:  

Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Aspectos genera les  

1. -  Objet ivo  general  

Entender  e l  or igen y los  condic ionantes de l  Plan,  ap l icac ión de l  pr inc ip io  DNSH en  e l  marco 
de l  Plan y v is ión genera l izada de las  medidas in tegradas en las  d i rec t r ices 1-4 

2.  Contenidos teór ico-práct icos y carga horar ia  total  (2  h)  

1.  Or igen y condic ionantes de l  Plan.  Pr inc ip io  DNSH en e l  marco de l  Plan (0 ,5 h) .  

2 .  Vis ión genera l i zada  de las  medidas descr i tas  en las  d i rec t r ices 1-4  (1 ,5  h) :  

2 .1 .  Moni tor i zac ión de las  neces idades de r iego y su gest ión.  

2 .2 .  Cont ro l  de la  ca l idad de l  agua de r iego y sus re tornos.  

2 .3 .  Medidas para la  mejora de la  in tegrac ión  ambienta l  de l  regadío  y sus servic ios  
ecos is témicos.  

2 .4 .  Síntes is  de los  con ten idos teór icos ut i l i zando uno o dos casos práct icos donde se 
ap l ican todas las  herramientas revisadas en los  conten idos 2.1-2.3.  

3.  Recursos 

Mater ia les  espec ia lmente preparados para abordar  la  formación  teór ica en forma de  
presentac iones PowerPo int  o  s imi lar .  

 
b) Curso general. Módulo 2. Conservación y calidad de los suelos en 

zonas agrícolas de regadío:  

Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Conservación y cal idad de suelos en zonas agrícolas de regadío 

1. -  Objet ivo  general  

Mostra r  los  p r inc ipa les p rob lemas re lac ionados con e l  uso de  los  suelos en s is temas agrar ios  
de regadío.  Estab lecer  e l  marco conceptual  para la  gest ión de l  suelo en regadíos con e l  
ob je to  de mantener su ca l idad,  mi t igar  la  eros ión y mantener y/o  mejorar  e l  conten ido en 
carbono.  
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Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Conservación y cal idad de suelos en zonas agrícolas de regadío 

2.  Contenidos teór ico-práct icos y carga horar ia  total  (3  h)  

1.  In t roducc ión:  El  suelo ,  fac tores  que inc iden  en su ca l idad,  caracter ís t icas de los  suelos  y  
los  prob lemas de uso en  regadío.  Di rect i vas asoc iadas a la  protecc ión de l  suelo (0 ,5  h) .   

2 .  La d inámica de l  carbono en e l  suelo,  in f luenc ia  de las  práct icas agrar ias .  Eros ión de l  suelo 
en pa isa jes agrar ios ,  con espec ia l  a tenc ión a regadíos (1  h) .  

3 .  Catá logo de Buenas Práct icas para mi t igar  los  efectos de los  procesos de degradac ión de l  
suelo.  Técnicas para mantener o  mejora r  la  ca l idad de l  suelo (1  h ) .  

4 .  Discus ión f ina l  de  todos los  aspectos revisados en re lac ión  con las  zonas  regable  y/o  
explotac iones de los  as is tentes.  Estud io de casos (0 ,5 h) .  

3.  Recursos 

Mater ia les  espec ia lmente preparados  para abordar  la  fo rmación en forma de presentac iones 
(PowerPoint  o  s imi lar) .  

Datos medidos en suelos  de zonas regables  para re lac ionar los  con las  caracter ís t icas loca les 
y eva luar  pos ib i l idades de mi t igac ión de los  impactos de los  procesos de degradac ión.  

4.  Estrategias  metodológicas 

El  curso  aborda  aspectos teór icos de  func ionamiento de los  suelos y  práct icos sobre e l  
manejo de estos.  Los aspectos teór icos cons is t i rán en conceptos bás icos para que cualqu ier  
persona pueda segui r  e l  curso,  independientemente de su n ive l  de conoc imiento en 
edafo logía.  La formación está or ientada  a in t roduc i r  los  prob lemas de gest ión de l  conten ido 
en carbono del  suelo y de la  eros ión en terrenos agrar ios ,  espec ia lmente de regadío .  La  
in formación se proporc ionará en forma de presentac iones y se reserva  un espac io a l  f ina l  
para una d iscus ión g lobal  de l  conten ido de l  curso en re lac ión con los  prob lemas concretos 
que af rontan los  as is tentes en cada una de sus zonas.  (por  e jemplo,  t ipo logía de suelos, 
e tc . ) .  

 
c) Curso general. Módulo 3. Balance de agua en el suelo para determinar 

el momento y la dosis de riego. 

Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Balance de  agua en el  suelo para determinar el  momento y la  dosis de r iego.  

1 . -  Objet ivo  general  

El  ob je t i vo genera l  de l  curso es proporc ionar  a  los  a lumnos los  conoc imientos bás icos 
necesar ios  para explo tar  los  datos d isponib les  de l  d iseño de su ins ta lac ión de r iego 
(caracter ís t icas de la  ins ta lac ión y mapas de capac idad de re tenc ión de agua d isponib le ,  
CRAD)  y  de  los  servic ios  de asesoramiento  a l  regan te (coef ic iente de un i fo rmidad,  
evapot ranspi rac ión) .  
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Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Balance de  agua en el  suelo para determinar el  momento y la  dosis de r iego.  

1.  Calcu la r  las  neces idades hídr icas  de los  cu l t ivos ut i l i zando  los  servic ios  de  
asesoramiento a l  regante de la  red SIAR nac ional  y de las  CCAA 

2.  Maneja r  los  datos de CRAD de los  mapas de suelos.  Signi f icado y ap l icac ión a la  
gest ión de l  r iego de  la  parce la .  

3 .  Est imar las  Pérd idas por  Evaporac ión y Arrast re  y la  Uni formidad del  r i ego.  In tegrac ión 
en las  dec is iones de l  r iego 

4.  Balance h ídr ico de l  suelo.  Humedad in ic ia l  de l  suelo,  ent radas y sa l idas de agua del  
suelo.  

2.  Contenidos teór ico-práct icos y carga horar ia  total  (3  h)  

1.  Cálcu lo  de las  neces idades hídr icas de  los  cu l t ivos de  una  determinada zona ut i l i zando  
la  in formación de  los  servic ios  de  asesoramien to a l  regante.  Red  SIAR y Autonómicas 
(0 ,5 h) .  

2 .  Determinar  e l  conten ido in ic ia l  de  agua  de un suelo y  su Capac idad de Retenc ión.  
Muestreos,  métodos de medida.  Ut i l idad de  los  datos de suelo (1  h ) .  

3 .  Est imac ión de las  pérd idas por  evaporac ión y ar rast re  y la  un i fo rmidad del  r iego.  
In tegrac ión de estas var iab les en las  dec is iones de l  r iego (1  h ) .  

4 .  Diseño de un  ca lendar io  de r iego a jus tado a mi  ins ta lac ión y suelo (0 ,5  h) .  

3.  Recursos 

Mater ia les  espec ia lmente preparados  para abordar  la  fo rmación en forma de presentac iones 
(PowerPoint  o  s imi lar)  y en laces a ot ras  fuentes de in formación de in te rés.  

4.  Estrategias  metodológicas 

Princ ipa lmente,  c lases práct icas en las  que se maneje la  in formación d isponib le :  mapas de 
suelos de CRAD, d iseños de la  ins ta lac ión,  acceso y explotac ión de los  datos de las  redes  
SIAR.  

 
d) Curso general. Módulo 4. Agricultura de precisión y uso sostenible 

de plaguicidas. 

Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Agricultura de precisión y uso sostenible  de p laguicidas.  

1 . -  Objet ivo  general  

Los ob jet ivos de l  curso son var ios :  

1 .  Anál is is  de los  suelos  y cá lcu lo  de las  neces idades hídr icas de los  cu l t ivos.  
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Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Agricultura de precisión y uso sostenible  de p laguicidas.  

2.  Conocer tanto las  tecnologías convenc iona les como las  nuevas  tecnologías de  la  
In formación (TIC) d isponib les  para l levar  a  cabo una agr icu l tura  de prec is ión.  

3 .  Fomentar  e l  uso ef i caz de estas tecnologías para reduc i r  la  neces idad de insumos 
agr íco las y  opt imizar  la  e f ic ienc ia  en e l  uso de l  agua y la  energía.  

4 .  Reduc i r  costes de  producc ión y  e fectos adversos sobre e l  medio ambiente mediante e l  
empleo de estas tecnologías.  

5 .  Uso  sosten ib le  de  productos f i tosani tar ios  reduc iendo sus r iesgos y  e fectos para  la  
sa lud humana y e l  medioambiente,  mediante la  agr icu l tura de p rec is ión.  

2.  Contenidos teór ico-práct icos y carga horar ia  total  (3  h)  

1.  Muest reo de suelo y  parámetros f ís ico-qu ímicos a medi r .  Métodos de cá lcu lo  de las  
neces idades hídr icas de  los  cu l t ivos (0 ,5  h) .  

2 .  Tecnologías ap l icadas  a l  mundo de  la  agr icu l tu ra de p rec is ión (drones,  saté l i tes ,  sensores 
de l  es tado hídr ico,  previs iones meteoro lóg icas,  s is temas de apoyo  a la  toma de dec is iones,  
e tc . )  (1  h ) .  

3 .  Evaluac ión de las  ven ta jas  e inconvenientes,  as í  como la  fac i l idad  de uso,  de cada  grupo  
de tecnologías (0 ,5  h) .  

4 .  Mejorar  los  contro les  sobre  e l  uso  de  p laguic idas y  fomenta r  una agr i cu l tura con  un uso 
reduc ido o nu lo  de p lagu ic idas (1  h) .  

3.  Recursos 

Mater ia les  espec ia lmente preparados  para abordar  la  fo rmación en forma de presentac iones 
(PowerPoint  o  s imi lar) .  Se p lantean,  por  un  lado,  la  impart ic ión de c lases magis t ra les  que 
abarquen cada uno de los  puntos señalados en e l  apar tado de conten idos de l  curso y,  por  
o t ro  lado,  c lases práct icas que promuevan la  par t ic ipac ión de los  par t ic ipantes. 

 
e) Curso general. Módulo 5. Eficiencia en la aplicación de ferti l izantes 

nitrogenados – mitigación. 

Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Ef ic iencia en la  apl icac ión de fert i l izantes ni t rogenados – mi t igación.  

1 . -  Objet ivo  general  

El  ob je t ivo genera l  de l  apar tado es proporc ionar  a  los  par t ic ipantes  los  conoc imientos 
bás icos necesar ios  para  rea l iza r  p lanes  de abonado rac ionales para cada  parce la /cu l t ivo .  La 
mot ivac ión es var iada  ya que se pretende :  

1 .  Opt imizar  la  u t i l i zac ión de  fer t i l i zantes  n i t rogenados permi t iendo  a jus tar  las  dos is  y  
reduc i r  los  costes de producc ión.  

2 .  Disminui r  las  pérd idas de n i t rógeno de las  parce las de cu l t ivo en sus d is t in tas  formas  
( lavado ,  emis iones de  gases de efecto  invernadero,  amoniaco) ,  con  lo  que se cons igue  
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Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Ef ic iencia en la  apl icac ión de fert i l izantes ni t rogenados – mi t igación.  
disminui r  e l  impacto negat ivo  de los  s is temas agrar ios  sobre  e l  medio ambiente cercano y  
la  a tmósfera.  

2.  Contenidos teór ico-práct icos y carga horar ia  total  (3  h)  

1.  Problemas asoc iados a la  fa l ta  de e f ic ienc ia  de los  s is temas agrar ios  (0 ,5  h) .  

2 .  Nutr ientes esenc ia les  y su absorc ión por  las  p lantas (0 ,5  h) .  

3 .  Conceptos  genera les  de suelos:  textura,  es t ructura,  pH,  sa l in idad,  fer t i l idad,  mater ia  
orgánica,  capac idad de re tenc ión de agua,  in f i l t rac ión.  (0 ,5  h) .  

4 .  Cálcu lo  de las  neces idades de fer t i l i zac ión de los  cu l t ivos.  I lus t rar  mediante var ios  cu l t i vos 
t ipo dependiendo de la  zona,  un cu l t ivo extens ivo (p .  e j .  maíz)  y o t ro  leñoso (p.  e j .  
melocotonero)  (0 ,5  h) .  

5 .  Apl icac ión de  fer t i l i zantes.  Tipos de  maquinar ia  d isponib le ,  s is temas de regulac ión  (0 ,5  
h) .  

6 .  Fer t i r r iego.  Equipos bás icos y modo de ut i l i zac ión (0 ,5 h) .  

3.  Recursos 

Mater ia les  espec ia lmente preparados  para abordar  la  fo rmación en forma de presentac iones 
(PowerPoint  o  s imi lar)  y en laces a ot ras  fuentes de in terés.  

Ser ía  deseable ut i l i za r  programas o  p la ta fo rmas d isponib les  (en  ab ier to)  para  i lus t ra r  las  
d is t in tas  pos ib i l idades ya exis tentes para opt imizar  las  p ráct icas de fe r t i l i zac ión.  

4.  Estrategias  metodológicas 

El  módulo puede p lantearse como una  c lase magis t ra l ,  pero  promoviendo  la  co laborac ión de 
los  par t ic ipantes,  mediante d is t in tas  formas:  

1 .  Fomentar  la  d iscus ión  de los  conten idos entre  los  par t ic ipantes.  

2 .  Evaluac ión de la  ca l idad de los  suelos de las  explotac iones de los  par t ic ipantes. 

3 .  Cuando sea viab le ,  v is i ta  a  explotac iones par t icu lares para  conocer prob lemát icas 
especí f icas que permi tan una d iscus ión conjunta de los  prob lemas y sus so luc iones. 

 
f) Curso general. Módulo 6. Eficiencia del  uso de la energía en redes de 

riego presurizadas. 

Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Ef ic iencia del  uso de la  energía  en redes de r iego presurizadas.  

1 . -  Objet ivo  general  

Conocimiento genera l  sobre las  neces idades energét icas de  la  Comun idad de Regantes:  
desde la  parce la  hasta la  es tac ión de bombeo.  ¿Cómo se puede ahorrar  energía? 
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Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Ef ic iencia del  uso de la  energía  en redes de r iego presurizadas.  

2 .  Contenidos teór ico-práct icos y carga horar ia  total  (3  h)  

1.  Las neces idades energét icas de los  r iegos presur i zados en parce la .  Pres iones en  e l  
h idrante y en los  emisores (aspersores,  gote ros,  microaspersores)  (1  h) .  

2 .  Las neces idades energét icas de una  red co lect iva.  Neces idades  energé t icas en la  es tac ión  
de bombeo y  en los  d i ferentes puntos de la  red (1  h) .  

3 .  Func ionamiento y mantenimiento de la  estac ión de bombeo (1 h ) .  

3.  Recursos 

Mater ia les  espec ia lmente preparados para abordar  esta  fo rmación teór ica.  Equipos de  
medida de pres ión en la red,  manómetros manuales.  Parce las,  redes de r iego y estac ión de 
bombeo sobre los  que rea l izar  la  formación práct ica.  

4.  Estrategias  metodológicas 

Esta formación tendrá un carácter  eminentemente práct ico,  de forma que e l  técn ico que no 
t iene una formación especí f ica en energía y redes de r iego ent ienda los  conceptos de l  curso 
y sea capaz de implementar los  en su zona regable.  

 
g) Curso general. Módulo 7. Principios básicos sobre el funcionamiento 

de los agroecosistemas. 

Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Principios bás icos sobre el  funcionamiento de los agroecosistemas.  

i )  El  func ionamien to de los  pa isa jes agrar ios .  

1 . -  Objet ivo  general  

El  ob je t i vo  es p roporc ionar  a  los  a lumnos  un  conoc imiento adecuado de los  pa isa jes  
agrar ios  como agroecos is temas,  como e lementos de un pa isa je  compuesto con más  
e lementos con los  que in teractúan y que in f luyen la  product iv idad de los  s is temas agrar ios  
y éstos en la  ca l idad ambienta l  de todo e l  s is tema. 

2.  Contenidos teór ico-práct icos y carga horar ia  total  (1 ,5  h)  

1.  Aspectos genera les (1  h) .  Aproximación ecológ ica a l  pa isa je .  In terre lac iones entre  sus 
e lementos.  Valor  ambienta l  de los  pa isa jes  agrar ios  y exte rna l idades negat ivas.  
Sosten ib i l idad Servic ios  ecos is témicos e in tens i f icac ión ecológ ica,  una opor tun idad para la  
in tens i f icac ión agrar ia .  

2 .Casos de estud io  (0 .5  h)  

3.  Recursos 
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Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Principios bás icos sobre el  funcionamiento de los agroecosistemas.  

i )  El  func ionamien to de los  pa isa jes agrar ios .  

La formación teór ica se basa en presentac iones con PowerPoint  o  s im i lar .  Los casos de 
estud io  se proporc ionan  en un dos ier  por  adelan tado,  para  que pueda ser  revisado por  los  
as is tentes a l  curso previamente a la  ses ión.  

4.  Estrategias  metodológicas 

Se rea l i za rá como c lases magis t ra les ,  in t roduc iendo los  casos de  estud io  como un e lemento  
en e l  que los  as is tentes a l  curso pueden par t ic ipar  en la  d iscus ión 

 

Curso general  de contenidos comunes en Buenas Práct icas Agrarias (BPA)  

Principios bás icos sobre el  funcionamiento de los agroecosistemas.  

i i )  Elementos no  product ivos de l  pa isa je  agrar io :  es t rucutras vegeta les  de  conservac ión y  
mejora de la  habi tab i l idad para la  fauna  acompañante.  

1 . -  Objet ivo  general  

Establecer  e l  marco conceptual  y  normat i vo sobre la  implementac ión de buenas práct icas 
conducentes a la  sosten ib i l idad ambienta l  de la  producc ión agr íco la ,  basadas en e l  
conoc imiento de las  caracter ís t icas in t r ínsecas de l  terr i to r io .  

2.  Contenidos teór ico-práct icos y carga horar ia  total  (1 ,5  h)  

1.  Marco normat i vo:  Los ecorregímenes de la  PAC y aspectos concretos re lac ionados con 
e l  pr inc ip io  DNSH (Do No Sign i f icant  Harm) (0 .5 h) .  

2 .  Los e lementos no product ivos de l  pa isa je  como fac i l i tadores de la  mejora ambienta l  de  
las  explotac iones agr íco las.  Def in ic ión y presentac ión de casos práct icos (1  h) :  

Est ructuras vegeta les  de conservac ión,  def in ic ión,  t ipo logía y uso.  

La fauna en pa isa jes agrar ios ,  técn icas de fac i l i tac ión de espec ies benef ic iosas. 

3.  Recursos 

Mater ia les  espec ia lmente preparados para abordar  la  formación teór ica en presentac iones 
(PowerPoint  o  s imi lar)  y documentac ión para la  presentac ión y estud io  de los  casos 
práct icos.  

4.  Estrategias  metodológicas 

Esta formación está encaminada fundamenta lmente a conectar  a  los  técn icos o comuneros 
con las  l íneas est ra tég icas de gest ión agra r ia  que están s iendo marcadas  por  las  po l í t icas  
europeas,  es tata les  y autonómicas.  Se proporc iona una revis ión de este marco y se 
apor tarán  medidas contempladas en las  d i rec t r i ces que pueden ser  imp lementadas con  
fac i l idad con e jemplos rea les como casos práct icos.  
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9.4.1.1.2.  Cursos de formación específ icos 
a) Curso específico. Ejecución y mantenimiento de estructuras vegetales de 

conservación. Diseño, gestión y mantenimiento de medidas para mitigar daños a la fauna 
en las balsas de riego e infraestructuras asociadas. Medidas complementarias para mejorar 
la habitabilidad para la fauna.  

Se propone un curso de formación específica sobre las medidas descritas en las directrices 3 y 4 y 
consideradas en el presente documento, titulado “Implementación de medidas y buenas prácticas 
para la sostenibilidad ambiental de los paisajes agrarios de regadíos”, donde se aplican los 
conocimientos adquiridos en el apartado 7 del curso de contenidos comunes para resolver varios 
casos prácticos. 

 
a. Curso específico en implementación de medidas y buenas 

prácticas para la sostenibilidad ambiental de los paisajes 
agrarios en regadíos.  

Curso específ ico en implementación de medidas y buenas práct icas para la  
sostenibi l idad ambiental  de los paisajes agrarios en regadíos.  

1 . -  Objet ivo  general  

La capac i tac ión de  técn icos y  comuneros en  buenas práct icas agrar ias  basadas en la  
natura leza conducentes a la  sosten ib i l idad ambienta l  de la  producc ión agr íco la  en los 
pa isa jes de regadío.  Los  conten idos de l  módulo 7 de l  curso genera l  de  conten idos comunes 
son apl icados en este curso a reso lver  dos casos práct icos. 

2.  Contenidos teór ico-práct icos  

In t roducc ión:  Recapi tu lac ión de l  módulo 7 de l  curso genera l  de  conten idos comunes,  
metodología y técn icas para la  d ivers i f icac ión de l  pa isa je  rura l .  Normat i va v igente.  
In f raest ructu ra verde.  Soluc iones basadas en la  natura leza.  Renatura l i zac ión. 

Implementac ión de barre ras vege ta les :  loca l i zac ión,  d iseño,  e jecuc ión y mantenimiento. 

Implementac ión de acc iones para la  conservac ión de fauna en los  pa isa jes de regadío.  

Dos casos práct icos a rea l izar  por  grupos 

3.  Cronograma y carga horar ia  to tal  (8h)  

In t roducc ión:  Recapi tu lac ión de l  módulo 7 de l  curso genera l  de  conten idos comunes,  
metodología y técn icas para la  d ivers i f icac ión de l  pa isa je  rura l .  Normat i va v igente.  
In f raest ructu ra verde.  Soluc iones basadas en la  natura leza.  Renatura l i zac ión. 

Implementac ión de barre ras vege ta les :  loca l i zac ión,  d iseño,  e jecuc ión y mantenimiento. 

Implementac ión de acc iones para la  conservac ión de fauna en los  pa isa jes de regadío.  

Dos casos práct icos a rea l izar  por  grupos  

4 .  Estrategias  metodológicas 
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Curso específ ico en implementación de medidas y buenas práct icas para la  
sostenibi l idad ambiental  de los paisajes agrarios en regadíos.  

1.  Ident i f icac ión y d iagnóst ico previo  de l  á rea  de estud io  a t ravés de l  conoc imiento y 
caracter izac ión  de l  pa isa je  de la  comunidad de regantes  para  la  loca l izac ión de  fu tu ras 
acc iones de d ive rs i f icac ión y  renatu ra l izac ión:  medio natura l ,  matr i z agrar ia ,  parce lar io  y  
d is t r ibuc ión de la  prop iedad,  domin ios públ icos,  d inámica de l  s is tema de producc ión de los  
cu l t ivos,  in f raest ructuras,  s ingular idades,  e tc .  (2  h  teór ica/prác t ica) .  

2 .  Casos práct icos de  es tab lec imiento de bar reras vegeta les  y medidas para la  fauna con  los 
formadores:  Local i zac ión de l  área de actuac ión,  d iseño de las  p lantac iones,  e lecc ión de 
espec ies vegeta les ,  s i s temas de p lantac ión,  mantenimiento,  medidas para mejorar  la  
habi tab i l idad para la  fauna (2 h de t rabajo p ráct i co) .  

3 .  Caso práct ico a rea l i zar  por  grupos en un lugar  de e lecc ión de cada g rupo de t rabajo que 
se presenta poster io rmente a formadores y  compañeros (4  h) .  

5.  Perf i l  de  formadores 

Ingeniero Agrónomo, Máster  en Ingenie r ía  Agronómica,  Graduado en Ingenier ía  
Agroal imentar ia ,  Ingeniero de Montes,  Máste r  en Ingenier ía  de Montes,  Graduado en 
Ingenier ía  Foresta l ,  Graduado en Ingenier ía  de l  Medio  Natura l ,  L icenc iado o Graduado en 
Cienc ias Ambienta les ,  L icenc iado o Graduado en  Bio logía.  

Además,  e l  formador debe cumpl i r ,  a l  menos,  uno de los  s igu ientes requis i tos : 

-  Exper ienc ia  acredi tada  en docenc ia/ formación agrar ia  y /o  en servic ios  de extens ión agra r ia  
de,  a l  menos,  un año 

-  Exper ienc ia  labora l  en  sosten ib i l idad ecológ ica de los  pa isa jes agrar ios ,  de a l  menos,  un 
año.  

6.  Destinatarios  

Técnicos de las  CCRR, cooperat i vas y o t ras  asoc iac iones profes ionales y comuneros 
in teresados.  

7.  Recursos 

Mater ia les  espec ia lmente preparados para abordar  la  formación teór ica.  

Sis tema de In formación Geográf ica (Qgis )  

Acceso in teract i vo a GoogleEarth  

Capas SIGPAC, Catast ro ,  modelos d ig i ta les  de l  terreno,  in formación car tográf ica y estud ios 
re lac ionados con e l  medio f ís ico y natura l  que  permi tan ident i f ica r  y d iagnost icar  a  las  
comunidades de regantes loca l izar  y hacer  e l  d iseño de la  in f raest ructura . 

8.  Estrategias  metodológicas 

Formación eminentemente práct ica que se nutre  de la  formación teór ica  in t roduc ida en e l  
curso genera l .  Se p lantean dos casos práct icos,  e l  pr imero se presenta por  los  formadores y 
se resuelve  in teract i vamente con los  as is tentes.  Poster iormente los  as is tentes se organizan 
en grupos y rep l ican e l  t rabajo en un  lugar  de su  e lecc ión para p resentar lo  poster iormente  a 
sus compañeros de curso y los  formadores.  Se requiere una preparac ión p revia  de un mater ia l  
base para cada  curso adaptado a la  comunidad de regantes  para  reso lver  es te segundo caso 
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Curso específ ico en implementación de medidas y buenas práct icas para la  
sostenibi l idad ambiental  de los paisajes agrarios en regadíos.  

práct ico,  es te mate r ia l  bás ico se dará a l  menos para dos  sectores d i ferenc iados de la  
comunidad,  con e l  f in  de  dar  opc iones a los  d is t in tos  grupos de t rabajo.  

9.  Cr i ter ios de va lorac ión 

Cert i f icado de  as is tenc ia  (contro l  de l  to ta l  de horas a las  que as is te  e l  a lumno).  

Cert i f icado de aprovechamiento para los  técn icos de las  CCRR t ras aprobar un tes t  de 
evaluac ión f ina l .  

 

9.4.1.2.  Seguimiento de la cal idad atmosfér ica 

•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Garant izar que se min imiza la  
cant idad de polvo y part ícu las en suspensión en e l ai re en zonas de excavac iones,  
acopios, explanac iones, caminos de obra y accesos y zonas de insta lac iones auxi l iares.  

-  Parámetro sometido a contro l / lugar  de inspecc ión:  Presenc ia de polvo y 
par t ícu las en suspens ión /  Zona de obra. En su caso, se ver i f icará la in tens idad 
de los  r iegos mediante cer t i f icado de la fecha y lugar de su ejecuc ión.  

-  Calendar io/per iodic idad:  Al in ic io de la  obra,  y semanal  durante los  
per iodos secos y durante todo e l per iodo est ival .  

-  Valor  Umbral:  Presenc ia ostens ib le de polvo por  s imple observación v isual  
según cr i ter io del  técnico ambienta l .  Ausenc ia de lona o mater ia l  s imilar  en los 
volquetes para impedir  que se genere polvo o par t ícu las en suspens ión en e l  
medio por e l mater ia l  t ransportado.  

-  Medidas complementar ias:  Incremento de la humectac ión en superf ic ies  
polvor ientas.  Se procederá a l  r iego per iódico sobre zonas de explanaciones,  
caminos de obra y zonas de insta lac iones aux i l iares .  Todos los  caminos de 
acceso a obra,  a insta laciones auxi l iares o a explanadas, deberán igualmente 
quedar inc lu idos. La per iodic idad de los r iegos se adaptará a las  caracter íst icas 
del  suelo y de la c l imato logía, para mantener permanentemente húmedos los  
caminos ut i l izados.  El  técnico ambienta l  puede requer ir  e l  lavado de e lementos 
sens ib les  afectados. Empleo de la lona o mater ia l  s imilar  en los  volquetes.  

-  Documentac ión generada por cada contro l:  Los resultados de las  
inspecc iones se ref lejarán en los  informes ord inar ios ,  adjuntando un p lano de 
local ización de áreas afectadas,  as í como de lugares donde se estén l levando 
a cabo r iegos.  

•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Asegurar e l cumplimiento de la  
normat iva sobre ru idos y emis iones de contaminantes para la  maquinar ia ut i l izada.  

-  Parámetro somet ido a control / lugar  de inspección:  Ex istenc ia de la  
cert i f icac ión emit ida por  una ent idad de inspecc ión autor izada en la  que se 
indique que e l vehículo o máquina ha superado las pruebas pert inentes y sus 
n ive les  de emisión y ru ido están dentro de los  l ím ites  legalmente establec idos. 
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Se ex ig irá la  f icha de Inspecc ión Técnica de Vehículos  de todas las máquinas  
que vayan a emplearse en la ejecuc ión de las obras.  

-  Calendar io/per iodic idad:  Mensual  y s iempre que algún vehículo o máquina 
infunda sospechas de estar emit iendo ru idos y gases por enc ima de los valores  
autor izados.  

-  Valor  Umbral:  F icha de inspecc ión técnica no favorable o caducada.  Emisiones  
de humo negro de los  vehículos . Maquinar ia no homologada en re lación a n ive les  
de ruido o vibrac iones. 

-  Medida/as complementar ias:  Paral izac ión de los vehículos o maquinar ia que 
superan los valores umbrales.  Someter  e l  equipo a una inspecc ión técnica por 
una ent idad acredi tada y,  en su caso, real izar las reparac iones oportunas para 
conseguir  que los n ive les de emisión queden dentro de los valores permit idos. 

9.4.1.3.  Seguimiento de las masas de agua 

Se l levará a cabo un control de la cal idad del agua que d iscurre por la red del canal y 
las acequias.  
•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Asegurar que no se producen 

afecc iones a la  red del  canal  y a las  acequias, n i cauces natura les próx imos y no se 
ven afec tados por ver t idos o la generación de sól idos en suspensión debido a las  
actuaciones.  

-  Parámetro somet ido a control / lugar  de inspección:  Presenc ia de mater ia les  en las  
prox imidades del  canal  o acequias,  o en su caso cauces natura les , con r iesgo de 
ser arrastrados y/o aumento de la  turbidez del agua. 

-  Calendar io/per iodic idad:  Inspecc ión v isual semanal .  Comienzo y f ina l  de los  
movimientos de t ierra en las prox imidades del  canal y las  acequias, o cauces 
natura les próx imos.  

-  Valor Umbral:  Presenc ia de mater ia les suscept ib les de ser arrastrados y/o grado 
a lto de turb idez del agua.  

-  Medidas complementar ias: Ejecuc ión o refuerzo de las medidas establec idas.  
L impieza y res taurac ión de la zona. Revis ión de las  medidas adoptadas. Emisión 
de informe y en su caso paral izac ión de las obras.  

-  Información a proporc ionar por parte del  contrat is ta:  El  Responsable Técnico de 
Medio Ambiente por  parte de la  contrata informará con carácter de urgenc ia a l  
Direc tor  de la Obra de cualquier  ver t ido acc identa l  a l  canal  o a las acequias , o en  
su caso a cauce públ ico.  

 
•  Objetivo y actuaciones derivadas del control:  Evitar  afecc iones a recursos 

subterráneos.  
-  Parámetro somet ido a control / lugar de inspecc ión: Evidenc ias de contaminación 

de las aguas subterráneas mot ivadas por  la  presenc ia de contaminantes (aceites,  
h idrocarburos,  etc .)  en el  agua superf ic ia l  o  en e l  suelo,  debidas a las actuac iones.  

-  Calendar io/per iodic idad:  En cada inspecc ión.  
-  Valor  Umbral :  Evidenc ias de contaminac ión de las  aguas subterráneas. 
-  Medidas complementar ias:  Ret irada de res iduos-ver t idos suscept ib les de provocar 

la contaminac ión y restauración de la  zona afectada. Revis ión de las  medidas 
tomadas.  Emisión de informe y,  en su caso, para l ización de las obras.  
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-  Información a proporc ionar por parte del  contrat is ta:  El  Responsable Técnico de 
Medio Ambiente por  parte de la  contrata informará con carácter de urgenc ia a l  
Direc tor  de la  Obra de cualquier  pos ible evidenc ia de contaminac ión de las  aguas 
subterráneas.  

9.4.1.4.  Seguimiento de la cal idad del suelo 

Se l levará a cabo un control del desbroce y extracc ión de t ierra vegeta l,  n ive l de 
recuperación de t ierras para su poster ior  ut i l izac ión,  contro l  de a lmacenamiento, 
del im itac ión de su local izac ión y geometr ía, putrefacc iones o fermentac iones no 
deseadas, procesos de erosión,  contro l  de la cal idad de las  t ierras, etc .  

 
•  Objetivo y actuaciones derivadas del  control :  Asegurar  la  cor recta ret irada de 

suelo vegeta l ( t ierra vegeta l)  en aquel las zonas donde los  suelos  deban ser  
desmontados o re l lenados.  

-  Parámetro somet ido a control / lugar de inspección: Espesor  medio de t ierra vegeta l  
ret irada en re lac ión a la profundidad que puede cons iderarse con caracterís t icas 
de t ierra vegeta l  a ju ic io del  técnico ambienta l.  

-  Calendar io/per iodic idad:  Contro l semanal  durante e l  per iodo de ret irada de la 
t ierra vegetal .   

-  Valor Umbral :  No cumplimiento de los espesores establec idos:  espesor ret i rado 
de 25 cm (mínimo 20 cm) en las zonas cons ideradas aptas.   

-  Medidas complementar ias:  Refuerzo en e l  seguimiento ambienta l durante las  
labores de ret irada de t ierra vegeta l.  Aprovis ionamiento ex terno de t ierra vegetal  
en caso de déf ic i t .  Def inic ión de pr ior idades de ut i l izac ión del  mater ial  extraído.  
 

•  Objetivo y actuaciones derivadas del  control :  Garant izar e l correcto lugar de  
acopio de la  t ierra vegeta l.  

-  Parámetro somet ido a contro l/ lugar  de inspección: Se ver i f icará que e l acopio se 
real iza en los lugares apropiados aprobados por  e l  técnico ambienta l.  Se 
comprobará que los  acopios  se real izan ta l  y como se def ine en e l  Documento 
ambiental  y que se real izan las tareas de mantenimiento previs tas.  No se admit irán 
acopios fuera de las zonas previs tas  ni  la no ejecuc ión de las medidas 
contempladas.  Se ver i f icará que en n ingún caso se ocupa la red de drenaje 
superf ic ia l .  Se supervisarán las  condic iones de los  acopios  hasta su reut i l izac ión 
en obra y la  ejecuc ión de las medidas previs tas .  

-  Calendar io/per iodic idad:  Los acopios  se inspecc ionarán de manera semanal.  
-  Valor  Umbral:  Acopios  fuera de las  zonas previstas,  no ejecuc ión de las medidas 

contempladas.  
-  Medidas complementar ias:  En e l  caso de la t ierra vegeta l ,  s i  se detectasen 

a lterac iones en los acopios que pudieran conl levar una d isminución en la cal idad 
de la t ierra vegeta l,  se harán propuestas de conservac ión adic ionales  (s iembras,  
tapado,  etc .)  y en caso de que fuera necesar ia reducc ión de la  al tura de los  
acopios y ret irada de res iduos.  
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9.4.1.5.  Seguimiento de la f lora y la  vegetac ión 

 
•  Objetivo y actuaciones derivadas del  control :  Vig i lanc ia de la vegetación afec tada 

por  las  obras previo a su in ic io.  
-  Parámetro somet ido a control / lugar de inspección: Vegetac ión que se va a e l im inar  

a part ir  de lo indicado en la  planta del proyecto.  
-  Calendar io/per iodic idad:  Revis ión previa al  in ic io de las obras.  
-  Valor  Umbral :  Afecc ión a vegetación de r ibera que sea de in terés.  
-  Medidas complementar ias: Modif icac ión de los e lementos a insta lar  que vayan a 

suponer la e l im inación de vegetac ión de r ibera que sea de interés. En caso de 
que sea impos ible, t rasplante de ejemplares para su empleo atendiendo a los  
propios objet ivos del proyecto.  

-  Documentac ión generada por cada control :  Cualquier inc idenc ia se hará constar  
en los  informes ord inar ios.  

•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Garant izar que se min imiza la  
presenc ia de polvo en la vegetac ión.  

-  Parámetro somet ido a control / lugar de inspección: Presenc ia os tens ib le de polvo 
en la  vegetac ión próx ima a las obras, a ju ic io de la Direcc ión Ambiental  de Obra. 

-  Calendar io/per iodic idad: Control  per iódico s imultáneo con los contro les  de polvo 
en el  aire. Siete días  después de la  ausencia de l luv ias.  

-  Valor  Umbral :  Apreciación v isual a ju ic io de la Direcc ión Ambiental  de Obra. 
-  Medidas complementar ias: Excepcionalmente y a ju ic io del Direc tor Ambienta l de  

Obra puede ser necesar io lavar  la  vegetac ión afec tada. 
-  Documentac ión generada por cada control :  Cualquier inc idenc ia se hará constar  

en los  informes ord inar ios. Si  por la gravedad de la afección a la vegetac ión, se 
cons iderase opor tuno,  se emit i rá un informe extraord inar io,  donde se inc lu irá 
como anejo e l  proyecto de restaurac ión necesar io.  

•  Objetivo y actuaciones derivadas del  control :  Asegurar la protección de la 
vegetac ión en zonas sens ib les .  

-  Parámetro somet ido a contro l/ lugar  de inspecc ión:  Porcentaje de vegetación 
afectada por las obras en los  10 m exter iores a l  proyecto y col indantes a la  
señal izac ión.  

-  Calendar io/per iodic idad:  Contro les  per iódicos en fase de ejecuc ión.  Per iodic idad 
mínima semanal  en las zonas sens ib les  col indantes a las  obras.  Previo a l  ac ta de 
recepc ión provis ional de las  obras.  

-  Valor  Umbral:  10% de superf ic ie  con a lgún t ipo de afecc ión negat iva por  efecto de 
las obras, no asoc iadas a las  labores de desbroce que se proyecta ejecutar.  

-  Medidas complementar ias:  Restaurac ión de las zonas afectadas.  
-  Observac iones: A efectos de este indicador se cons idera zonas sens ib les las  

inclu idas en las  áreas exc lu idas a efec tos de la local izac ión de e lementos 
aux i l iares  y e jecuc ión de la  obra.  Se cons idera vegetac ión afectada a aquel la  que: 

• Ha sido eliminada total o parcialmente 

• Dañada de forma traumática por efecto de la maquinaria o acopios 

• Con presencia ostensible de partículas de polvo en su superficie foliar 
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-  Documentac ión generada por cada control :  Cualquier inc idenc ia se hará constar  
en los informes ord inar ios.  Si por la gravedad de la afecc ión a la  vegetac ión se 
cons iderase opor tuno,  se emit i rá un informe extraord inar io,  donde se inc lu irá 
como anejo e l  proyecto de restaurac ión necesar io.  

 
•  Objetivo y actuaciones derivadas del  control :  Adecuación de espec ies,  número 

de ejemplares, savias , tamaños, es tado sanitar io de los ejemplares, insta lac ión y 
adecuac ión de tubos protec tores.  Revis ión del  correc to establec imiento de las  
espec ies p lantadas.  

-  Parámetro somet ido a contro l/ lugar de inspecc ión de seguimiento: Ejemplares 
para plantac ión y tubos protec tores /  zonas donde se acometan las p lantac iones /  
ident i f icando ejemplares muer tos o con problemas de adaptación al  suelo de 
p lantac ión.  

-  Calendar io/per iodic idad: Previo a las p lantac iones y a los seis  meses de la  
p lantac ión.  

-  Valor Umbral:  No apl icac ión de las espec if ic idades de las medidas proyectadas,  
de manera injus t i f icada según determine el  responsable de la  v ig i lanc ia 
ambiental . /  Suelo despoblado de vegetac ión o fa l los en e l desarrol lo de los  
ejemplares p lantados.  

-  Medidas complementar ias:  Adecuac ión alas  espec if icadades técnicas.  Repet ic ión 
de plantac iones.  

-  Protocolo para estruc turas vegeta les 
  Proyecto (código SEIASA).  
  Código indiv idual de ident i f icac ión de la  medida:  código del  proyecto 

SEIASA-EV-número secuenc ial .  
  Ind icar  e l  t ipo de medida de acuerdo con la t ipología establec ida en e l  

catá logo de medidas puntos 4.1 a 4.8 de las  denominadas Direc tr ices 3-4 5.  
  Ind icar  a qué actuac ión está asoc iada de acuerdo con la c las if icación en 

5.1 a 5.17 de las Directr ices 3-4.  
  Ind icar  s i  se trata de una actuac ión puntual,  l ineal o sobre un polígono. 
  Georreferenc iar cada actuac ión de la manera correspondiente.  Las 

estructuras l ineales se georreferenc iarán por tramos rec tos, así  s i  una 
estructura t iene var ios segmentos con d ist intos  ángulos  de g iro se 
georreferenciará punto de in ic io y f in  de cada segmento, aunque la 
información se proporciona por pol i l ínea. 

  Número de p lantones introduc idos por espec ie.  Caracter íst icas de los  
p lantones por espec ie: número de savias,  a l tura media aprox imada,  v ivero 
de procedenc ia 

  Modo de implantac ión 
  Ind icar  s i  se apl ica r iego local izado o suministrado de manera manual.  
  Fecha de implantac ión: mes y año 

                                                      

 

5 Direct r ices c ient í f ico- técn icas para la  e jecuc ión y  mantenimiento  de est ructuras vegeta les  de  
conservac ión.  Di rect r ices c ient í f ico- técn icas de d iseño,  gest ión  y  mantenimiento  de medidas  
para mi t igar  daños a la  fauna en las  ba lsas de  r iego e in f raest ructuras asoc iadas.  Medidas  
complementar ias  para mejorar  la  habi tab i l idad para la  fauna  (Di rec t r ices  nº 3  y n º 4 )  
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  Documentac ión gráf ica previa a la  ac tuac ión, labores de preparac ión,  
labores de p lantac ión,  es tado f ina l.  Al  menos tres imágenes por  cada fase.  
Las imágenes han de inc lu ir  georreferenc ia de los metadatos. 

 
• Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Seguimiento los  r iegos. 

-  Parámetro sometido a contro l / lugar  de inspecc ión de seguimiento:  Contro l de 
r iegos/zona donde se acometan las revegetaciones.  

-  Calendar io/per iodic idad:  Durante las labores de r iego.  
-  Valor  Umbral:  Falta de r iegos.  Presenc ia de especies  secas cuyo estado pueda 

cons iderarse debido a fa lta de r iegos.  
-  Medidas complementar ias:  Real izar o reforzar los r iegos.  

•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Garant izar la  protecc ión de la  
vegetac ión f rente a incendios.   

-  Parámetro somet ido a control / lugar de inspección: Riesgo de incendio es tablec ido 
por  los  organismos nacionales  y autonómicos competentes en e l entorno de las  
obras, y medidas de prevenc ión y ex t inc ión adoptadas. 

-  Calendar io/per iodic idad:  Contro les  per iódicos mensuales en fase de ejecuc ión.  
-  Valor  Umbral :  No apl icac ión de a lgunas de las medidas de prevenc ión. 
-  Medidas complementar ias:  Adopc ión de medidas adic ionales  indicadas por  e l  

organismo competente. 
-  Documentac ión generada por cada control :  Cualquier inc idenc ia se hará constar  

en los informes ord inar ios.  Si por la gravedad de la afecc ión a la  vegetac ión se 
cons iderase opor tuno,  se emit i rá un informe extraord inar io,  donde se inc lu irá 
como anejo e l  proyecto de restaurac ión necesar io.  

9.4.1.6.  Seguimiento de la fauna 

•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Vig i lar  la  apl icac ión de las medidas 
para la  protecc ión de la fauna.  

-  Parámetro somet ido a contro l / lugar de inspecc ión:  Cumplimiento de las medidas 
prevent ivas y correc toras adoptadas.  

-  Calendar io/per iodic idad:  Cr i ter io de la as istenc ia técnica cual i f icada.   
-  Valor umbral :  Ejecuc ión de las actuaciones durante los períodos no habi l i tados 

por  las  molest ias a la  fauna cata logada, presenc ia de n idos de fauna protegida,  
ejecuc ión de obras en per íodo nocturno.  

-  Medidas complementar ias: Paral izac ión de las actuaciones molestas para la fauna 
cata logada durante los per iodos de reproducción, n id if icac ión, c r ía o f reza. 

-  Documentac ión generada por cada control :  Cualquier inc idenc ia se hará constar  
en los informes ord inar ios . Si  por  la gravedad de la afección se cons iderase 
opor tuno,  se emit irá  un informe extraord inar io,  donde se espec if icarán las  
medidas complementar ias adoptadas.  
 

•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Vig i lar  la  apl icac ión de las medidas 
compensator ias  para la  protecc ión de la fauna (cajas  n ido, refugios  para 
murcié lagos) .  

-  Parámetro sometido a contro l/ lugar  de inspecc ión:  Cumpl imiento de las 
espec if ic idades de las  medidas compensator ias proyectadas.  

-  Calendar io/per iodic idad:  Al in ic io y f ina l ización de la ejecuc ión del  conjunto de las  
medidas.  
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-  Valor  umbral:  No ins ta lac ión de los  n idos o refugios o ins ta lac ión o local izac ión 
inadecuada.  

-  Medidas complementar ias:  Adecuar  la  estruc tura y/o su insta lación. 
-  Protocolo:  

Se realizará una ficha por cada nido o refugio implantado.  

1. Proyecto (código SEIASA)  

2. Código individual de identificación de la medida: Código del proyecto SEIASA – NR – número 
secuencial.  

3. Indicar a qué actuación está asociada de acuerdo con la clasificación en 5.1 a 5.17. En el 
caso de ser la corrección de una infraestructura preexistente (5.16) indicar el tipo de 
infraestructura conforme a la clasificación establecida.  

4. Fabricante y referencia del fabricante del modelo de nido o tipo de refugio  

5. Especificar superficie de instalación: árbol o arbusto indicando especie, poste, pared, etc.  

6. Altura de la instalación.  

7. Orientación de la entrada, con una precisión de 45º. Es decir: N, NE, E….  

8. Fecha de implantación (precisión mes-año)  

9. Documentación gráfica. Al menos una imagen tras la instalación. Las fotografías deben incluir 
georreferencia en los metadatos de la imagen.  

 

9.4.1.7.  Seguimiento del paisaje 

Mismo seguimiento que para la  f lora y la  vegetac ión (apartado 9.4.1.5).  

9.4.1.8.  Seguimiento de la Red Natura 2000 

Mismo seguimiento que para la  f lora y la  vegetac ión (apar tado 9.4.1.5),  en re lac ión con 
los s iguientes objet ivos: 
•  Objetivo y actuaciones derivadas del  control :  Vig i lanc ia de la vegetación afec tada 

por  las  obras previo a su in ic io.  
•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Garant izar que se min imiza la  

presenc ia de polvo en la vegetac ión.  
•  Objetivo y actuaciones derivadas del  control :  Asegurar la protección de la 

vegetac ión en zonas sens ib les .  
•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Garant izar la  protecc ión de la  

vegetac ión f rente a incendios.   

Mismo seguimiento que para la  fauna (apar tado 9.4.1.) ,  en re lac ión a l  s iguiente  
objet ivo:  
•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Vig i lar  la  apl icac ión de las medidas 

para la  protecc ión de la fauna.  

9.4.1.9.  Seguimiento de ot ros  Espac ios Protegidos 

Mismo seguimiento que para la  Red Natura 2000 (apar tado 9.4.1.8).  
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9.4.1.10.  Seguimiento del patr imonio cultural  y arqueológico 

En caso que e l Departamento de Educac ión,  Cul tura y Deporte del  Gobierno de Aragón 
emita un informe en donde determine seguimiento arqueológico o se local icen restos  
arqueológicos durante e l movimiento de t ierras, se deberían seguir  las s iguientes 
indicac iones.  

•  Objetivo y actuaciones derivadas del  control:  Contro l  de la  apar ic ión de res tos  
arqueológicos.  
-  Parámetro somet ido a control / lugar de inspección: Zona de actuac ión.  
-  Calendar io/per iodic idad:  Durante e l  proceso de movimientos de t ierra,  según se 

determine por par te de Cul tura.  
-  Valor  Umbral :  Incumpl imiento de las previs iones establecidas en los informes de 

Patr imonio.  
-  Medida/s  complementar ias:  Se procederá a la  para l izac ión inmediata de las  obras 

en la zona de afección y, previa v is i ta y evaluac ión por par te de técnicos del  
organismo competente.  La act iv idad queda condic ionada a la  Resoluc ión que 
emita la Dirección General de Patr imonio Cul tura l de Aragón y a la Agenc ia  
Cata lana del Patr imonio Cul tura l.  

9.4.1.11.  Seguimiento del medio soc ioeconómico 
•  Objetivo y actuaciones derivadas del control:  Garant izar la permeabi l idad 

terr i tor ia l  y e l  mantenimiento de serv idumbres 
-  Parámetro somet ido a contro l/ lugar de inspecc ión:  Caminos que se ut i l icen para 

acceso a la  obra,  zonas de obra.  
-  Calendar io/per iodic idad:  Semanal y durante e l cruce de caminos y v ia les , creación 

de nuevos caminos y después de la  repos ic ión de caminos que haya s ido necesar io 
acometer .  

-  Valor  umbral :  Carenc ias o fal ta de repos ic ión de los caminos.  
-  Medida complementar ia: Acomet ida de la actuac ión en las condic iones indicadas 

en el  proyecto.  

9.4.2. Seguimiento ambiental  en fase de explotación 

9.4.2.1.  Seguimiento de la cal idad atmosfér ica 

No se prec isa seguimiento ambiental  de este fac tor del  medio en fase de explotac ión.  

9.4.2.2.  Seguimiento de las masas de agua 

Se l levará a cabo un control de la cal idad del agua que d iscurre por la red del canal y 
las acequias.  

Durante la explotac ión de las  inf raestruc turas se real izará también e l seguimiento 
ambiental  y mantenimiento de los  sensores insta lados durante 5 años,  asegurando así 
una mejora de la  ef ic ienc ia energét ica.  

9.4.2.3.  Seguimiento de la cal idad del suelo 

No se prec isa seguimiento ambiental  de este fac tor del  medio en fase de explotac ión. 
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9.4.2.4.  Seguimiento de la f lora y la  vegetac ión 
•  Objetivo y actuaciones derivadas del control:  Seguimiento de las p lantaciones.  

-  Parámetro somet ido a contro l / lugar de inspección de seguimiento:  Porcentaje de 
marras.  

-  Calendar io/per iodic idad:  Una vez f ina l izada la época est iva l  del pr imer año desde 
e l inic io de la fase de func ionamiento.  

-  Valor  Umbral :  20 % de marras;  a par t ir  de es te umbral  es preciso revegetar.  
-  Medidas: Repos ic ión de marras a part ir  del va lor  umbral establec ido.  
-  Observac iones: La vig i lanc ia ambienta l  se ref iere no solo a las obras, s ino también 

a las plantac iones a real izar en las  zonas afec tadas por  e lementos auxi l iares  
temporales y permanentes.  

-  Información a proporc ionar por parte del  contrat is ta: Se anotarán en el  d iar io  
ambiental  de la obra las fechas de repos ic ión de marras, y las espec ies 
empleadas.  

• Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Seguimiento los  r iegos. 
-  Parámetro sometido a contro l / lugar  de inspecc ión de seguimiento:  Contro l de 

r iegos/zona donde se acometan las revegetaciones.  
-  Calendar io/per iodic idad:  Durante las labores de r iego.  
-  Valor  Umbral:  Falta de r iegos.  Presenc ia de especies  secas cuyo estado pueda 

cons iderarse debido a fa lta de r iegos.  
-  Medidas complementar ias:  Real izar o reforzar los r iegos.  

9.4.2.5.  Seguimiento de la fauna 
•  Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Ver i f icar la  presenc ia de aves 

anidado en las  cajas ins ta ladas y la  ut i l izac ión de los  refugios  por  los  
murcié lagos 

-  Parámetro somet ido a control / lugar de inspección:  
o  Buen estado de las  cajas  n ido y de los refugios ,  asegurando su 

impermeabi l idad al  agua.  
o  Estado de l impieza del  in ter ior  de las cajas  y refugios.  
o  Ut i l izac ión por  las  espec ies  para las que fueron ins ta ladas.  

Lugares de ubicac ión de las  cajas  n ido y refugios para aves y quirópteros.  

-  Calendar io/per iodic idad:  Anual   
-  Valor  umbral:  No ut i l izac ión por  par te de las  aves y los  murcié lagos.  /  Deter ioro 

de la caja o refugio que d if icu lte e l éxi to de colonización por parte de las aves o  
murcié lagos.  /  Suciedad y acúmulo de deyecc iones y res tos  de a l imentol.  
/Ocupac ión por espec ies d ist intas para las que fueron ins ta ladas.  

-  Medidas complementar ias:  Reubicac ión de las  cajas  n ido o de los  refugios  que no 
hayan s ido colonizados tras un per íodo de 1 año tras  su insta lación. Reparación 
y l impieza de las cajas n ido y de los refugios ins ta lados en caso de neces idad. 

9.4.2.6.  Seguimiento del paisaje 
•  Objetivo y actuaciones derivadas del control:  Seguimiento de las p lantac iones 

en el  entorno inmediato del  val lado per imetra l de las  casetas prefabr icadas.  
-  Parámetro somet ido a contro l / lugar de inspección de seguimiento:  Porcentaje de 

marras/  Zona donde se han acomet ido las  p lantac iones en e l  entorno del va l lado 
per imetra l de las 35 casetas prefabr icadas insta ladas.  

-  Calendar io/per iodic idad:  Una vez f ina l izada la época est iva l  del pr imer año desde 
e l inic io de la fase de func ionamiento.  
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-  Valor  Umbral :  20 % de marras;  a par t ir  de es te umbral  es preciso revegetar.  
-  Medidas: Repos ic ión de marras a part ir  del va lor  umbral establec ido.  
-  Observac iones: La vig i lanc ia ambienta l  se ref iere no solo a las obras, s ino también 

a las plantac iones a real izar en las  zonas afec tadas por  e lementos auxi l iares  
temporales y permanentes.  

-  Información a proporc ionar por parte del  contrat is ta: Se anotarán en el  d iar io  
ambiental  de la obra las fechas de repos ic ión de marras, y las espec ies 
empleadas.  

• Objetivo y actuaciones derivadas del control :  Seguimiento los  r iegos. 
-  Parámetro sometido a contro l / lugar  de inspecc ión de seguimiento:  Contro l de 

r iegos/zona donde se acometan las revegetaciones.  
-  Calendar io/per iodic idad:  Durante las labores de r iego.  
-  Valor  Umbral:  Falta de r iegos.  Presenc ia de especies  secas cuyo estado pueda 

cons iderarse debido a fa lta de r iegos.  
-  Medidas complementar ias:  Real izar o reforzar los r iegos.  

9.4.2.7.  Seguimiento de la Red Natura 2000 

No apl ica para la  t ipo logía de este proyecto.  

9.4.2.8.  Seguimiento de ot ros  Espac ios Protegidos 

No apl ica para la  t ipo logía de este proyecto.  

9.4.2.9.  Seguimiento del patr imonio cultural  y arqueológico 

No se prec isa seguimiento ambiental  de este fac tor del  medio en fase de explotac ión. 

9.4.2.10.  Seguimiento del medio soc ioeconómico 

No se prec isa seguimiento ambiental  de este fac tor del  medio en fase de explotac ión. 
 

9.5.  PRESUPUESTO DEL PL AN DE VIGIL ANCI A AM BIENTAL 

A cont inuación,  se inc luye e l  resumen del  presupuesto del  PROYECTO DE 
DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y 
CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA) correspondiente a l  capítu lo en e l  que se encuentran 
inclu idas las  medidas pevevent ivas,  correc toras y compensator ias,  así  como como las 
act iv idades contempladas en el Programa de Vig i lanc ia Ambiental  durante la fase de 
ejecuc ión y la de explotac ión. La responsabi l idad de su ejecuc ión correrá a cargo de la 
Comunidad de Regantes y la  SEIASA a través de los acuerdos que e l los  f i rmen. 

 

 

 

 



 
  

 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) 
ANEJ O nº 15.- DOCUMENTO AMBIENTAL 

 
PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.245 

 

PRESUPUESTO EN FASE DE EJECUCIÓN 

Medidas preventivas,  correctoras,  
compensatorias  número unidad Precio 

unitar io  Presupuesto  

     

MEDIDAS AMBIENTALES DE MEJORA DE 
FAUNA 1,00   2 .953,91  2.953,91  

Caseta n ido para aves insect ívoras 15,00 ud 48,29 724,35 

Caseta murc ié lagos  15,00 ud 75.19 1.127,85  

Caja n ido compacta cern íca lo  con poste  2,00 ud 243,68 487,36 

Caseta para lechuza común 2,00 ud 270,83 541,66 

Caseta para aut i l lo  1 ,00 ud 72,69 72,69 

MEDIDAS AMBIENTALES DE MEJORA DE 
VEGETACION 1,00   11.451,14  11.451,14  

Unidad de p lantac ión por  caseta/ in f raest ructura  35,00 ud 249,37 8727,95 

Unidad de p lantac ión panta l la  vegeta l  (100  
metros )  1 ,00 cu 1.405,82  1.407,82  

Plantac iones en zonas desnudas 0,20 ha 6.671,00  1.334,20  

PROGRAMA DE DIVULGACIÓN Y FORMACIÓN 
BUENAS PRÁCTICAS AGRARIAS 1,00   5 .792,84  5.792,84  

Curso genera l  sobre la  "Mejora de la  e f ic ienc ia  
de l  regadío  y  su gest ión  ambienta l  en e l  marco  
de l  CBPA” 1,00 ud 3.800,06  3.800,06  

Curso especí f ico sobre " Implementac ión  de  
medidas y  buenas p ráct i cas ambienta les ”  1 ,00 ud 1.992,78  1.992,78  

PLAN DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 1,00   14.720,40  14.720,40  

Seguimien to de l  Plan de  Vig i lanc ia  Ambienta l  24,00 jor  613,35 14.720,40  

TOTAL 1   34.937,91  34.937,91  

 

PRESUPUESTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Medidas preventivas,  correctoras,  
compensatorias  número unidad Precio 

unitar io  Presupuesto  

RIEGOS DE MANTENIMIENTO 
PLANTACIONES 1   35.872,00  35.872,00  

Riegos p lantac iones en casetas 1,00   21.280,00  21.280,00  

Riegos panta l las  vegeta les  de los  va l lados 1,00   3 .040,00  3.040,00  

Riegos p lantac iones en zonas desnudas 1,00   11.552,00  11.552,00  

MEDIDAS DE APOYO A FAUNA 1   44.329,25  44.329,25  

Mantenimiento anual  de ca jas n ido o re fug ios  175,00 ud 253,31 44.329,25  

INFORMES DE SEGUIMIENTO 1   4 .118,30  4.118,30  
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PRESUPUESTO EN FASE DE EXPLOTACIÓN 

Medidas preventivas,  correctoras,  
compensatorias  número unidad Precio 

unitar io  Presupuesto  

In forme semestra l  ambienta l  10,0000   411,83 4.118,30  

TOTAL 1   84.319,55  84.319,55  

 

 

10. CONCLUSIONES 

El Proyecto de Digital ización y Sistema de Telemando Remoto en el Canal de 
Aragón y Cataluña (Huesca/Lérida)  def ine las  obras a l levar a cabo para la  
modernizac ión y mejora en la  ef ic ienc ia del  actual  s is tema de regadío en la  Comunidad 
General de Regantes del  Canal  de Aragón y Cata luña.  

Este proyecto engloba d iferentes actuac iones para implantar  la adminis trac ión 
e lec trónica y d ig ita l izac ión in tegra l de los serv ic ios que of rece la Comunidad General  
de Regantes, pers iguiendo como f ines ú lt imos:  

1.  Ef ic ienc ia en e l Sis tema de gest ión del agua,  a través de un ahorro hídr ico.  

2.  Mejora de la ef ic ienc ia de las insta lac iones de suminis tro e léct r ico, con energías 
renovables  e incremento de la  autonomía actual .  

3.  Implantac ión de las  modernas técnicas de interactuación te lemática entre la  
Comunidad de Regantes y los  usuar ios , as í como de las modernas técnicas para 
la integrac ión en e l  Sistema de gest ión administrat iva de todos los departamentos  
que in tegran la  CGR. 

Las actuac iones proyectadas se ubican en la zona regable del Canal  de Aragón y 
Cata luña, s i tuada en las provinc ias de Huesca y L le ida (comunidades autónomas de 
Aragón y Cata luña,  respect ivamente).  

A juic io del promotor e l proyecto no se encuentra inclu ido en n inguno de los supuestos  
del  ar t ículo 7 de la  ley 21/2013.  El  proyecto se encuadra en una actuac ión sobre una 
inf raestructura ex istente,  que no afecta d i recta o indirectamente a los  objet ivos de 
conservac ión de los espac ios de la Red Europea Natura 2000 en Aragón y Cata luña,  
actuando en las inf raestruc turas exis tentes o en sus inmediac iones más próx imas s in 
preveerse ocupac iones de los  terrenos de t i tu lar idad públ ica más a l lá  de las  ya  
ex istentes por  las  propias  tomas, empleando para los  accesos los  caminos de serv ic io 
del  propio Canal  donde se acometerán las  ac tuac iones.  En términos generales,  una 
gest ión d ig ita l izada y automatizada del Canal de Aragón y Cata luña contr ibu irá a un  
mejor uso y ajus te de agua necesar ia para r iegos, reduc iendo e l desperdic io y ayudando 
a l mantenimiento del  Canal.  En e l proyecto se inc luyen medidas concretas de 
d ivulgac ión y formación en buenas práct icas agrícolas d ir ig idas a los miembros de la  
Comunidad de Regantes, con objeto de garant izar  e l uso sostenib le de los recursos 
hídr icos.  
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En cualquier  caso, la  consideración de exención o la decisión respecto a la 
tramitación ambiental del proyecto,  deberá ser establecida por el Órgano 
Sustantivo .  

A part ir  de la  valoración real izada en e l  presente documento ambienta l se conc luye que 
no se prevén impactos severos n i  moderados en fase de ejecuc ión ni  en fase de 
explotac ión, s iendo la mayor ía de los  impactos compat ib les.  

Los pr inc ipales  impactos negativos se producirán en fase de ejecuc ión,  en todo caso 
estos serán puntuales  y supondrán un impacto compat ib le con e l  medio ambiente.  A 
este respecto es prec iso destacar  que e l proyecto se desarro l la en un medio agrícola, 
actuando en todo momento en inf raestruc turas ex istentes o en sus inmediac iones,  y 
empleando para los accesos los caminos de serv ic io del propio Canal donde se 
acometerán las  ac tuaciones.  As imismo, para la  ZIA se ocuparán terrenos del  propio 
Canal .  

Se puede conclu ir  que con las  ac tuac iones previstas no se afecta de forma aprec iable,  
d irec ta o indirec tamente los objet ivos de conservac ión de los  espac ios de la Red 
Ecológica Europea Natura 2000 en Aragón y Cata luña.  
 

Respecto a los  potenciales  impactos pos it ivos,  cabe destacar  fundamentalmente los  
asoc iados con la fase de explotac ión y que se ref ieren a los s iguientes aspectos: 

-  Ahorro de los  recursos hídr icos, gracias  a la  ef ic ienc ia en e l s is tema de gest ión del  
agua.  Reducc ión en las pérd idas cuant i f icable en un 20% de las  mismas, suponiendo 
ahorro anual de agua de de 4,1 hm3 .  

-  La modernización de las tomas propuesta ,  i rá acompañada también de una 
modernización del sistema digital de la Comunidad de Regantes ,  que permit irá 
ajus tarse a los  parámetros de la  cuenca h idrográf ica,  ya  que los  datos 
proporc ionados por  las nuevas tomas serán compat ib les  con el  Sis tema Automát ico 
de Información Hidro lógica (SAIH) de la Cuenca Hidrográf ica del Ebro, y esto 
permit irá tomar dec is iones adaptat ivas de forma al ineada a lo que está sucediendo 
en la  cuenca.  

-  La actuac ión se cons idera que provoca un perjuicio nulo o insignif icante sobre el  
objetivo medioambiental de mitigación  ya que no t iene asoc iada ninguna 
actuación o e lemento construct ivo que contr ibuya a aumentar las emisiones de GEI  
con respecto a la s i tuac ión actual.  Los elementos instalados sólo funcionarán 
con energía solar,  y por tanto el balance de emisiones será práct icamente nulo .  

-  Además,  e l  balance nulo de emisiones,  e incluso negativo en las tomas ,  que 
compensará e l pos ib le consumo de energía e léctr ica en e l centro de control .  Al  es tar 
a l imentado por energía e léctr ica, sus posib les emis iones se irán reduc iendo con e l 
t iempo ya que en e l mix energét ico de Red Eléctr ica Española cada vez t ienen más 
peso las  fuentes de energía no convenc ionales,  lo  que supone un sopor te para 
reduc ir  la  dependenc ia energét ica de las  energías fós i les ,  hac iendo más sostenib les  
las insta lac iones.  
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-  Mejora a nivel  operativo en la interacción telemática entre la Comunidad de 
Regantes y los usuarios .  

Señalar que, respondiendo a la f ina l idad del  presente documento,  se han e laborado, en 
func ión del medio afectado y de las  causas que or ig inan impactos,  un conjunto de 
medidas prevent ivas y corretoras de los  mismos. Estas se han establec ido,  según e l  
caso en fase de ejecución y en fase de explotac ión del proyecto.  

Además,  en fase de explotac ión se han establec ido también medidas compensator ias 
para mejorar y potenc iar los servic ios ecosis témicos en las  áreas de regadío s in afec tar  
a la  producc ión agrar ia.  Estas medidas consisten en p lantaciones (como estructuras  
vegeta les  para recuperar  espac ios  in terst ic ia les  degradados,  para fomentar  la  
conect iv idad ecológica, aumentar los recursos para fauna aux i l iar  y pol inizadores,  
enemigos natura les de las  p lagas) ,  la  insta lac ión de cajas n idos y refugios  para 
quirópteros.  

En re lac ión con e l paisaje, como medida compensator ia del pos ib le impacto paisaj íst ico 
de las 35 casetas prefabr icadas que se insta len,  junto con su val lado per imetra l,  se  
ejecutará una p lantación a lrededor del  per ímetro del  va l lado, con objeto de favorecer  
e l apanta l lamiento v isual  y contr ibu ir  a  su in tegración en e l entorno. 

Se ha establec ido un Programa de Vig i lanc ia Ambienta l  cuyo objeto es  determinar  una 
ser ie de medidas de control  y seguimiento para garant izar e l cumpl imiento de las  
medidas prevent ivas,  correctoras y compensator ias inc lu idas en e l presente 
documento, y las  que f i je la Adminis trac ión competente en su Informe Ambienta l,  as í  
como en su caso detectar las pos ib les desviaciones que puedan surg ir  sobre las 
previs iones efec tuadas con objeto de proponer medidas para min imizar o corregir  los  
pos ib les  impactos no previs tos .  

Por lo  expuesto, y teniendo en cuenta la  información apor tada en este es tudio respecto 
a l d iseño técnico de las actuac iones, la mejora en la ef ic ienc ia en e l s istema de gest ión 
del  agua,  a través de un ahorro hídr ico (p lenamente acorde del  C3I1 “promover  e l  
ahorro de agua y la ef ic iencia y e l ahorro energét ico en los  regadíos españoles”) ,  la 
mejora en la  ef ic ienc ia de las  insta laciones de suminis tros  e léc tr ico ,  con energías 
renovables, y la d ig i ta l izac ión de las comunicac iones CGR-usuar ios y de la gest ión 
gerenc ia l de la Comunidad, así como el  desarro l lo de las medidas prevent ivas,  
correct ivas y compensator ias  que se han propuesto, se concluye que e l impacto 
ambiental conjunto del  Proyecto  de Digitalización y Sistema de Telemando Remoto 
en el  Canal  de Aragón y Cataluña (Huesca/Lérida)  se cons idera viable  
ambientalmente .  

Este estudio ambienta l conc luye que el  impacto del PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN 
Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA 
(HUESCA/LÉRIDA) es  COMPATIBLE con respecto a la conservación de los valores 
medioambienta les de la zona.  

Esta cons iderac ión se cumpl irá s iempre y cuando se adopten las  medidas recogidas en 
este documento ambienta l,  puesto que han s ido e laboradas de un modo r iguroso para 
asegurar la mi t igac ión de los  impactos negativos y reforzar  los  efectos  pos it ivos que 
se der iven de la explotac ión del  proyecto,  teniendo como objet ivos el ahorro en e l 
consumo de agua de r iego, la  contr ibuc ión a la recuperac ión de espac ios  natura les  y la  
conservac ión de la b iodivers idad dentro del func ionamiento de los paisajes agrar ios  
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desde una perspect iva ecos is témica, así como dinamizar e l entorno soc ioeconómico 
pos ic ionando a la agr icul tura como el  p i lar  del  desarro l lo  rura l  bajo una in tegrac ión 
ecológica y sostenib le. 
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https://www.catalunya.com/espai-natural-protegit-de-les-basses-de-sucs-i-alcarras-17-17001-573214?language=es
https://www.catalunya.com/espai-natural-protegit-de-les-basses-de-sucs-i-alcarras-17-17001-573214?language=es
https://aragonaire.aragon.es/indice-diario
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  Min is ter io  de Agr icu ltura,  Pesca y Al imentac ión (MAPA).  Sistema de Información 
Agroc l imát ica para el  Regadío (SiAR).  
ht tps :/ /eporta l.mapa.gob.es/webs iar/ In ic io.aspx  

  Min is ter io para la Trans ic ión Ecológica y e l  Reto Demográf ico (MITECO),  
Car tograf ía d ig ita l  de los Hábi tats de Interés Comunitar io del Anexo I  de la  
Direc t iva 92/43/CEE. 
ht tps :/ /www.miteco.gob.es/es/b iodivers idad/serv ic ios /banco-datos-
natura leza/ informacion-d isponib le/habitat .aspx   

  ht tps :/ /www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-cal idad-de- las-
aguas/ IBMW P-2013_24_05_2013_tcm30-175292.pdf   

 

 

 

https://eportal.mapa.gob.es/websiar/Inicio.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/habitat.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/informacion-disponible/habitat.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/IBMWP-2013_24_05_2013_tcm30-175292.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/estado-y-calidad-de-las-aguas/IBMWP-2013_24_05_2013_tcm30-175292.pdf
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO DEL PROYECTO  

El presente documento const i tuye un apéndice del  documento ambienta l del 

“Proyecto de Dig ita l izac ión y Sis tema de Telemando Remoto en e l Canal  de 

Aragón y Cataluña (Huesca/Lér ida)” ,  cuyo promotor es SEIASA y la  Comunida d 

General de Regantes del  Canal  de Aragón y Cataluña ,  e l  Usuar io f inal .  

Como se ha indicado en e l  documento ambiental ,  destacar que las obras no 

const i tuyen nuevos regadíos, s ino que suponen una mejora en regadíos ya 

ex istentes.  La conces ión se mantendrá d entro de la otorgada por la 

Confederac ión Hidrográf ica del  Ebro, para e l  aprovechamiento de una dotac ión 

de 8.238 m 3 /ha.año.  

Los objet ivos de las actuac iones comprendidas en e l  presente Proyecto son:  

1.  Tener  un contro l  de los caudales de agua servidos a cada  Usuar io,  

2.  Automat izac ión de las compuertas de las  tomas y creac ión de un 

a lgor i tmo para que e l Sistema de gest ión de la red de transpor te de agua 

en al ta pueda func ionar s in la part ic ipac ión humana,  

3.  Dig ita l izac ión de las comunicac i ones CGR-usuar ios,  

4.  Dig ita l izac ión de la gest ión gerenc ial  de la Comunidad.  

Los f ines ú lt imos del  proyecto son:  

1.  Ef ic ienc ia en e l Sis tema de gest ión del agua, a través de un ahorro  

hídr ico.  Señalar  que una vez implantados los s istemas de medic ión,  la  

gest ión d igi tal izada y automat izada del Canal  de Aragón y Cataluña 

contr ibuirá a un mejor  uso y ajuste del agua necesar ia para los  r iegos, 

previéndose una reducción en las pérdidas cuant i f icable en un 20% ,  

aprox imadamente 4,1 hm 3  a l  año.  

2.  Mejora de la ef ic iencia de las insta lac iones de su minis tro eléc tr ico, con 

energías renovables e incremento de la autonomía actual .  

3.  Implantac ión de las modernas técnicas de interactuación telemática  

entre la  Comunidad de Regantes y los  usuar ios,  as í como de las  

modernas técnicas para la integrac ión en e l S is tema de gest ión 

administrat iva de todos los  depar tamentos que integran la CGR.  
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2. OBJETO DEL APÉNDICE 1 

El objetivo del  presente Apéndice  es profundizar en la ident i f icac ión y 

valorac ión de  la inc idenc ia del  proyecto en fase de explotación en re lac ión a la 

reducc ión de las  pérdidas de agua por  los  f inales de acequias y canales, sobre: 

-  El fac tor agua y,  en concreto,  sobre las masas de agua.  

-  El fac tor b iodiversidad y,  específ icamente, sobre las posibles  

repercus iones sobre la vegetac ión, los hábitats  de interés comunitar io  y 

los espac ios protegidos.  

En todo caso,  hay que destacar  que, en términos generales,  una gest ión 

d ig i ta l izada y automat izada del Canal de Aragón y Cataluña contr ibuirá a un 

mejor uso y ajuste del  agua necesar ia para los r iegos,  reduc iendo e l  desperdic io 

y ayudando al  mantenimiento del  canal .  Así  se d ispone también en la 

autor izac ión de la CHE, en la que se conc luye, entre otros aspectos, lo 

s iguiente:  Las actuac iones p lanteadas redundarán en una mejora s igni f icat iva 

en la gest ión hídr ica de l  canal  (Apéndice 1 Autor izac ión de la Confederac ión 

Hidrográf ica ,  del  Anejo 17.  Autor izac iones y  consul tas,  del proyecto).  

Además,  señalar que en e l  documento ambienta l del proyecto se incluyen 

medidas concretas de d ivulgac ión y formación en buenas práct i cas agr ícolas,  

d ir ig idas a los miembros de la Comunidad de Regantes, con objeto de 

garant izar,  en todo caso,  e l  uso sostenible de los recursos hídr icos.  

 

3. LOCALIZACIÓN DE FINALES DE ACEQUIAS Y CANALES 

La zona regable del Canal de Aragón y Cataluña se abaste ce hídr icamente de 

los canales y acequias vinculados a l Canal  que se indican en la tabla que se 

muestra a cont inuac ión.  

Como se ha indicado, con la puesta en func ionamiento del proyecto, se 

contr ibuirá a min imizar las pérdidas por los  f inales de acequias y  canales. La 

local ización de estos puntos se indica seguidamente:  
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Canal / acequia, del 

Canal de Aragón y 

Cataluña 

Longitud1 

Coordenadas final de 

canal/acequia (ETRS 89- UTM 31) 

X Y 

Acequia de San 

Sebastián 
9,99 Km  

268.221,09 4.643.536,37 

Acequia de Valcarca 10,33 Km  271.392,82 4.632.923,85 

Acequia de Ripol 10,53 Km  265.564,18 4.629.240,66 

Acequia de Esplús 11,48 Km  271.706,34 4.621.883,02 

Acequia de Olriols 23,00 Km  282.742,93 4.624.337,21 

Acequia de La Mola 14,65 Km  287.911,76 4.627.316,00 

Acequia de La 

Magdalena 
8,75 Km  

290.420,21 4.630.930,67 

Acequia de Almacelles 2,76 Km  291.475,37 4.624.351,89 

Canal de Zaidín 47,44 Km  276.452,99 4.609.699,34 

Acequia de Alguaire 8,36 Km  299.297,75 4.623.207,49 

Acequia de Alpicat 10,03 Km  294.944,65 4.615.482,44 

Acequia de Valmanya 15,08 Km 279.345,85 4.610.013,73 

Acequia de Soses 3,64 Km  285.951,93 4.605.490,16 

Acequia de Monreal 9,50 Km  275.873,44 4.608.766,01 

Canal Principal 123,82 Km  279.174,38 4.589.990,98 

Tabla  1:  Longi tudes de  canales  y  acequias de la  red pr inc ipa l  y  l oca l i zac ión de 
f ina les de canales y  acequias de la  red p r inc ipa l .   

 

 

                                                           
1 Fuente: CHE 
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Imagen 1 .  Local i zac ión de los  f ina les de canales y  acequias en e l  Canal  de Aragón y  

Cata luña.  

En e l  apartado 6 del  presente apéndice, se pueden consul tar  las  F ichas que se 

han elaborado sobre cada uno de estos f inales de acequias y canales . En dichas 

Fichas se inc luye información sobre:  

-  Ident i f icac ión de la coinc idencia terr i tor ial  o prox imidad a:  

o  Ríos,  ar royos.  

o  Embalses,  balsas de agua.  

o  HIC (hábitats de interés comunitar io)  

o  Espac ios de la Red Natura 2000 u otros espacios protegidos  

o  Núc leos de poblac ión  
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-  Mapa del entorno del f ina l de la acequia o canal,  representado: la 

acequia o canal ,  los r íos o ar royos,  núc leos de población,  HIC,  espac ios 

de la Red Natura 2000 u otros espac ios protegidos.  

-  Ident i f icac ión y valorac ión de los  potenc ia les  impactos en fase de 

explotac ión del proyecto .  

-  Fotograf ías  aéreas,  esquemas,  cartograf ía y/o fotograf ías a n ivel  de l a 

zona del f ina l de la acequia o canal .  

 

4. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LAS MASAS DE AGUA EN FASE DE 

EXPLOTACIÓN 

4.1.  EV ALU ACIÓN DEL B AL ANCE DE ENTR AD AS Y  S ALID AS DE AGU A ASOCI ADO 

AL PROYECTO  

A cont inuac ión , se real iza ,  atendiendo en lo pos ib le a las indicac iones de la 

Guía t i tu lada Recomendaciones para evaluar los impactos más re levantes de 

los proyectos de modernizac ión de regadíos y para e laborar sus documentos 

ambientales (MITECO, 2022)  (en adelante Guía del  MITECO),  la  evaluac ión en 

fase de explotac ión de la pres ión del  proyecto por extracciones neta,  

cons iderando tanto las  extracc iones como los  retornos (extracc iones -retornos) .   

El efecto a evaluar se ref iere a la fase de explotac ión, por tanto, con s iderando  

la inf raestructura modernizada , se evalúa cuanti tat ivamente por comparación 

con la s ituación in ic ia l .  

En esta evaluac ión es prec iso ut i l izar  los  volúmenes y caudales que 

inic ia lmente son y los  que en el  fu turo va n a ser  ut i l izados o consumidos. A 

este respecto indicar  que atendiendo a lo recogido en Anejo 16 .  In formación y 

documentac ión re lacionada con e l Plan de Recuperac ión,  Transformación y 

Res i l ienc ia ,  y a part ir  de lo d ispuesto en e l  Anejo 3: Estudio Agronómico del  

Proyecto,  donde se est iman las  necesidades hídr icas de los  cul t ivos en 2021 ,  

se concluye:  

-  Una neces idad hídr ica tota l de 754.529.961 m 3 ,  basándose en e l  mapa 

de cult ivos 2021 (CGRCAyC, PHE) y las  dotaciones as ignadas en el  Plan 

Hidro lógico del  Ebro 2015-2021.  

 

-  Dotac ión necesar ia para e l mapa de cult ivos de 2021: Se obt iene un valor 

de 7.196,28 m 3 /ha/año; este dato se obt iene a part ir  de la neces idad 

hídr ica total  y teniendo en cuenta la  superf ic ie efect iva a la  que se t ien e 

derecho a r iego de 104.850 ha .  

La d iferenc ia de caudal entre la  neces idad hídr ica est imada y la conces ión 

ex istente se expl ica con la reducc ión de las dobles cosechas debido a la 
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escasez hídr ica en e l año 2021.  La recopi lación de los datos de te ledetecc ión 

muestra un progres ivo incremento de la super f ic ie dedicada a real izar una doble 

cosecha en la actual idad,  lo  que co nl leva un incremento en e l  vo lumen de agua 

ut i l izado.  Por esta razón, es  m ás prec iso def inir  un consumo de agua de 8.238 

m 3 /ha.año.  

Para real izar  e l  balance de agua asociado a l proyecto, se cons idera:  

-  Agua usada :  vo lumen extraído de la masa de agua o capta do para 

suministrar  a la  zona de r iego.  

Como se ha indicado a par t ir  del  Anejo 3: Estudio Agronómico ,  se ha 

est imado un consumo de agua de 8.238 m 3 /ha.año (equivalente a 

863,7543 hm 3 /año, cons iderando una superf ic ie de 104.850 ha) .  

-  Retornos de la infraestructura :  Una vez captada e l agua, la 

inf raestructura la transpor ta a la zona de r iego y la d istr ibuye,  

presentando en e l  recorr ido unas pérdidas que const i tuyen los retornos 

de la inf raestructura y que vuelven a la  cuenca por inf i l t rac ión o 

escorrent ía. Estos retornos se integran en los recursos hídr icos de la 

cuenca,  dando soporte a los  ecos istemas acuát icos y a l res to de usos.  

 

o  Retornos de la inf raestructura por  desagües .  

o  Retornos de la inf raestructura por pérdidas en los f inales de 

acequias y canales.   

 

A l  no poderse medir  actualmente los  caudales tomados del  Canal ,  

ex iste un desajuste entre dotaciones y demandas que, además 

provoca que ex ista una pérdida s ignif icat iva de caudales por  las 

colas de los canales y acequias que componen el  s istema de 

r iego.  Dado que no existen s is temas de aforo en d ichas colas, se 

desconoce e l vo lumen exacto que se p ierde por  los  f inales de 

cauce, pero en base a la  exper ienc ia del  personal de explotac ión 

del  canal,  se puede est imar  d icho caudal  en las  s iguientes c if ras :  

 

•  Pérd idas en canal pr incipal  y canal de Zaidín: 100 l /s  

•  Pérdidas en acequias:  60 l /s  

 

Estos valores,  ex tendidos a los 225 días est imados de campaña, 

más los  16 días de abastec imientos,  se traduc en en un volumen 

anual de 20,4 hm 3 .  

 

En e l Anejo 16 del proyecto se real iza un cálculo teór ico y se 

est ima que una vez implantados los  s is temas de medic ión,  la  

gest ión d ig i ta l izada y automat izada del  Canal  de Aragón y 

Cataluña se contr ibuirá a un mejor uso y ajus te del  agua necesar ia 

para los r iegos.  Tras la implementac ión del proyecto y un per iodo 
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de ajuste del  s istema, se prevé una reducción en las  pérdidas 

cuanti f icable  en un 20%, de aprox imadamente 4,1 hm 3  a l  año.  

En las  s iguientes f iguras se muestra e l esquema del balance de entradas y 

sal idas de agua de la inf raestructura objeto de evaluac ión,  e l Canal de Aragón 

y Cataluña (canales asoc iados y acequias) ,  antes y después de la ejecuc ión del  

proyecto .  

 

Imagen 2 .  Balance de  entradas y  sa l idas de agua antes del  proyecto.  

 

Imagen 3 .  Balance de  entradas y  sa l idas de agua después del  proyecto.  

La presión neta por  extracc iones, según se d ispone en la Guía del  MITECO, es 
e l vo lumen de las  extracc iones menos e l vo lumen de los retornos.   
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Si b ien, sería ópt imo real izar es tos cálculos por  masa de agua afectada,  en e l  
presente proyecto no es pos ib le debido a que se deben de real izar est imac iones 
generales para e l  conjunto del s is tema, s iendo parte del propio objeto del  
proyecto e l  hacer e l seguimiento de estos ahorros . Para e l lo,  e l proyecto 
contempla la ins ta lac ión de medidores de caudal en los  f inales de acequia o 
canal,  para conocer  el  caudal  de agua no aprovechado.  
 
A part ir  de lo expuesto,  se conc luye lo s iguiente:  
 

 
Es importante señalar  que estos  retornos se ref ieren a las pérdidas por los  
f inales de acequia de la red pr inc ipal .   

4.2.  VALOR ACIÓN DE L A INCI DENCI A EN L AS M AS AS DE AGU A DEBIDO A L A 

REDUCCIÓN DE L AS PÉR DID AS EN EL SISTEM A  

Como se ha indicado en apartados precedentes,  u na vez e jecutado e l proyecto, 

su func ionamiento permit irá una reducc ión de las  pérdidas de agua por  los  

f inales de los  canales y acequias,  de entorno a l 20 %  (4,1 hm 3 /año).  

Esta reducc ión en las pérdidas previs ib lemente conl levará que deje de 

detraerse ese volumen desde:  

-  la  cuenca del  río Ésera ,  af luente del  Cinca,  reduc iendo así ,  en c ier ta 

medida, la toma de caudales de la presa de Barasona (o también 

conoc ida como de Joaquín Costa ,  ES091MSPF56)  y,  en su caso del  

embalse de San Salvador , desde e l que,  por gravedad, toma agua e l  

Canal  de Zaidín .  
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-  la  cuenca del  río Noguera Ribagorzana ,  af luente del  r ío Segre,  a  

través del  Canal  de Enlace,  reduciendo par te de la toma de caudales 

desde e l embalse de Santa Ana  (ES091MSPF66).  

 

El  proyecto reduce inef ic ienc ias en la gest ión del  recurso y,  además,  contr ibuye 

a que e l regadío sea más ef ic iente ante los escenar ios de incer t idumbre de 

d isponib i l idad del  recurso .  

 

Imagen 4 .  Datos del  18.11.2022 en la  zona a l ta  y  ba ja de la  zona de r iego del  Canal  

de Aragón y  Cata luña.  Fuente:  

h t tp : / /www.saihebro.com/saihebro/ index.php?ur l=/datos/canales/vis ta :C/mapa:C21  

 

Por otra parte,  e l agua que se ahorra y dejará de perderse por  los f inales de 

canales y acequias,  en determinados casos, supondrá una reducción en los 

apor tes  de agua en:  

- El río Segre. 

- Los afluentes del río Cinca como el barranco de la Clamor Amarga y su tributario Clamor 

de Vallamanya, el río Sosa y el arroyo de la Clamor.  

No obstante,  a l  reduc irse estos caudales de agua,  que dejarán de perderse por 

los f inales de canales y acequias ,  e l  es tado de los  r íos receptores se acercará 

a su régimen natura l .  As imismo, es prec iso cons iderar  e l objeto del proyecto,  

de modo que, con la modernizac ión d el s istema de manejo de las  tomas, y la 

medic ión de los caudales, permit irá desviar únicamente los caudales 

necesar ios  para e l  r iego. El proyecto ,  por  tanto,  in troduce una importante 

herramienta para una gest ión ef ic iente del  agua,  contr ibuyendo a mejorar  la 

res i l ienc ia del regadío.  

http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/canales/vista:C/mapa:C21
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4.3.  REDES DE SEGUIMIENTO Y MEJOR A DEL CONOCIM IENTO  

Para hacer el seguimiento de la reducción en las pérdidas de agua, el proyecto contempla la 

instalación de medidores de caudal en los finales de acequia o canal, para conocer el caudal no 

utilizado. 

 

5. VALORACIÓN DE LA INCIDENCIA SOBRE LAS LA BIODIVERSIDAD EN FASE DE 

EXPLOTACIÓN  

5.1.  INTRODUCCIÓN  

En este apartado del presente Apéndice se profundiza en los potenciales impactos que se 

pueden producir, durante la fase de explotación del proyecto, sobre los hábitats existentes en 

el entorno y que actualmente pueden depender, al menos en parte, de las pérdidas de agua que 

se producen por los finales de acequia y canales. 

Como se ha indicado durante la fase de explotación del proyecto, se estima una reducción en 

las pérdidas del 20 %, lo que representa una reducción de 4,1 hm3/año para el total de finales 

de acequias y canales. 

En los siguientes subapartados se incluye una valoración general sobre los potenciales impactos 

sobre la vegetación, los HIC y los espacios de la Red Natura 2000. El detalle para cada uno de los 

finales de canales y acequias puede consultarse en el apartado 6 del presente documento.   

5.2.  VALOR ACIÓN GENER AL  SO BRE POTENCI ALES IMPACTOS SOBRE LA 

VEGETACIÓN POR REDUC CIÓN DE L AS PÉRDID AS DE AGU A A CONSE CUENCIA 

DE L A MODERNIZ ACIÓN DE L A INFR AESTRUCTUR A  

La reducción en las pérdidas de agua, especialmente por el final del Canal Principal, la acequia 

de San Sebastián y la acequia de Ripol, podrán afectar, en mayor medida, a la vegetación 

circundante que depende, en parte, de dichos aportes. 

No obstante, se considera un impacto, en todo caso compatible, por las reducidas dimensiones 

de la posible zona afectada y puesto que, por ejemplo, en el final del Canal Principal, el río Segre, 

se localiza muy próximo y en el final la acequia de San Sebastián el río Sosa, lo que favorecerá el 

mantenimiento en parte de dicha vegetación. En el caso de la acequia de Ripol, si bien se 

reducirán las pérdidas, el agua de la acequia continuará llegando hasta una balsa aguas abajo, 

de modo que la vegetación asociada, continuará recibiendo aportes de agua. En todo caso, el 

desarrollo del proyecto reducirá las pérdidas en un 20%, de modo que, en parte se continuará 

recibiendo agua por estos finales de canales y acequias. 

En general, no se prevén afecciones significativas sobre la vegetación.  
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5.3.  VALOR ACIÓN GENER AL SOBRE POTENCI ALES IMPACTOS SOBRE H ÁBITATS 

POR REDUCCIÓN DE LAS  PÉRDID AS DE AGU A A CONSECUENCI A DE LA 

MODERNIZ ACIÓN DE L A INFR AESTRUCTUR A  

A partir de la información recogida en el apartado 6 del presente apéndice se concluye que no 

hay afecciones significativas sobre ningún HIC. 

5.4.  POTENCI ALES IMPACTOS SOBRE LA RED NATUR A 2000  Y OTROS ESPACIOS 

PROTEGIDOS POR REDUC CIÓN DE L AS PÉRDID AS  DE AGU A A CONSECUENCI A 

DE L A MODERNIZ ACIÓN DE L A INFR AESTRUCTURA  

A partir de la información recogida en el apartado 6 del presente apéndice se concluye que no 

se prevén afecciones significativas sobre ningún espacio de la Red Natura 2000 (ZEC, LIC o ZEPA) 

ni sobre otros espacios protegidos presentes en la zona. 

Únicamente el final del Canal Principal se localiza próximo a un espacio de la Red Natura 2000 y 

espacio natural protegido (ENP). 

- La zona de especial conservación (ZEC) y zona de especial protección para las aves 

(ZEPA) denominada Aiguabarreig Segre-Cinca (ES5130013), de 761.000 ha de extensión. 

- El ENP Plan Especial de Protección (PEIN) Aiguabarreig Segre-Cinca que abarca una 

superficie de 708,43 ha. 

En este punto del final del Canal Principal se observa vegetación de ribera a lo largo del Segre, 

con un posible apoyo de agua del canal. Un menor caudal a través de la cola del canal, se 

considera un impacto no significativo-compatible. 

A este respecto, indicar que la reducción en las pérdidas de agua por el final del Canal Principal, 

supondrá un aporte de agua inferior a estos espacios naturales (valorando el impacto como no 

significativo-compatible). El ahorro de agua se refiere al total de los finales de canales y acequia 

y, no de manera específica a las pérdidas en este punto; y que, además, el citado aporte procede, 

en este punto, de una infraestructura artificial, por lo que en cierta medida, se contribuye a 

recuperar el caudal natural del río Segre.
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6. FICHAS DE LOS FINALES DE ACEQUIA Y CANALES  DE LA RED PRINCIPAL DEL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA2 

6.1.  F ICH A 1:  F IN AL DE ACEQUI A DE SAN SEB ASTI ÁN  

Ficha 1: Final de la acequia de San Sebastián 

Coordenadas 

(ETRS 89-UTM 31)  

X 268.221,09  

 

Y 4.643.536,37  

Final  de  

acequia/canal  
Acequia  

Acequia de San 

Sebast ián  

Coincidencia 

terr i torial  

Río /arroyo /  embalse  

/  balsa  

Río Sosa (af luen te de l  

r ío  Cinca)  

HIC -  

Red Natura 2000 u  

otro espacio  

protegido  

-  

Núcleo de  poblac ión  -  

Proximidad  

Río /arroyo /  embalse  

/  balsa  
Río Sosa  

HIC 5210,  6220*,  9340 3 

Red Natura 2000 u  

otro espacio  

protegido  

-  

Núcleo de  poblac ión  -  

                                                           
2 http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/canales/ambito:C/mapa:C21 

https://sig.mapama.gob.es/bdn/ 
3 HIC 5210 Mator ra les arborescentes de Juniperus  spp.  
HIC pr ior i ta r io  6220*:  Zonas subestépicas de gramíneas y anuale s del  Thero-Brachypodie tea.  
HIC 9340:  Enc inares de Quercus i lex  y Quercus rotundi fo l ia  

http://www.saihebro.com/saihebro/index.php?url=/datos/canales/ambito:C/mapa:C21
https://sig.mapama.gob.es/bdn/
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Ficha 1: Final de la acequia de San Sebastián 

Potenciales  

impactos  

El  f ina l  de  la  acequia  se loca l iza  en  una  zona de campos de  cu l t i vo,  p róxima a una  parce la  con una p lantac ión de  

chopos.  

 

Agua (ríos y arroyos): Se produc i rá  una reducc ión en e l  aporte  de  agua a l  r ío  Sosa . 

 

Vegetación: Es previs ib le  que  la  vegetac ión (de por te  arbóreo y arbust ivo) ,  que se ha  desarro l lado entre la  zona de  

f ina l izac ión  de la  acequia de San Sebast iá n y e l  r ío  Sosa  se  vea a fectada parc ia lmente por  la  reducc ión en las  pérd idas 

de agua a l  f ina l  de la  acequia .  No obstan te ,  la  reducc ión de las  pérd i das no se prevé que pueda ser  to ta l  y ,  además,  

cabe destacar  que e l  cauce del  r ío  Sosa,  se loca l iza muy próximo a esta zona con vegetac ión de r ibera ,  por  lo  que la  

afecc ión será compat ib le .  

HIC: Cons iderando la  loca l izac ión de los  HIC más próximos a l  f ina l  de la  acequia de San Sebast ián,  no se cons idera 

que estos vayan a  verse  afectados por  la  reducc ión en las  pérd idas de  agua a l  f ina l  de la  acequia puesto que  e l  agua 

por  gradiente  a l t i tud ina l  t iende hac ia e l  r ío  Sosa.  

Red Natura 2000,  otros  espacios proteg idos :  No hay dec larados espac ios de la  Red Natura 2000 n i  o t ros espac ios 

protegidos  co inc identes  terr i tor ia lmente o  en las  proximidades,  por  lo  que e l  pos ib le  impacto sobre los  mismos será 

nu lo.  

VALORACIÓN 

GLOBAL del  

impacto en este  

punto debido a la  

reducción en las  

pérdidas de agua 

al  f inal  de la  

acequia/canal  

Ríos,  arro yos :  No s ign i f icat ivo -compat ib le  

Vegetación :  Compat ib le  

HIC :  Nulo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  

FOTOGRAFÍAS 

aéreas, esquemas, 

cartografía y/o 

fotografías a nivel de 
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Ficha 1: Final de la acequia de San Sebastián 

la zona del final de la 

acequia o canal 
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6.2.  F ICH A 2:  F IN AL DE L A ACEQUI A DE VALC ARC A  

Ficha 2: Final de la acequia de Valcarca 

Coordenadas (ETRS 

89-UTM 31)  

X 271.392,82  

 
 

 

Y 4.632.923,85 

Final  de 

acequia/canal  
Acequia  Acequia de Valcarca  

Coincidencia 

terr i torial  

Río /arroyo /  embalse /  

balsa 
Canal  de Zaid ín  

HIC -  

Red Natura  2000 u otro  

espacio protegido  
-  

Núcleo de  poblac ión  -  

Proximidad  

Río /arroyo /  embalse /  

balsa 
-  

HIC 92A0 4 

Red Natura  2000 u otro  

espacio protegido  
-  

Núcleo de  poblac ión  -  

                                                           
4 HIC 92A0:  Bosques galer ía  de Sal ix  a lba  y Populus a lba . 
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Ficha 2: Final de la acequia de Valcarca 

Potenciales  impactos  

El  f ina l  de la  acequia de  Valcarca,  t iene  lugar en  e l  canal  de Zaidín,  en e l  entorno de campos de cu l t ivo y 

caminos.  

Agua (ríos y arroyos): No se produc i rá  n inguna afecc ión a r íos  o ar royos.  

Vegetación:  No se prevé afecc ión s ign i f icat iva por  la  reducc ión en las  pérd idas de agua a l  f ina l  de  la  acequia de 

Valcarca,  cons iderando que no hay vegetac ión reseñable en e l  entorno.  El  e jemplar  arbóreo  más  próximo (que 

no forma parte  de producc ión agr íco la) ,  es  un p ie  a is lado que  se loca l i za a l  o t ro  lado  del  canal  de Zaidín.  

HIC: El  HIC 92A0 representado en la  car tograf ía  de l  MITECO, se cons idera que a par t i r  de la  fo tograf ía  aérea ,  en 

rea l idad se ref ie re a ot ro  emplazamiento.  En todo caso no se prevé que se vea afectado por  la  red ucc ión de las  

pérd idas de agua a l  f ina l  de la  acequia de Valcarba,  puesto que además no parece vinculado,  en cuanto a 

dependencia de l  agua,  a  esta zona.  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos :  No hay dec larados espac ios de la  Red Natura 2000 n i  o t ros 

espac ios protegidos  co inc identes terr i to r ia lmente o en las  proximidades,  por  lo  que e l  pos ib le  impacto sobre los  

mismos será nulo.  

VALORACIÓN GLOBAL del 

impacto debido a la 

reducción en las pérdidas 

de agua al final de la 

acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  No s ign i f icat ivo  

Vegetación :  No  s ign i f icat ivo  

HIC :  Nulo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  

FOTOGRAFÍAS aéreas, 

esquemas, cartografía y/o 

fotografías a nivel de la 

zona del final de la acequia 

o canal 
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Ficha 2: Final de la acequia de Valcarca 
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6.3.  F ICH A 3:  F IN AL DE L A ACEQUI A DE R IPOL  

Ficha 3: Final de la acequia de Ripol 

Coordenadas 

(ETRS 89-UTM 

31) 

X 265564,18   

 
 

Y 4629240,66  

Final  de 

acequia/canal  
Acequia  Acequia de Ripol  

Coincidencia 

terr i torial  

Río /arroyo /  embalse /  

balsa 
-  

HIC -  

Red Natura  2000 u otro  

espacio protegido 
-  

Núcleo de  poblac ión  -  

Proximidad  

Río /arroyo /  embalse /  

balsa 

Balsa de agua abajo de la 

acequia de Ripol .  

Embalse de San Salvador  

HIC 1430 y 6220* 5 

Red Natura  2000 u otro  

espacio protegido  
-  

Núcleo de  poblac ión  -  

                                                           
5 HIC 1430:  Mator ra les ha lo -n i t ró f i los  (Pegano-Salso letea ) .  
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Ficha 3: Final de la acequia de Ripol 

Potenciales  

impactos  

El  f ina l  de la  acequia  de Ripol  se  loca l iza  ent re caminos y  campos de  cu l t i vo,  en la  conf luenc ia  con  e l  f ina l  de  ot ra  acequia .  

Desde este punto de  conf luenc ia,  se der i va agua,  in ic ia lmente mediante  una acequia de reduc idas d imensiones,  hasta 

l legar  por  gravedad,  a  una lámina de agua emba lsada (ba lsa) ,  desde la  que se der i va agua hasta e l  ar royo  de la  Clamor  

(a f luente del  r ío  Cinca) .  

La reducc ión en las  pérd idas de agua desde e l  f ina l  de la  acequia de Ripol ,  in f lu i rá ,  en c ier ta  medida,  en una reducc ión  

en los  aportes ind i rectos que a lcanzan:  

-  Los campos de cu l t ivo.  

-  La vegetac ión  c i rcundante.  

-  En c ier ta  medida,  e l  embalse de San Salvador  (aunque respecto  del  f ina l  de la  acequia  de  Ripol ,  és te está  separado  

por  una carre tera) .  

Agua (ríos y arroyos): La acequia no f ina l i za en n ingún r ío  o arroyo.  El  arroyo de la  Clamor es  e l  arroyo más p róximo,  

loca l izado a  más de  800 m en l ínea  recta  y  e l  embalse de San Salvador se s i túa aproximadamente a 500  m t ras at ravesar  

d i ferentes campos de cu l t ivo  y  caminos.  En c ier ta  medi da,  la  reducc ión  en las  pérd idas por  e l  f i na l  de la  acequia podrá 

suponer,  una reducc ión  en e l  aporte  de agua en e l  arroyo y e l  embalse,  pero,  cons iderando la  d is tanc ia a la  que se 

emplazan,  no  se cons idera s ign i f icat i vo.  

Vegetación: La vegetac ión  que actualmente  se ext iende ocupando las  co las  de la  ba lsa ,  aguas abajo  de la  acequia de  Ripol ,  

rec ib i rá  un  menor aporte de agua,  a l  reduc i rse las  pérd idas por  e l  f ina l  de la  acequia  de Ripol .  No obstante ,  se t ra ta  de  

una zona que cont inuará  rec ib iendo agua desde la  acequia hac ia la  ba lsa .  

HIC: No se prevé  una a fecc ión d i recta a  n ingún HIC,  s i  b ien,  a  c ier ta  d is tanc ia se loca l i zan los  HIC 1430 (a más de  500  m 

en l ínea recta)  y 6220* (a  más de 200 m en l ínea  recta cons iderando la  car tograf ía  of ic ia l  de HIC del  MITER D),  que  verán  

reduc idas las  aportac iones de agua que por  pérd idas se producen desde e l  f ina l  de la  acequia de  Ripol .  

- En re lac ión con e l  HIC 1430,  no se espera que la  reducc ión en las  pérd idas de agua por  e l  f ina l  de la  acequia,  

supongan una afecc ión s ign i f icat iva sobre  su estado cons iderando lo  d ispuesto en las  Bases eco lóg icas (VV.AA.,  
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Ficha 3: Final de la acequia de Ripol 

2009)6: Este hábi ta t  se compone de  matorra les estepar ios con prefe renc ia por  suelos con sa les,  a  veces margas 

yesí feras,  en medios con a lguna a l terac ión  antróp ica o zoógena (n i t ro f i l ia ) .  […]. Conforme aumenta e l  

encharcamiento  tempora l  y  la  cant idad de  agua d isponib le  para  las  p lantas (que suele  i r  re lac ionado d i rectamente  

con la  tex tura  de los  sue los y  la  cant idad de  gravas en e l  mismo),  la  composic ión f lor ís t ica de l  hábi ta t  va var iando  

y  se generan gradientes  más o menos in tensos,  re lac ionados con la  sa l in idad,  a  los  que c ier tas quenopodiáceas  

del  género Suaeda y  At r ip lex están muy b ien  adaptadas  (VV.AA., 2009). 

- Respecto a l  HIC 6220*,  tampoco se prevé que la  reducc ión en las  pérd idas de agua a l  f ina l  de la  acequia afecte  

notablemente a l  desarro l lo  de l  hábi ta t  pr ior i tar io  6220*,  cons iderando,  como se ind ica en la  descr ipc ión del  hábi ta t  

en la  Guía bás ica  de los  t ipos de hábi ta t  de  in terés comuni tar io  de España (MMA, 2005),  que  se t ra ta  de  pastos  

xeróf i los  más o menos abier tos formados  por  d iversas gramíneas y  pequeñas p lantas anuales,  desarro l lados sobre  

sustratos secos.  Y  según las  Bases  ecológ icas (VV.AA.,  2009):  Se  reconoce que e l  condic ionan te más l imi tante  

para e l  desarro l lo  de la  vegetac ión medi te rránea es la  d isponib i l idad de agua,  esta vegetac ión soporta una época  

seca cuando la  evapotranspi rac ión potenc ia l  (ETP) es muy a l ta ,  mientras las  l luv ias invernales presentan 

tempera turas,  f recuentemente,  subópt imas para e l  c rec i miento de  la  p lan ta (Aschmann, 1973). Además,  respecto a l  

HIC 6220*  señalar  que  a par t i r  de la  fo tograf ía  aérea se puede determinar  que,  en  esta zona,  este hábi ta t  es de 

menores d imensiones respecto de la  car tograf ía  de l  MITECO y se encuentra separado resp ec to del  f ina l  de la  

acequia,  por  campos de cu l t ivo y caminos.  

En todo caso,  es prec iso destacar  que estos aportes debidos a pérd idas de agua desde e l  f ina l  de la  acequia de Ripol ,  

son aportes  “no  contro lados”  y que  estaban suponiendo una  reducc ión  en la  e f icac ia  de l  s is tema de gest ión  del  agua,  

cons iderando e l  conjunto de pérd idas por  f ina les de acequias y canales.  

Red Natura 2000,  otros espacios protegidos :  No hay dec larados espac ios de la  Red Natura  2000 n i  o t ros espac ios 

protegidos  co inc identes terr i tor ia lmente o en las  proximidades,  por  lo  que  e l  pos ib le  impacto sobre los  mismos será nulo.  

                                                           
6 VV.AA., 2009. Bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitat de interés comunitario en España. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, y Medio 
Rural y Marino. Disponible en: https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_preliminares.aspx 

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/espacios-protegidos/red-natura-2000/rn_tip_hab_esp_bases_eco_preliminares.aspx
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Ficha 3: Final de la acequia de Ripol 

VALORACIÓN 

GLOBAL del 

impacto debido a la 

reducción en las 

pérdidas de agua al 

final de la 

acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  No s ign i f icat ivo  

Vegetación :  No  s ign i f icat ivo -compat ib le  

HIC :  Nulo-No s ign i f icat i vo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  

FOTOGRAFÍAS 

aéreas, esquemas, 

cartografía y/o 

fotografías a nivel 

de la zona del final 

de la acequia o 

canal 
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6.4.  F ICH A 4:  F IN AL DE L A ACEQUI A DE ESPLÚS  

Ficha 4 : F inal  de  la  acequia de Esplús  

Coordenadas 
(ETRS 89-UTM 31)  

X 271.706,34  
 

 

Y 4.621.883,02 

Final  de 
acequia/canal  

Acequia  Acequia de Esplús  

Coincidencia 
terr i torial  

Río /arroyo /  
embalse /  balsa  

 

HIC -  

Red Natura  2000 u 
otro espacio 
protegido  

-  

Núcleo de  
población  

-  

Proximidad  Río /arroyo /  
embalse /  balsa  

Balsas aproximadamente a  
1,5 km 

HIC -  

Red Natura  2000 u 
otro espacio 
protegido  

ZEPA Embalse del  Pas y  
Santa Ri ta  (aproximadamente 
a 1,5 km)  

Núcleo de  
población  

Valonga (aguas  arr iba  del  
f ina l  de la  acequia)  

Potenciales  
impactos  Ríos,  arro yos : No hay r íos n i  arroyos próximos por  lo  que e l  pos ib le  impacto será nulo.  

Vegetación: La vegetac ión del  entorno ,  pr inc ipa lm ente de t ipo herbáceo  y arbust ivo ,  rec ib i rá  una  apo r tac ión menor  de  

agua a l  reduc i rse las  pérd idas,  no obstante ,  no se cons idera que e l  impacto sea s ign i f icat ivo .  

HIC: No se prevé una  afecc ión d i recta a n ingún HIC,  

Red Natura 2000,  otros  espacios protegidos :  No hay dec larados espac ios de la  Red Natura 2000 n i  o t ros espac ios 

protegidos  co inc identes  terr i tor ia lmente,  por  lo  que e l  pos ib le  impacto sobre los  mismos será  nulo.  La ZEPA Embalse 
del  Pas y Santa Ri ta ,  d is ta  aproximadamente 1,5 km, separada por  campos de cu l t ivo y caminos .  Además de cons iderar  
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Ficha 4 : F inal  de  la  acequia de Esplús  

la  d is tanc ia a la  que se encuentra,  es prec iso ind icar  que según lo  d ispuesto en su Formular io  Normal i zado,  n ingún 
HIC mot ivo  la  dec larac ión de d icho espac io,  todo  lo  cual ,  conl leva a  conc lu i r  que la  reducc ión en  las  pérd idas de agua 
por  e l  f ina l  de  esta acequia no afectarán  a  la  ZEPA.  

VALORACIÓN 
GLOBAL del  
impacto en este 
punto debido a la  
reducción en las 
pérdidas de agua 
al  f inal  de la  
acequia/canal  

Ríos,  arro yos :  Nulo  

Vegetación :  No  s ign i f icat ivo  

HIC :  Nulo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  

FOTOGRAFÍAS 
aéreas, esquemas, 

cartografía y/o 
fotografías a nivel de 
la zona del final de la 

acequia o canal 
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6.5.  F ICH A 5:  F IN AL DE ACEQUI A DE OLRIOLS  

Ficha 5: Final de la acequia de Olriols 

Coordenadas 

(ETRS 89-UTM 

31)  

X 282742,93372  

 

Y 
4624337,20619 

Final  de 

acequia/canal  
Acequia  

Acequia de Olr io ls  

Coincidencia 

terr i torial   

Río /arroyo /  

embalse /  balsa  
-  

HIC -  

Red Natura  2000 

u otro  espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  
-  

Proximidad  

Río /arroyo /  

embalse /  balsa  

Barranco de la  Clamor  

(ES091MSPF166,  Clamor 

Amarga desde su nac imiento 

hasta su desembocadura en e l  

r ío  Cinca)  

HIC 
64307 (a  900 m)  

7210*  

Red Natura  2000 

u otro  espacio 

protegido  

ZEC y ZEPA Basses de Sucs i  

Alcarràs (ES5130017,  21,21 

ha)  (d is ta  aproximadamente 

777 m en l ínea recta  res pecto 

del  f ina l  de la  acequia ) .  

                                                           
7 HIC 6430 Megaforb ios eutrofos h igróf i l os  de las  or las  de l lanura y de  los  p isos mon tano a a lp ino.  

Hábi ta t  p r ior i tar io  7210* :  Turberas ca lcáreas del  Cladium mar iscus  y con  espec ies del  Caric ion daval l ianae  
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Ficha 5: Final de la acequia de Olriols 

Núcleo de  

población  
-  

Potenciales  

impactos  

El  f in  de la  acequia de Olr io ls  se loca l i za  la  zona de conf luenc ia de dos caminos,  entre campos de cu l t ivo  y  en las  
inmediac iones de la  entrada a una granja .  
 
Respecto del  f ina l  de la  acequia de Olr io ls ,  s i tuada a la  entrada de una granja de aproximadamente 80*200 m y,  
separado por  campos de  cu l t ivo y caminos,  se loca l iza:  
-  El  HIC 6430 (no inc lu ido  en Red Natura  2000) a una d is tanc ia de cas i  900 m.  
-  La ZEC y ZEPA Basses de Sucs i  Alcar ràs (ES5130017) de  21,21  ha que d is ta  aproximadamente 777 m en l ínea  

recta respecto del  f ina l  de la  acequia.  
-  El  Bar ranco de la  Clamor  (aproximadamente a  780 m en l ínea recta ) .  

 
Agua (ríos y arroyos): No se prevén pos ib les impac tos sobre n ingún r ío  o a r royo.  
 
Vegetación: En c ier ta  med ida podrían verse a fectados  los  árboles en e l  entorno inmediato de l  f ina l  de la  acequia ,  debido 

a que se reduc i rá  la  can t idad de agua que  l lega por  pérd idas  desde e l  f i na l  de la  misma.  No obstante,  cons iderando la 
d is tanc ia  a l  f ina l  de la  acequia y  e l  sent ido  del  f l u jo  de agua,  no necesar iamente se verán  afectados  estos e jemplares 
arbóreos .  
 
HIC / Red Natura 2000,  otros espacios protegidos :  La reducc ión en las  pérd idas de agua por  e l  f ina l  de la  acequia de 

Olr io ls ,  se cons idera que no supondrá  n ingún impacto o este no será s ign i f icat ivo en re lac ión a  los  espac ios de la  Red 
Natura 2000 y  e l  HIC 6430 ,  cons iderando la  d is tanc ia a los  mismos y e l  hecho de que hay campos de cu l t ivo,  una 
granja y caminos que separan d ichos espac io s  respecto del  f ina l  de  la  acequia .  Además,  hay que cons iderar  que la  
reducc ión to ta l  de las  pérd idas será de 4,1  hm 3 /año,  cons iderando e l  to ta l  de f ina les  de acequias y  canales,  s iendo por  
tanto so lo una proporc ión respeto de este va lo r ,  la  que se reduc i r á  a l  f ina l  de la  acequia de Olr io ls .  
 

VALORACIÓN 

GLOBAL del impacto 

debido a la 

reducción en las 

pérdidas de agua al 

final de la 

acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  No s ign i f icat ivo  

Vegetación :  No  s ign i f icat ivo -Compat ib le  

HIC :  Nulo-No s ign i f icat i vo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo-No s ign i f icat i vo  
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Ficha 5: Final de la acequia de Olriols 

 

FOTOGRAFÍAS 

aéreas, esquemas, 

cartografía y/o 

fotografías a nivel de 

la zona del final de la 

acequia o canal 
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6.6.  F ICH A 6:  F IN AL DE ACEQUI A DE LA MOL A 

Ficha 6: Final de la acequia de La Mola 

Coordenadas 

(ETRS 89-UTM 

31)  

X 287911,76  

 

Y 
4627316,003  

Final  de 

acequia/canal  
Acequia  

Acequia de La Mola  

Coincidencia 

terr i torial   

Río /arroyo /  

embalse /  

balsa 

Barranco de la  

Clamor 

(ES091MSPF166,  

Clamor Amarga 

desde su nac imiento 

hasta su 

desembocadura en e l  

r ío  Cinca)  

HIC -  

Red Natura  

2000 u otro 

espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  
-  

Proximidad  

Río /arroyo /  

embalse /  

balsa 

-  

HIC -  

Red Natura  

2000 u otro 

espacio 

protegido  

-  
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Ficha 6: Final de la acequia de La Mola 

Núcleo de  

población  
-  

Potenciales  

impactos  

Agua (ríos y arroyos): El  f ina l  de la  acequia se emplaza en e l  r ío  Barranco de la  Clamor ,  entre  campos de cu l t ivo.  Según 

lo  d ispuesto en e l  proyecto de PH 2022 -2027,  la  natura l idad de esta masa de agua está a l tamente modi f icada,  por  lo  
que,  en  c ier ta  medida,  la  reducc ión en  los  aportes de agua asoc iados a  pérd idas  en f ina les  de  acequia,  contr ibuye  a  
recuperar  su caudal  natura l .  

Vegetación: La reducc ión en las  pérd idas de agua a l  f ina l  de la  acequia,  no supondrán una a fecc ión s ign i f icat iva  sobre  

e l  medio ambiente,  cons iderando además que la  vegetac ión en ambos márgenes del  Barranco de la  Clamor  en esta  
zona se cor responde con p lantas herbáceas de la  fami l ia  de las  Poaeceae  y de  la  subfami l ia  Arundinoideae  

HIC: No se prevé una  afecc ión d i recta a n ingún HIC.  

Red Natura  2000,  otros  espacios  protegidos :  No hay dec larados  espac ios de la  Red Natura  2000 n i  o t ros espac ios 

protegidos  co inc identes  terr i tor ia lmente  o en  las  proximidades,  por  lo  que e l  pos ib le  impacto sobre los  mismos será  
nu lo.  

VALORACIÓN 

GLOBAL del 

impacto debido a la 

reducción en las 

pérdidas de agua al 

final de la 

acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  No s ign i f icat ivo  

Vegetación :  No  s ign i f icat ivo  

HIC :  Nulo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  

FOTOGRAFÍAS 

aéreas, esquemas, 

cartografía y/o 

fotografías a nivel 

de la zona del final 

de la acequia o 

canal 

 

-  
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6.7.  F ICH A 7:  F IN AL DE ACEQUI A DE LA M AGD ALENA  

Ficha 7: Final de la acequia de La Magdalena 

Coordenadas 

(ETRS 89-UTM 

31)  

X 290420,210588  

 

Y 
4630930,67389  

Final  de 

acequia/canal  
Acequia  

Acequia de La 

Magdalena  

Coincidencia 

terr i torial   

Río /arroyo /  

embalse /  

balsa 

Barranco de la  

Clamor 

(ES091MSPF166,  

Clamor Amarga 

desde su nac imiento 

hasta su 

desembocadura en e l  

r ío  Cinca)  

HIC -  

Red Natura  

2000 u otro 

espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población 
-  

Proximidad  

Río /arroyo /  

embalse /  

balsa 

-  

HIC -  

Red Natura  

2000 u otro 

espacio 

protegido  

-  
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Ficha 7: Final de la acequia de La Magdalena 

Núcleo de  

población  
-  

Potenciales  

impactos  

Agua (ríos y arroyos): El  f ina l  de la  acequia se emplaza en e l  r ío  Barranco  de la  Clamor,  entre campos de cu l t ivo.  Según 

lo  d ispuesto en e l  proyecto de PH 2022 -2027,  la  natura l idad de esta masa de agua está a l tamente modi f icada,  por  lo  
que,  en c ie r ta  medida,  la  reducc ión en  los  aportes de agua asoc iados a  pérd idas en  f ina les  de acequia,  contr ibuye  a 
recuperar  su caudal  natura l .  

Vegetación: La reducc ión en las  pérd idas de agua a l  f ina l  de la  acequia ,  no supondrán una afecc ión s ign i f icat iva sobre 

e l  medio ambiente,  cons iderando además que la  vegetac ión  en ambos márgenes del  Bar ranco de la  Clamor en esta 

zona se cor responde con p lantas herbáceas de la  fami l ia  de las  Poaeceae y de  la  subfami l ia  Arundinoideae.  

HIC: No hay HIC en las  p roximidades y por  tanto n o se prevén afecc iones  a n ingún HIC,  

Red Natura 2000,  otros  espacios  protegidos :  No hay dec larados espac ios  de la  Red Natura 2000 n i  o t ros espac ios  

protegidos  co inc identes terr i tor ia lmente o en las  proximidades,  por  lo  que e l  pos ib le  impacto  sobre los  mismos será  
nu lo.  

VALORACIÓN 

GLOBAL del 

impacto debido a la 

reducción en las 

pérdidas de agua al 

final de la 

acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  No s ign i f icat ivo  

Vegetación :  No  s ign i f icat ivo  

HIC :  Nulo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  

FOTOGRAFÍAS 

aéreas, esquemas, 

cartografía y/o 

fotografías a nivel 

de la zona del final 

de la acequia o 

canal 

 

-  

  



 
  
 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA) 

Apéndice 1 del Anejo 15: Valoración de la incidencia en el medio por la reducción en las pérdidas de agua por los finales de acequias y canales 
 

 

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.33 
 

6.8.  F ICH A 8:  F IN AL DE L A ACEQUI A DE ALM ACELLES  

Ficha 8: Final de la acequia de Almacelles 

Coordenadas 

(ETRS 89-UTM 

31)  

X 291475,3668  

 

Y 
4624351,89111 

Final  de 

acequia/canal  
Acequia  

Acequia de 

Almacel les  

Coincidencia 

terr i torial   

Río /arroyo /  

embalse /  balsa  

-  

 
 

HIC -  

Red Natura  2000 u 

otro espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  
-  

Proximidad  

Río /arroyo /  

embalse /  balsa  

-  

HIC -  

Red Natura  2000 u 

otro espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  
-  

Potenciales  

impactos  

Agua (ríos y arroyos): La reducc ión en las  pérd idas a l  f ina l  de la  acequia  de Almacel les ,  no supondrán una afecc ión 

s ign i f icat iva a l  medio na tura l ,  cons iderando que e l  f ina l  de la  acequia se loca l iza en una zona para le la  a un camino de 

t ierra ,  en tre campos de cu l t ivo.  

Vegetación: Únicamente la  reducc ión en las  pérd idas de agua en  este punto,  podrá repercut i r  sobre la  vegetac ión  

espontánea,  pr inc ipa lmente de t ipo rudera l ,  que crece en e l  entorno y que está asoc iada a l  agua que se p ierde a l  f ina l  
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Ficha 8: Final de la acequia de Almacelles 

de acequia y  una balsa  de r iego  p róxima.   Además,  destacar  que a  cont inuac ión de la  acequia Almacel les  cont inúa la  

acequia de El  Ol i var ,  que f ina l iza  en unas balsas.  

HIC: No hay HIC en las  p roximidades y por  tanto n o se prevén afecc iones  a n ingún HIC.  

Red Natura  2000,  otros  espacios prote gidos :  No hay dec larados espac ios de la  Red Natura 2000 n i  o t ros espac ios  

protegidos  co inc identes terr i tor ia lmente o en las  proximidades,  por  lo  que e l  pos ib le  impacto sobre los  mismos será 
nu lo.  

VALORACIÓN 

GLOBAL del impacto 

debido a la reducción 

en las pérdidas de 

agua al final de la 

acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  No s ign i f icat ivo  

Vegetación :  No  s ign i f icat ivo  

HIC :  Nulo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  
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Ficha 8: Final de la acequia de Almacelles 

FOTOGRAFÍAS 

aéreas, esquemas, 

cartografía y/o 

fotografías a nivel de 

la zona del final de la 

acequia o canal 
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6.9.  F ICH A 9:  F IN AL DE CAN AL DE ZAIDÍN  

Ficha 9: Final del canal de Zaidín 

Coordenadas 
(ETRS 89-UTM 
31)  

X 276452,985  

 
 

Y 4609699,341  

Final  de 
acequia/canal  

Canal   Canal  de Zaid ín  

Coincidencia 
terr i torial   

Río /arroyo /  
embalse /  
balsa  

Barranco de la  
Clamor 
(ES091MSPF166,  
Clamor Amarga 
desde su nac imiento 
hasta su 
desembocadura en e l  
r ío  Cinca)  

HIC  -  

Red Natura  
2000 u otro 
espacio 
protegido  

-  

Núcleo de  
población  

-  

Proximidad  

Río /arroyo /  
embalse /  
balsa  

-  

HIC  1430,  6220*  

Red Natura  
2000 u otro 
espacio 
protegido  

-  

Núcleo de  
población  

-  

Potenciales  
impactos  

Agua (ríos y arroyos): El  f ina l  de l  canal  se emplaza en e l  r ío  Barranco de la  Clamor,  entre campos de cu l t ivo.  Según lo  

d ispuesto en e l  proyecto de l  PH 2022-2027,  la  natura l idad de esta  masa de agua está a l tamente modi f icada,  por  lo  
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Ficha 9: Final del canal de Zaidín 

que,  en c ier ta  medida,  la  reducc ión en los  apor tes de agua as oc iados a pérd idas en f ina les del  canal ,  contr ibuye a  

recuperar  su caudal  natura l .  

Vegetación :  La reducc ión en las  pérd idas de agua a l  f ina l  de l  canal ,  no supondrán una afecc ión s ign i f icat iva sobre e l  

medio ambiente,  cons iderando además  que la  vegetac ión en  ambos márgenes del  Barranco  de  la  Clamor ,  aguas debajo  

de esta zona  se corresponde con p lan tas herbáceas de la  fa mi l ia  de  las  Poaeceae y  de  la  subfami l ia  Arundinoideae 

(pr inc ipa lmente carr i zo  ( Phragmi tes austra l is )  de  una gran adaptabi l idad y poder co lon izador) .  

HIC :  No se prevé que la  reducc ión en las  pérd idas de agua por  e l  f ina l  de l  canal ,  pueda afect r  a l  HIC 1430  y a l  hábi ta t  

pr ior i tar io  6220*,  cons iderando la  loca l i zac ión de los  mismos en una zona sobreelevada respecto  a l  f ina l  de l  canal .  

Red Natura 2000,  otros  espacios protegidos :  No hay dec larados  espac ios de la  Red Natura 2000 n i  o t ros espac ios 

protegidos  co inc identes terr i tor ia lmente o en las  proximidades,  por  lo  que e l  pos ib le  impacto sobre los  mismos será 

nu lo.  

VALORACIÓN 
GLOBAL del  
impacto en este 
punto debido a la  
reducción en las 
pérdidas de agua 
al  f inal  de la  
acequia/canal  

Ríos,  arro yos :  No s ign i f icat i vo-  favorable  

Vegetación :  No  s ign i f icat ivo  

HIC :  Nulo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  
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Ficha 9: Final del canal de Zaidín 

FOTOGRAFÍAS 
aéreas, esquemas, 
cartografía y/o 
fotografías a nivel de 
la zona del final de la 
acequia o canal 
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6.10.  F ICH A 10:  F IN AL  DE L A ACEQUI A DE ALGU AIRE  

Ficha 10: Final de la acequia de Alguaire 

Coordenadas (ETRS 

89-UTM 31)  

X 299297,746466  

 

Y 4623207,4882 

Final  de 

acequia/canal  
Acequia  

Acequia de 

Alguai re  

Coincidencia 

terr i torial   

Río /arroyo /  embalse 

/  balsa  

-  

HIC -  

Red Natura  2000 u  

otro espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  poblac ión  Alguai re  

Proximidad  

Río /arroyo /  embalse 

/  balsa  

-  

HIC -  

Red Natura  2000 u 

otro espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  poblac ión  -  

Potenciales  impactos  

Agua (ríos y arroyos): No hay r íos o  ar royos próximos,  por  lo  que  no  se prevén afecc iones a l  fac tor  agua debido  a la  

reducc ión en las  pérd idas por  e l  f ina l  de  la  acequia.  

Vegetación: La reducc ión en las  pérd idas a l  f ina l  de la  acequia de Algua i re,  no supondrá una afecc ión a l  medio  

natura l ,  cons iderando que e l  f ina l  de la  acequia  se loca l iza en  un descampado dentro de la  propia loca l idad de 

Alguai re.  Únicamente  la  reducc ión en las  pérd idas de agua en  este pun to,  podrá repercut i r  sobre la  vegetac ión 

rudera l  que crece en esta parce la dentro  de l  núc leo de pobl ac ión.  

HIC: No hay HIC en las  p roximidades y por  tanto n o se prevén afecc iones  a n ingún HIC.  
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Ficha 10: Final de la acequia de Alguaire 

Red Natura 2000,  otros espacios protegidos :  No hay dec larados espac ios de la  Red Natura 2000 n i  o t ros 

espac ios protegidos  co inc identes terr i to r ia lmente o en las  pr oximidades ,  por  lo  que  e l  pos ib le  impacto sobre los  
mismos será nulo.  

VALORACIÓN GLOBAL del 

impacto debido a la 

reducción en las pérdidas 

de agua al final de la 

acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  Nulo  

Vegetación :  Nulo  

HIC :  Nulo  

Red Natura  2000,  otros  espacios p rotegidos:  Nulo  

FOTOGRAFÍAS aéreas, 

esquemas, cartografía y/o 

fotografías a nivel de la 

zona del final de la acequia 

o canal 
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6.11.  F ICH A 11:  F IN AL  DE AC EQUI A DE ALPIC AT  

Ficha 11: Final de la acequia de Alpicat 

Coordenadas (ETRS 89 -

UTM 31)  

X 294944,646055 

 

Y 4615482,44321 

Final  de acequia/canal  Acequia  Acequia de Alp icat  

Coincidencia terr i torial   

Río /arroyo /  embalse /  

balsa 

 

HIC  

Red Natura  2000 u otro  

espacio protegido   

 

Núcleo de  poblac ión  La Terra Baixa  

Proximidad  

Río /arroyo /  embalse /  

balsa 

 

HIC  

Red Natura  2000 u otro  

espacio protegido  

 

Núcleo de  poblac ión   

Potenciales  impactos  

Agua (ríos y arroyos): No hay r íos o arroyos p róximos,  por  lo  que no se p revén afecc iones a l  fac tor  agua debido a 

la  reducc ión en las  pérd idas por  e l  f ina l  de  la  acequia.  

Vegetación: La reducc ión  en las  pérd idas en la  acequia de Alp icat ,  no supondrán una afecc ión  s ign i f icat iva a l  

medio natura l ,  cons iderando que la  zona donde se producen d ichas pérd idas,  se t ra ta de una zona de campos  
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Ficha 11: Final de la acequia de Alpicat 

de cu l t ivo ,  p róxima a una urbanizac ión .  En todo caso,  se podría ver  a fectada la  vege tac ión que crece en e l  

entorno de la  acequia  hasta la  ba lsa donde f ina l iza la  misma  

HIC: No hay HIC en las  p roximidades y por  tanto n o se prevén afecc iones  a n ingún HIC.  

Red Natura 2000,  otros espacios protegidos :  No hay dec larados espac ios de la  Red Natura  2000 n i  o t ros 

espac ios protegidos  co inc identes terr i to r ia lmente  o en las  proximidades,  por  lo  que  e l  pos ib le  impacto sobre los  
mismos será nulo.  

VALORACIÓN GLOBAL del 

impacto debido a la 

reducción en las pérdidas de 

agua al final de la 

acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  Nulo  

Vegetación :  Nulo  

HIC :  Nulo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  

FOTOGRAFÍAS aéreas, 

esquemas, cartografía y/o 

fotografías a nivel de la zona 

del final de la acequia o 

canal 

 



 
  
 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA) 

Apéndice 1 del Anejo 15: Valoración de la incidencia en el medio por la reducción en las pérdidas de agua por los finales de acequias y canales 
 

 

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.43 
 

Ficha 11: Final de la acequia de Alpicat 
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6.12.  F ICH A 12:  F IN AL  DE AC EQUI A DE VALM ANYA  

Ficha 12: Final de la acequia de Valmanya 

Coordenadas (ETRS 89 -

UTM 31)  

X 279345,85  

 

Y 4610013,725 

Final  de acequia/canal  Acequia  Acequia de Valmanya  

Coincidencia terr i torial   

Río /arroyo /  

embalse /  

balsa 

Río Clamor de Valmanya (af luente 
de Barranco de la  Clamor,  
ES091MSPF166,  Clamor  Amarga 
desde su nac imiento hasta su 
desembocadura en e l  r ío  Cinca)  

HIC -  

Red Natura  

2000 u otro 

espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  

-  

Proximidad  

Río /arroyo /  

embalse /  

balsa 

-  

HIC 1430 y 6220*  

Red Natura  

2000 u otro 

espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  
-  

Potenciales  impactos  Agua (ríos y arroyos): Reducc ión en los  aportes de agua a l  r ío  Clamor de Valmanya.  
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Ficha 12: Final de la acequia de Valmanya 

Vegetación: Cons iderando que e l  f ina l  de la  acequia es e l  r ío  Clamor  de  Va lmanya,  y  está  rodeado de campos de 

cu l t ivo,  no  se prevé afecc ión a vegetac ión  natura l .  

HIC: No  hay dec la rados espac ios de la  Red Natura  2000 n i  o t ros  espac ios p rotegidos  co inc identes  terr i tor ia lmente  

o en las  proximidades,  que puedan verse afectados por  la  reducc ión en  las  pérd idas a l  f ina l  de  la  acequia .  

Red Natura 2000,  otros espacios protegidos :  No hay dec larados espac ios de la  Red Natura  2000 n i  o t ros  

espac ios protegidos  co inc identes terr i tor ia lmente  o en  las  p roximidades,  por  lo  que e l  pos ib le  impacto sobre los  
mismos será nulo.  

VALORACIÓN GLOBAL del 

impacto debido a la 

reducción en las pérdidas de 

agua al final de la 

acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  No s ign i f icat ivo  

Vegetación :  Nulo  

HIC :  Nulo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  
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Ficha 12: Final de la acequia de Valmanya 

FOTOGRAFÍAS aéreas, 

esquemas, cartografía y/o 

fotografías a nivel de la zona 

del final de la acequia o 

canal 
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6.13.  F ICH A 13:  F IN AL  DE AC EQUI A DE SOSES  

Ficha 13: Final de la acequia de Soses 

Coordenadas (ETRS 

89-UTM 31)  

X 285951,926164  

 

Y 4605490,16036 

Final  de 

acequia/canal  
Acequia  

Acequia de Soses  

Coincidencia 

terr i torial   

Río /arroyo /  

embalse /  balsa  

- 

HIC -  

Red Natura  2000 u 

otro espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  

-  

Proximidad  

Río /arroyo/  

embalse /  balsa  

-  

HIC 1430;  6220*  

Red Natura  2000 u 

otro espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  
-  

Potenciales  

impactos  

El  f ina l  de acequia se emplaza en las  inmediac iones de un camino asfa l tado que l inda con una g ranja porc ina y en  
las  proximidades de  una  parce la agr íco la.  

Agua (ríos y arroyos): No hay r íos o arroyos p róximos,  por  lo  que no se p revén afecc iones a l  fac tor  agua debido a la  

reducc ión en las  pérd idas por  e l  f ina l  de  la  acequia.  

Vegetación / HIC: En las proximidades,  según la  c ar tograf ía  de l  MITECO, se loca l iza e l  HIC 1430 y e l  hábi ta t  pr ior i tar io  

6220*.  A  par t i r  de lo  ind icado en las  Bases ecológ icas (VV.AA.,  2009):  
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Ficha 13: Final de la acequia de Soses 

En re lac ión  con e l  HIC 1430,  no se  espera  que la  reducc ión en  las  pérd idas de agua en este  pun to,  supongan una  
afecc ión s ign i f icat i va sobre su estado cons iderando lo  d ispuesto en d ichas Bases:  Conforme aumenta e l  
encharcamiento tempora l  y  la  cant idad de agua d isponib le  para las  p lantas (que suele i r  re lac ionado d i rectamente  
con la  tex tu ra de  los  sue los y  la  cant idad  de  gravas en e l  mismo) ,  la  composic ión f lor ís t ica de l  hábi ta t  va var iando  
y  se generan  gradien tes más  o menos  in tensos,  re lac ionados con  la  sa l in idad,  a  los  que c ie r tas  quenopodiáceas  
del  género Suaeda y  At r ip lex están muy b ien  adaptadas  (VV.AA.,  2009) .  
 
Respecto a l  HIC 6220*,  tampoco se prevé  que  la  reducc ión en  las  pérd idas de agua a l  f ina l  de  la  acequia afecten 
a l  desarro l lo  de l  hábi ta t  pr ior i ta r io  6220*,  cons iderando,  como se  ind ica en la  descr ipc ión del  hábi ta t  en  la  Guía  
bás ica de los  t ipos de hábi ta t  de in terés comuni tar io  de España (MMA, 2005),  se t ra ta de pastos xeróf i los  más o  
menos abier tos formados por  d iversas gramíneas y  pequeñas p lanta anuales,  desarro l lados sobre sustratos secos  
[…].  
 
Red Natura 2000,  otros espacios protegidos :  No hay dec larados espac ios de la  Red Natura 2000 n i  o t ros espac ios 

protegidos  co inc identes terr i tor ia lmente o en las  proximidades,  por  lo  que  e l  pos ib le  impacto sobre los  mismos será 
nu lo.  

VALORACIÓN GLOBAL 

del impacto debido a la 

reducción en las pérdidas 

de agua al final de la 

acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  Nulo  

Vegetación :  Nulo  

HIC :  No significativo-compatible 

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  



 
  
 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA) 

Apéndice 1 del Anejo 15: Valoración de la incidencia en el medio por la reducción en las pérdidas de agua por los finales de acequias y canales 
 

 

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.49 
 

Ficha 13: Final de la acequia de Soses 

FOTOGRAFÍAS aéreas, 

esquemas, cartografía y/o 

fotografías a nivel de la 

zona del final de la 

acequia o canal 
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6.14.  F ICH A 14:  F IN AL  DE AC EQUI A DE MONRE AL  

Ficha 14: Final de la acequia de Monreal 

Coordenadas (ETRS 

89-UTM 31)  

X 275873,435  

 

Y 4608766,01  

Final  de 

acequia/canal  
Acequia  

Acequia de Monreal  

Coincidencia 

terr i torial   

Río /arroyo /  

embalse /  

balsa 

Barranco de la  Clamor  
(ES091MSPF166,  Clamor 
Amarga desde su nac imiento 
hasta su desembocadura en 
e l  r ío  Cinca)  

HIC -  

Red Natura  

2000 u otro 

espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  

-  

Proximidad  

Río /arroyo /  

embalse /  

balsa 

-  

HIC 1430,  6220*  

Red Natura  

2000 u otro 

espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  
-  
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Ficha 14: Final de la acequia de Monreal 

Potenciales  

impactos  

Agua (ríos y arroyos): E l  f ina l  de acequia se  loca l iza  en e l  r ío  Barranco  de  la  Clamor.  Según lo  d ispuesto en e l  p royecto  

de PH 2022-2027,  la  natura l idad de  esta  masa de agua está  a l tamente  modi f icada,  por  lo  que ,  en  c ier ta  medida ,  la  
reducc ión en los  aportes de agua asoc iados a pérd idas en f ina les de  acequia,  contr ibuye  a recuperar  su  caudal  
natura l .  
 
Vegetación: La reducc ión en las  pérd idas de agua a l  f ina l  de l a  acequia,  podrá afectar  a  la  vege tac ión del  entorno del  

f ina l  de la  acequia.  No obstante,  s i  b ien se reduce la  aportac ión de agua no se cons idera una afecc ión s ign i f icat iva 
en e l  entorno,  dado e l  emplazamiento del  f ina l  de la  acequia  en e l  Barranco de la  Clamor,  de modo que la  vegetac ión  
c i rcundante,  cont inuará  rec ib iendo agua por  una  par te  desde e l  f ina l  de la  acequia y por  o t ra  desde e l  propio r ío .    

HIC: No hay HIC que se  puedan ver  a fectados por  la  reducc ión en las  pérd idas de agua la  f ina l  de  la  acequ ia.  

Red Natura 2000,  otros espacios protegidos :  No hay dec larados espac ios de la  Red Natura 2000 n i  o t ros espac ios 

protegidos  co inc identes terr i tor ia lmente o en las  proximidades,  por  lo  que  e l  pos ib le  impacto sobre los  mismos será 

nu lo.  

VALORACIÓN GLOBAL 

del impacto debido a la 

reducción en las 

pérdidas de agua al final 

de la acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  Nulo  

Vegetación :  No  s ign i f icat ivo  

HIC :  Nulo 

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  Nulo  

FOTOGRAFÍAS aéreas, 

esquemas, cartografía 

y/o fotografías a nivel de 

la zona del final de la 

acequia o canal 

 

 

-  
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6.15.  F ICH A 15:  F IN AL  DEL CAN AL PRINCIP AL  

Ficha 15: Final del Canal Principal 

Coordenadas (ETRS 

89-UTM 31)  

X 279174,383563  

 

Y 4589990,9847 

Final  de 

acequia/canal  
Canal   

Canal  Pr inc ipa l  (123,82  

km) 

Coincidencia 

terr i torial   

Río /arroyo /  

embalse /  

balsa 

Río Segre (ES091MSPF433 
Río Segre desde e l  r ío  Sed 
hasta la  co la de l  Embalse 
de Ribarro ja)  
Forma parte  de  las  co las 
del  embalse de Ribar ro ja  

HIC -  

Red Natura  

2000 u otro 

espacio 

protegido  

-  ZEC y ZEPA 
Aiguabarre ig  Segre -Cinca 
(ES5130013):   
- ENP_Plan Espec ia l  de  
Protecc ión (PEIN) 

Aiguabarre ig  Segre -Cinca 8 
Núcleo de  

población  

-  

Proximidad  

Río /arroyo /  

embalse /  

balsa 

-  

HIC 
3150,  3260,  3270,  3280,  

6430,  92A0 9  

                                                           
8 ZEC y ZEPA Aiguabar re ig  Segre -Cinca (ES5130013):  761.000 ha  

ENP_Plan Espec ia l  de  Protecc ión (PEIN) Aiguabarre ig  Segre -Cinca:  708,43 ha  
9 3150 Lagos eutróf icos natura les con vegetac i ón Magnopotamion  o  Hydrochar i t ion  

3260 Ríos,  de  p isos de p lan ic ie  a montano con vegetac i ónde Ranuncul ion  f lu i tant is  y Cal l i t r icho -Batrachion  

3270 Ríos de o r i l las  fangosas con vegetac i ón de  Chenopodion  rubr i  p .p .  y de Bident ion  p .p .  
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Ficha 15: Final del Canal Principal 

Red Natura  

2000 u otro 

espacio 

protegido  

-  

Núcleo de  

población  
-  

Potenciales  

impactos  

Agua (ríos y arroyos): E l  f ina l  de l  canal  se emplaza en  las  proximidades  del  r ío  Segre ,  entre  campos de cu l t ivo  y 

caminos.  En c ie r ta  medida,  la  reducc ión en  los  aportes de  agua asoc iados a pérd idas en  f ina les de canal ,  cont r ibuye  

a recuperar  e l  caudal  na tura l  de l  r ío  Segre .   

Vegetación: Considerando la  car tograf ía  de l  MITECO,  los  rodales de vegetac ión de por te  a rbóreo y  arbust i vo más 

próximos a l  f ina l  de l  Canal  Pr inc ipa l ,  te rr i to r ia lmente no forman par te  de n ingún espac io protegido n i  es tán 
cons iderados como HIC.  No obstante,  cons iderando la  proximidad a d ichos espac ios y que,  según la  fo tograf ía  área,  
se t ra tada de un rodal  de vegetac ión cont inuo,  se pude conc lu i r  que las  espec ies de f lora serán  s imi lares a las  de 
los  HIC próximos.  Como resul tado de  los  ahorros  de agua que  se logren con e l  desarro l lo  de l  proyecto,  las  pérd idas 
a l  f ina l  de l  Canal  Pr inc ipa l ,  serán in fe r iores a las  actuales,  lo  que repercut i rá ,  en c ier ta  medida  en e l  desarro l lo  de  
la  vegetac ión c i rcundante.  Sin embargo,  es prec iso reseñar que e l  cauce del  r ío  Segre,  se loca l i za  aproximadamente 
a 50 m y las  pérd idas por  e l  f ina l  de l  Canal  no lograrán reduc i rse por  completo,  por  lo  que se puede conc lu i r  que la  
afecc ión a la  vegetac ión natura l  en las  inmediac iones del  f ina l  de l  Canal  Pr inc ipa l  y,  por  tanto ,  más a le jadas del 
cauce del  r ío  Segre  (no más de 70 m del  cauce) no serán s ign i f icat i vas,  o  en todo caso,  será un  impacto compat ib le ,  
cons iderando la  reduc ida extens ión de estos rodale s.  

HIC :  No se  cons idera que la  reducc ión en  las  pérd idas de agua por  e l  f ina l  de l  Canal  Pr inc ipa l  vaya a  produc i r  

a fecc iones s ign i f icat ivas  sobre los  HIC presentes en las  p roximidades  de d icho punto,  puesto  que e l  desar ro l lo  de 

estos HIC está  v inculado  pr inc ipa lmente  a l  cauce del  r ío  Segre,  cuyo caudal  no se  cons idera  que,  en té rminos 

genera les vaya a verse  modi f icado de manera s ign i f icat iva  por  la  reducc ión en las  pérd idas de agua por  e l  f ina l  de l  

Canal  Pr inc ipa l .  

                                                           
3280 Ríos medi te rráneos de caudal  permanente del  Paspalo -Agrost id ion  con cor t inas vegeta les r ibereñas de Sal ix  y Popu lus  alba .  

6430 Megaforb ios eut rofos h igróf i los  de las  or las  de l lanura y de los  p isos montano a a lp ino .  

92A0 Bosques gale r ía  de Sal ix  alba  y Populus  a lba. 
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Ficha 15: Final del Canal Principal 

Red Natura 2000,  otros  espacios protegi dos: El  f ina l  de l  Canal  Pr inc ipa l  se loca l iza en las  proximidades de la  

ZEC y ZEPA Aiguabar re ig  Segre -Cinca,  cons iderado también dentro  de l  Plan Espec ia l  de Protecc ión (PEIN) 
Aiguabarre ig  Segre -Cinca;  en  e l  l ími te  exte r ior  de d ichos espac ios.  La  reducc ión en  las  pérd idas por  e l  f i na l  de l  
Canal  Pr inc ipa l ,  supondrá un aporte de agua in fe r ior  a  estos espac ios,  no obstante,  se establece  como un impacto 
no s ign i f icat i vo -compat ib le ,  cons iderando que e l  ahorro  de  agua se  ref iere a l  to ta l  de los  f ina les de canales  y  
acequia,  y no en concreto a las  pérd idas en este punto y que e l  c i tado aporte,  procede,  en este punto,  de una 
in f raestructura  ar t i f ic ia l ,  por  lo  que,  en c ier ta  medida,  se contr ibuye a recuperar  e l  caudal  na tura l  de l  r ío  Segre .   
 

VALORACIÓN GLOBAL 

del impacto debido a la 

reducción en las 

pérdidas de agua al final 

de la acequia/canal 

Ríos,  arro yos :  No s ign i f icat ivo -  favorable  

Vegetación :  No  s ign i f icat ivo -compat ib le  

HIC :  No s ign i f icat i vo  

Red Natura  2000,  otros  espacios protegidos:  No s ign i f icat i vo -compat ib le  



 
  
 
PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN Y SISTEMA DE TELEMANDO REMOTO EN EL CANAL DE ARAGÓN Y CATALUÑA (HUESCA/LÉRIDA) 

Apéndice 1 del Anejo 15: Valoración de la incidencia en el medio por la reducción en las pérdidas de agua por los finales de acequias y canales 
 

 

PRODIA S.L.P, Proyectos de Ingeniería   Pág.55 
 

Ficha 15: Final del Canal Principal 

FOTOGRAFÍAS aéreas, 

esquemas, cartografía 

y/o fotografías a nivel de 

la zona del final de la 

acequia o canal 
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Ficha 15: Final del Canal Principal 
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