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1 INTRODUCCIÓN 

Este texto introduce la Memoria de una nueva revisión del Plan Hidrológico de la demarcación 

hidrográfica del Guadiana que se establece para el periodo 2022-2027, tercer ciclo de planifi-

cación conforme al calendario de la Directiva Marco de Agua (en adelante DMA). 

Aunque se trata formalmente de la prevista revisión sexenal del plan hidrológico vigente, con-

curren determinadas circunstancias que claramente diferencian por su enfoque, contenido y 

ambición ambiental esta nueva versión del plan hidrológico respecto a las previamente adop-

tadas. 

En este sentido debe destacarse que el departamento ministerial que ahora tutela el proceso 

planificador es de nueva creación. Se trata del Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Reto Demográfico (MITERD) cuya misión difiere claramente de la que correspondía al desa-

parecido Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, bajo cuyo control 

se aprobó la anterior versión de este plan hidrológico. En efecto, la razón de ser del MITERD 

es conducir al país hacia un modelo productivo y social ecológico y sostenible, misión que 

debe trascender a todas las áreas de actividad y, en especial, a las que como en el caso del 

agua corresponden particularmente a este departamento. 

Esta misma evolución se vive en la Unión Europea, donde a finales de 2019 se adoptó el 

denominado Pacto Verde Europeo (Green Deal), que persigue la implementación de una serie 

de políticas profundamente transformadoras. El Pacto Verde Europeo tiene como objetivo un 

futuro social y económico sostenible, que pasa por afrontar con decisión el reto climático cons-

truyendo una Europa neutra en emisiones, poniendo el foco en aspectos como la ausencia de 

contaminación, la preservación y recuperación de ecosistemas y biodiversidad, la eficiencia 

en el uso de una energía limpia o el fomento de la economía circular. En definitiva, un modelo 

de transición sostenible y justo, que pretende mejorar el bienestar humano, respetuoso con el 

medio ambiente, y en el que nadie se quede atrás (véase la figura que sigue). 

Estas políticas han de tener reflejo en España. En particular han de penetrar en la planificación 

hidrológica, puesto que el agua es un elemento especialmente relevante a la hora de hablar 

de medio ambiente y de desarrollo. Han de pasar al primer plano conceptos como el de la 

seguridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las activi-

dades socioeconómicas. El desarrollo de este concepto busca asegurar la estabilidad econó-

mica de la sociedad teniendo en cuenta los cambios climáticos y la contaminación ambiental 

producida por los seres humanos que afectan directamente al agua.  
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Figura 1.- Pacto Verde Europeo (Fuente: Comisión Europea, 2019). 

 

Los planes hidrológicos son públicos y vinculantes, obligan a todos los estamentos de la so-

ciedad, desde Administraciones públicas a particulares. Por ello, con el propósito de clarificar 

esas obligaciones, además de esta memoria con sus anejos, el plan incluye una parte norma-

tiva con medidas dispositivas que se publica en el Boletín Oficial del Estado anexa al real 

decreto aprobatorio. Con todo ello, el plan persigue el logro de unos determinados objetivos 

ambientales y socioeconómicos, detallados en la legislación nacional y comunitaria, para cuya 

consecución es preciso implementar unos programas de medidas específicos. 

A final del año 2027, cuando se complete este tercer ciclo de planificación, el logro de los 

objetivos ambientales en la demarcación, que para un significativo porcentaje de masas de 

agua se viene prorrogando desde el año 2015, ya no podrá aplazarse por más tiempo en 

virtud del coste desproporcionadamente elevado de las medidas requeridas o en virtud de las 

dificultades técnicas asociadas a su materialización. Es decir, que todas las medidas precisas 

para alcanzar los mencionados objetivos ambientales en las masas de agua y en las zonas 

protegidas, deberán haberse adoptado y puesto en operación por las diversas autoridades 

competentes antes de esa fecha límite de final de 2027. Esta cuestión del límite temporal de 

2027 es una diferencia fundamental al comparar esta revisión del plan hidrológico con las 

precedentes. Las autoridades españolas han destacado este reto, subrayando su compromiso 

con el nivel de ambición de la Directiva Marco de Agua, tanto en sus objetivos cuantitativos 

concretos como en el plazo necesario para su consecución. 

Así pues, este plan hidrológico, perfectamente alineado con las estrategias europeas que con 

el mismo fin se despliegan bajo el Pacto Verde ha de adquirir un compromiso total con el logro 

de los mencionados objetivos medioambientales. En consecuencia, será responsabilidad de 

las autoridades competentes materializar y poner en operación las medidas necesarias para 
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que este nivel de ambición sea una realidad. Estas autoridades deben actuar coordinada-

mente, pero sin ignorar que, conforme a nuestra distribución competencial, están inequívoca-

mente obligadas a atender sus responsabilidades específicas. 

Además de esta primera cuestión de enfoque, este nuevo plan hidrológico espera mejorar su 

capacidad para llegar a todas las partes interesadas y a la ciudadanía en general. Para ello 

en esta versión, sin perjuicio de incluir todos los extensos contenidos preceptivos y las expli-

caciones pertinentes para facilitar su comprensión, se ha hecho un esfuerzo de simplificación 

centrado en la redacción de esta Memoria, derivando a los anejos que la acompañan la infor-

mación justificativa y detallada que corresponde a cada capítulo. 

Por otra parte, se ha avanzado en la accesibilidad a los contenidos aprovechando las tecno-

logías de la información y las comunicaciones. Existe por un lado un sistema nacional que 

reúne la información de los 25 planes hidrológicos españoles, verifica su coherencia y com-

pletitud, y facilita su transferencia al sistema de notificación europeo: Central Data Repository 

(CDR). Cualquier interesado puede acceder libremente a la información alfanumérica y espa-

cial puesta a disposición por los organismos de cuenca en este sistema nacional, y generar 

fichas para cualquier masa de agua y las medidas concretas, sabiendo que esa es la informa-

ción de base del plan hidrológico que se comunica a la Comisión Europea. 

 

Figura 2.-Visor del sistema de información sobre planes hidrológicos y programas de medidas 

(https://servicio.mapama.gob.es/pphh/) 

 

Además, la Confederación Hidrográfica del Guadiana pone a disposición de los ciudadanos 

información relativa a su ámbito territorial a través de la página https://www.chguadiana.es/. 

Destacan de entre otros apartados de descarga y consulta de información, el catálogo de 

metadatos de los recursos y servicios que ofrece este organismo a través de la web: 

https://www.chguadiana.es/serviciocsw/ y el Geoportal, también conocido como IDE (Infraes-

tructura de Datos Espaciales), de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. En él se pone 

a disposición de ciudadanos, empresas e instituciones información geoespacial (información 

https://www.chguadiana.es/
https://www.chguadiana.es/serviciocsw/
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georreferenciada) de uso libre a través de la web https://www.chguadiana.es/cuenca-hidro-

grafica/informacion-cartografica/geoportal. 

 

Figura 3.- Visor del sistema de información de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. 

 

Todos los documentos de este plan hidrológico pueden consultarse y descargarse a través 

del portal web de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (https://www.chguadiana.es/, 

véase la figura que sigue) e igualmente desde la secci·n óAguaô del portal del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (www.miteco.gob.es). 

 

https://www.chguadiana.es/cuenca-hidrografica/informacion-cartografica/geoportal
https://www.chguadiana.es/cuenca-hidrografica/informacion-cartografica/geoportal
https://www.chguadiana.es/
http://www.miteco.gob.es/
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Figura 4.- Visor del portal Web de la Confederación Hidrográfica del Guadiana mostrando la sección donde se 

encuentra la documentación del plan hidrológico 

1.1 Principales características del proceso general de 

planificación hidrológica 

1.1.1 Introducción 

El proceso general de planificación hidrológica que se describe a continuación responde al 

mecanismo diseñado con la DMA bajo la aproximación DPSIR. Conforme a este enfoque, un 

factor o agente desencadenante (D), como por ejemplo puede ser el desarrollo urbano, la 

industria o la agricultura, genera una presión (P) sobre el medio, que puede producir un dete-

rioro del estado (S) de las aguas, evidenciado a través de los impactos (I) que éstas sufran. 

Solventar el problema requerirá que el plan hidrológico ofrezca una respuesta (R) definida a 

través de las correspondientes medidas a adoptar. 

De acuerdo con los principios de recuperación del coste de los servicios del agua y de ñquien 

contamina pagaò, deberá trasladarse una determinada responsabilidad en la ejecución y coste 

de las medidas (R) sobre los agentes desencadenantes del problema (D). 

1.1.2 Objetivos de la planificación hidrológica 

Los objetivos de la planificación hidrológica se señalan de forma explícita en el artículo 40 del 

texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA), indicando que ñla planificación hidrológica tendrá 

por objetivos generales conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público 

hidráulico y de las aguas objeto de esta ley, la satisfacción de las demandas de agua, el 

equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando las disponibilida-

des del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos 

en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturalesò.  
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En este mismo sentido, el artículo 19 de la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Ener-

gética (LCCTE) introduce, sin modificar expresamente la finalidad de esta planificación con-

forme ordena su norma sectorial, algún aspecto adicional sobre los objetivos de la planifica-

ción hidrológica, al señalar que:ò la planificación y la gestión hidrológica, a efectos de su adap-

tación al cambio climático, tendrán como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las 

personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas, de 

acuerdo con la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático 

e incrementando la resilienciaò. 

Asimismo, y de acuerdo con el artículo 1.2 del Reglamento de la Planificación Hidrológica, la 

planificación hidrológica contribuirá a paliar los efectos de las inundaciones y sequías. 

 

1.1.3 Ámbito territorial 

Este plan hidrológico está referido a la parte española de la demarcación hidrográfica del 

Guadiana, que constituye su ámbito territorial. La figura que sigue muestra un mapa esque-

mático que permite situar e identificar los rasgos geográficos más característicos de este te-

rritorio. 

El capítulo 3 de esta Memoria, y sus correspondientes Anejos, ofrecen una información deta-

llada sobre este ámbito territorial de la demarcación.  

 

Figura 5.- Demarcación hidrográfica del Guadiana 
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1.1.4 Autoridades competentes 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana es el organismo de cuenca promotor del plan 

hidrológico de la demarcación. Para poder llevar a cabo con éxito la elaboración del plan es 

preciso que funcionen los pertinentes mecanismos de coordinación con el resto de adminis-

traciones públicas, organismos y entidades, todos ellos con competencias sectoriales en el 

proceso. 

El Estado español, en atención a su ordenamiento constitucional, está descentralizado en los 

tres niveles en que se configura la Administración pública (del Estado, de las Comunidades 

Autónomas y de la Administración local) con competencias específicas sobre el mismo terri-

torio, en este caso sobre la misma demarcación hidrográfica. 

La DMA requiere la designaci·n e identificaci·n de las ñautoridades competentesò que act¼an 

dentro de cada demarcación hidrográfica. Esta organización es por tanto uno de los aspectos 

centrales del enfoque integrado de la gestión en los ámbitos territoriales de planificación. 

Para establecer esta organización, la legislación española (artículo 36 bis del TRLA) crea para 

el caso de las demarcaciones hidrográficas con cuencas intercomunitarias los denominados 

Comités de Autoridades Competentes. Su finalidad es garantizar la adecuada cooperación en 

la aplicación de las normas de protección de las aguas. El Comité de Autoridades Competen-

tes de la demarcación hidrográfica del Guadiana está integrado por los actores que se citan 

en la siguiente tabla. 
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Papel en 
el Comité 

Cargo Entidad 
Administra-

ción 

Presidente  Presidente del Organismo. C.H. del Guadiana 
Adm. del Es-
tado 

Secretario  Secretario General del Organismo. C.H. del Guadiana 
Adm. del Es-
tado 

Vocal 
Titular 

Director General del Agua 
Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto 
Demográfico 

Adm. del Es-
tado 

Vocal 
Titular 

Directora General de Desarrollo Rural, Innovación y 
Formación Agroalimentaria 

Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación 

Adm. del Es-
tado 

Vocal 
Suplente Subdirectora General de Sanidad 

Ministerio de Sanidad, 
Consumo y Bienestar So-
cial 

Adm. del Es-
tado 

Vocal 
Suplente Capitán Marítimo de Huelva 

Ministerio de Transpor-
tes, Movilidad y Agenda 
Urbana 

Adm. del Es-
tado 

Vocal 
Titular 

Secretario General de Medio Ambiente, Agua y 
Cambio Climático 

C.A. de Andalucía 
Adm. de las 
CCAA 

Vocal 
Suplente 

Director General de Planificación y Recursos Hídri-
cos 

C.A. de Andalucía 
Adm. de las 
CCAA 

Vocal 
Titular 

Director General de Planificación e Infraestructuras 
Hidráulicas 

C.A. de Extremadura 
Adm. de las 
CCAA 

Vocal 
Suplente 

Director General de Sostenibilidad C.A. de Extremadura 
Adm. de las 
CCAA 

Vocal 
Titular 

Presidencia de la Agencia del Agua de Castilla-La 
Mancha 

C.A. de Castilla-La Man-
cha 

Adm. de las 
CCAA 

Vocal 
Suplente 

Dirección-Gerencia de la Agencia del Agua de Cas-
tilla-La Mancha 

C.A. de Castilla-La Man-
cha 

Adm. de las 
CCAA 

Vocal 
Titular Concejal del Ayuntamiento de Olivenza (Badajoz) 

Federación Española de 
Municipios 

Adm. Local 

Vocal 
Suplente 

Alcalde del Ayuntamiento de Campo de Criptana 
(Ciudad Real) 

  

Tabla 1.- Miembros del Comité de Autoridades Competentes de la demarcación 

Las funciones básicas de este órgano colegiado (art. 36 bis.2 del TRLA) son las siguientes: 

a) Favorecer la cooperación en el ejercicio de las competencias relacionadas con la pro-

tección de las aguas que ostenten las distintas Administraciones públicas en el seno 

de la respectiva demarcación hidrográfica. 

b) Impulsar la adopción por las Administraciones públicas competentes en cada demar-

cación de las medidas que exija el cumplimiento de las normas de protección de la 

Ley. 

c) Proporcionar a la Unión Europea, a través del Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico, la información relativa a la demarcación hidrográfica que se 

requiera, conforme a la normativa vigente. 

En el marco de sus propias competencias y responsabilidades finales, todas las Administra-

ciones públicas ejercen funciones de administración y control, de programación y materializa-

ción de actuaciones y medidas, recaudan tributos y realizan estudios. Los resultados de todo 

ello, en la medida en que resulten pertinentes, deben ser tomados apropiadamente en consi-

deración para la formulación del plan hidrológico y su revisión. Por consiguiente, resulta im-

prescindible la involucración activa de todas estas Administraciones apoyando al organismo 

de cuenca que tiene la responsabilidad técnica de preparar los documentos que configuran el 



MEMORIA. 

Plan Hidrológico del tercer ciclo de planificación: 2022ï2027. 

 

 

 

MEMORIA Pág. 9 de266   

 

plan hidrológico. Por tanto, es preciso establecer las relaciones y medidas de coordinación 

necesarias para que la información fluya adecuadamente entre todos los implicados. 

A estos efectos, los requisitos concretos de la Comisión Europea (Comisión Europea, 2014) 

se traducen en la necesidad de comunicar formalmente, a través de la base de datos con la 

que transmite la información de los planes hidrológicos, listados con la identificación de aque-

llas autoridades que tienen competencias sobre distintos aspectos que se diferencian a lo 

largo del proceso de planificación. Para ello se define una lista de ñrolesò, que no es exhaustiva 

ni cubre todas las materias que deben ser objeto de colaboración, a los que se deben asociar 

las Administraciones públicas con responsabilidad o competencia sobre la materia. Estos ñro-

lesò son los siguientes: 

a) Análisis de presiones e impactos 

b) Análisis económico 

c) Control de aguas superficiales 

d) Control de aguas subterráneas 

e) Valoración del estado de las aguas superficiales 

f) Valoración del estado de las aguas subterráneas 

g) Preparación del plan hidrológico de la demarcación 

h) Preparación del programa de medidas 

i) Implementación de las medidas 

j) Participación pública 

k) Cumplimiento de la normativa (vigilancia, policía y sanción) 

l) Coordinación de la implementación 

m) Notificación a la Comisión Europea 

De cara al tercer ciclo de planificación se ha trabajado para mejorar la descripción y categori-

zación en los roles de las competencias de las distintas autoridades competentes, configu-

rando un nuevo esquema de responsabilidades que se presenta resumidamente en la Tabla 

que sigue. La propia guía de reporting (Comisión Europea, 2014) prevé que cuando exista un 

elevado número de autoridades competentes de tipo semejante (p.e. ayuntamientos) en una 

demarcación, la información que le corresponda preparar puede reportarse como asignada a 

un grupo genérico en lugar de hacerlo detalladamente caso a caso. 

Lógicamente cada autoridad competente puede desempeñar más de un único rol, pero se 

espera que se identifique y destaque su papel principal en el proceso. 

En el caso de que se haya producido algún cambio en la identificación o en los roles corres-

pondientes a las autoridades competentes identificadas respecto al reporting previamente rea-

lizado a la Comisión Europea, deberá proporcionarse una explicación sobre las razones de 

los cambios y de cómo dichos cambios contribuyen a mejorar la implementación de la DMA. 
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Autoridad Competente 
Roles atribuidos a las autoridades competentes 

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j) k) l) m) 

Promotor CH del Guadiana X X X X X X X X X X X X X 

Estado 

Secretaría Gral. Técnica 
(MAPA) 

X             

DG del Agua (MITERD) X             

DG de Producciones y Merca-
dos Agrarios (MAPA) 

X             

DG de Calidad, Evaluación 
Ambiental y Medio Natural 
(MITERD) 

X             

Instituto Geográfico Nacional 
(M. de Fomento) X             

DG Sostenibilidad de la Costa 
y del Mar (MITERD) 

X X         X   

DG de Salud Pública, Calidad 
e Innovación (MSSSI) 

  X X          

ACUAES  X            

SEIASA  X            

CCAA 

Andalucía X X X  X X  X X   X  

Castilla-La Mancha X X X     X X   X  

Extremadura X X X     X X   X  

Adm. Local   X X X    X X   X  

Tabla 2.- Autoridades competentes y roles que desempeñan en la demarcación hidrográfica del Guadiana 

 

La capacidad de este plan hidrológico para alcanzar los objetivos perseguidos depende esen-

cialmente del nivel de compromiso, eficacia y efectividad con que las diversas autoridades 

competentes asuman sus obligaciones. Es especialmente relevante el compromiso que se 

evidencie en la velocidad de avance de los programas de medidas sobre los que cada Admi-

nistración pública es responsable de manera específica. 

1.1.5 El proceso de planificación 

Las principales etapas del nuevo ciclo de planificación hidrológica, para el período 2021 ï 

2027, son las que se relacionan en el siguiente esquema: 
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Figura 6.- Etapas en el ciclo de planificación 2021-2027 de acuerdo con la DMA y la legislación española 

 

El desarrollo del proceso de planificación en el período 2021-2027, requiere las siguientes 

cuatro líneas de actuación: 

Cumplimiento de los objetivos medioambientales 

Antes del 22 de diciembre de 2027, l²mite para exenciones temporales 

Programa de medidas operativo 

Todas las medidas de la actualizaci·n del PdM deben estar operativas en 2024 

Informe intermedio sobre la aplicaci·n del programa de medidas 

Env²o a la Comisi·n hasta el 22 de diciembre de 2024 

Establecimiento del programa de medidas (PdM) 

Actualizaci·n del programa de medidas antes del 22 de diciembre 2021 

Env²o del plan hidrol·gico a la Comisi·n Europea 

Hasta el 22 de marzo de 2022 

Procedimiento de aprobaci·n de la revisi·n del plan hidrol·gico 

Entrada en vigor antes del 22 de diciembre 2021 

Proyecto del plan hidrol·gico 
Consulta p¼blica 1 a¶o antes de aproba-

ci·n 
Duraci·n consulta: 6 meses 

Esquema provisional de temas importantes en materia de gesti·n de aguas 
Consulta p¼blica 2 a¶os antes de aproba-

ci·n plan 
Duraci·n consulta: 6 meses 

Documentos iniciales 
Consulta p¼blica 3 a¶os antes de aproba-

ci·n plan 
Duraci·n consulta: 6 meses 
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Programa de Medidas Plan Hidrol·gico 
Participaci·n  

P¼blica 

Evaluaci·n Ambien-

tal Estrat®gica 

Figura 7.- Líneas de planificación 

 

Asimismo, el siguiente esquema muestra el despliegue de las líneas de actuación señaladas 

hasta que se complete la revisión del plan hidrológico. 

 

Figura 8.- Proceso de planificación. 
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A continuación, se describen sucintamente los contenidos y requisitos de los distintos docu-

mentos clave que se han de preparar a lo largo del proceso. Son los documentos que apare-

cen en el esquema anterior, sin perjuicio del programa de medidas, que se detalla en el si-

guiente epígrafe. 

Los primeros documentos, o documentos iniciales, detallan, además del programa de trabajo 

y las fórmulas de consulta con que se desarrollará toda la revisión, los elementos esenciales 

de la demarcación, con la actualización de la identificación y caracterización de sus masas de 

agua, de los inventarios de presiones e impactos, y con la identificación de aquellas masas 

de agua que se encuentran en riesgo de no alcanzar los objetivos ambientales exigidos por la 

DMA. También se incluye un análisis económico de los usos del agua en la demarcación y se 

evalúan los costes que suponen los servicios del agua, determinando el grado con que esos 

costes son asumidos por los beneficiarios de los servicios, lo que se expresa a través de un 

porcentaje de recuperación. El 19 de octubre de 2018 se publicó en el BOE (nº 253) la apertura 

del período de consulta e información pública de los documentos iniciales, por un periodo de 

seis meses. Tras el proceso de consulta y participación pública, Los documentos iniciales se 

consolidaron a lo largo del segundo semestre de 2019. 

Los documentos iniciales vienen a presentar un diagnóstico general de la situación, que per-

mite abordar la preparación del denominado Esquema de Temas Importantes (ETI). Este do-

cumento intermedio tiene por finalidad la identificación de los grandes problemas que dificultan 

el logro de los objetivos de la planificación hidrológica en la demarcación y analizar, en un 

marco participativo y transparente, las distintas posibilidades de actuación para resolver los 

mencionados problemas importantes. El ETI debe concluir estableciendo las directrices con 

las que se habrá de desarrollar la revisión del plan hidrológico. 

El Esquema provisional de Temas Importantes de la revisión de tercer ciclo de este plan hi-

drológico se puso a disposición pública entre el 24 de enero y el 30 de octubre de 2020. Fruto 

de las actividades participativas desarrolladas y de las diversas aportaciones con propuestas, 

observaciones y sugerencias que se pudieron recopilar, se configuró un documento actuali-

zado de Esquema de Temas Importantes que, previamente a su consolidación final, fue so-

metido al informe del Consejo del Agua de la Demarcación, emitido en sesión plenaria del día 

23 de diciembre de 2020. 

El Capítulo 2 de esta Memoria resume los principales problemas identificados en la demarca-

ción, describiendo brevemente los objetivos que ponen en riesgo las alternativas planteadas 

en el ETI, las iniciativas o estrategias europeas y españolas que se relacionan con el problema 

y las soluciones acordadas, con referencia concreta a las disposiciones y medidas que se 

despliegan en este plan hidrológico para la resolución efectiva de los problemas. Es decir, se 

ofrece un esquema sintético de las decisiones adoptadas y de cómo quedan desarrolladas en 

esta nueva versión del plan hidrológico. 

Por último, partiendo de los resultados del ETI y atendiendo a los requisitos de contenido que 

señala el artículo 42 del TRLA, se despliega el plan hidrológico revisado. Esta versión inicial, 

que se somete a consulta y discusión pública durante seis meses, será ajustada posterior-

mente atendiendo a los resultados del proceso participativo y, complementariamente, aten-

diendo también a los requisitos que se deriven del proceso paralelo de evaluación ambiental 

estratégica a que se somete la planificación hidrológica. El documento resultante iniciará su 
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tramitación en la demarcación y en el MITERD, recibirá los informes del Consejo del Agua de 

la Demarcación y del Consejo Nacional del Agua y, finalmente, el dictamen del Consejo de 

Estado. Completados todos los trámites deberá aprobarse mediante un real decreto acordado 

en Consejo de Ministros, que se publicará en el Boletín Oficial del Estado. La aprobación de 

esta nueva revisión conllevará la derogación del plan hidrológico de segundo ciclo, aprobado 

mediante el Real Decreto 1/2016, de 8 de enero. 

Una vez que esta revisión haya quedado formalizada se procederá a su notificación a la Co-

misión Europea, hito que debe producirse no más tarde del 22 de marzo de 2022. 

1.1.6 El Programa de Medidas 

El plan hidrológico debe incluir un resumen de los programas de medidas adoptados por las 

autoridades competentes para alcanzar los objetivos de la planificación. Estos programas de 

medidas son la verdadera esencia y resultado de los planes hidrológicos, puesto que reflejan 

lo que se planifica llevar a cabo para dar respuesta a los problemas ambientales y socioeco-

nómicos identificados. Por otra parte, la selección de medidas a incorporar en los planes hi-

drológicos debe estar sujeta (art. 17.4 de la LCCTE), a los principios recogidos en la Estrategia 

del Agua para la Transición Ecológica, a la que se hace referencia más adelante (ver apartado 

1.2.3. de esta Memoria). 

Dadas las características específicas de este tercer ciclo de planificación en el que, como se 

ha explicado anteriormente, la práctica totalidad de las medidas deben quedar completadas y 

provocar efectos antes de final de 2027, carece de sentido la incorporación de medidas que 

se prevean para horizontes de planificación más lejanos en el tiempo. Esa opción, que sí 

resultó viable en los anteriores ciclos, cuando las medidas podían extenderse desde el año 

origen (2009) al año final (2027) por razones de coste desproporcionado o por su inviabilidad 

técnica en el corto plazo, no existe ahora. 

Al hecho citado se añade que, a la luz de la experiencia vivida con los ciclos anteriores de 

planificación, resulta aconsejable ajustar la dimensión de estos programas de medidas a lo 

real y estrictamente necesario e imprescindible para alcanzar los objetivos ambientales que 

exige la DMA, y también para aquellos otros objetivos socioeconómicos propios de la planifi-

cación española que razonablemente puedan alcanzarse antes de final de 2027. 

Con este enfoque, el programa de medidas asociado a esta revisión del plan hidrológico se 

libera de todas aquellas iniciativas que habían sido incorporadas de forma más voluntarista 

que posibilista, limitándose ahora a lo que realmente las diversas autoridades competentes 

en la demarcación tienen capacidad y están decididas a impulsar en el periodo 2022-2027, al 

que se refiere este plan hidrológico. 

Futuras revisiones, como la que deberá presentarse dentro de seis años, podrán incorporar 

otras actuaciones ahora no consideradas por razón de su menor urgencia y falta de oportuni-

dad de financiación. En el presente caso, la claridad perseguida aconseja un radical ajuste 

del programa de medidas adoptado con el plan del segundo ciclo (2016-2021). Al abordar este 

trabajo tampoco puede ignorarse el limitado avance en la materialización del citado programa 

de medidas del segundo ciclo, sobre el que los niveles reales de ejecución por las distintas 

administraciones se han retrasado y distanciado muy significativamente respecto de lo pro-

gramado, restando con ello verdadero significado al programa de medidas y al propio plan 

hidrológico.  
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Los informes de seguimiento https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-

demarcacion/ciclo-de-planificacion-2015-2021-vigente/seguimiento-del-plan-hidrologico ela-

borados por la Confederación Hidrográfica del Guadiana dan perfecta cuenta de ello. 

Un factor decisivo para lograr que este plan hidrológico cumpla verdaderamente con los obje-

tivos perseguidos, es que las medidas que programe para resolver los problemas identificados 

puedan realmente ponerse en operación. Los anteriores ciclos han puesto de relieve que este 

no es un reto sencillo. La ñlimpiezaò del programa de medidas ha de facilitar la clara identifi-

cación de las actuaciones pertinentes, pero no basta con ello, es también necesario que las 

autoridades competentes implicadas puedan disponer de las capacidades técnicas y financie-

ras precisas para implementar el programa de medidas. Dichas capacidades pueden verse 

favorecidas por el alineamiento sinérgico del plan hidrológico con aquellas líneas estratégicas 

españolas, europeas e incluso globales, en torno a las que ya se está canalizando la potencia 

de actuación durante los próximos años. El Pacto Verde Europeo es claramente la referencia 

y la oportunidad. 

De este modo, el resumen del programa de medidas que acompaña a este plan hidrológico, 

según se explica en el capítulo 12 de esta Memoria, muestra el debido alineamiento con la 

transición ecológica y refleja con claridad el compromiso de cada una de las autoridades com-

petentes en la demarcación con el logro de los objetivos de la planificación. El programa de 

medidas establece claramente la responsabilidad y compromiso de las distintas Administra-

ciones públicas a la hora de resolver los problemas que son de su competencia, de forma que 

también viene a señalar y dejar clara esta responsabilidad si alguno de los objetivos ambien-

tales obligatorios no llega a alcanzarse en el plazo debido. 

1.1.7 Estructura y contenido del plan hidrológico 

La estructura y el contenido del plan hidrológico y de sus revisiones están establecidos nor-

mativamente. A pesar de que se pretende producir documentos accesibles, que lleguen a 

todas las partes interesadas y a la ciudadanía en general, es inevitable elaborar un elevado 

número de documentos para atender los requisitos establecidos y ofrecer claridad en los datos 

y las explicaciones. 

Esta revisión del plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadiana consta de los 

siguientes elementos: 

Memoria. Este documento se estructura siguiendo el listado de contenidos mínimos obli-

gatorios de los planes hidrológicos de cuenca, señalado en el artículo 42 del TRLA. Consta 

de 15 capítulos y va acompañada por 14 anejos. 

¶ Capítulo 1. Introducción: Se explica el objetivo del documento y del plan hidrológico, 

se incluye una breve explicación del proceso de planificación, se comentan breve-

mente las estrategias marco con las que debe alinearse el plan hidrológico.  

¶ Capítulo 2. Soluciones a los problemas importantes: Este capítulo enlaza el Esquema 

de Temas Importantes con el Plan Hidrológico a través de las soluciones o directrices 

que para esta revisión se establecieron con la discusión y consolidación final del ETI, 

directrices que evidentemente deben desarrollarse y causar efectos en el plan. 

¶ Capítulo 3. Descripción general de la demarcación 

¶ Capítulo 4. Usos, demandas, presiones e impactos 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2015-2021-vigente/seguimiento-del-plan-hidrologico
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2015-2021-vigente/seguimiento-del-plan-hidrologico
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¶ Capítulo 5. Caudales ecológicos, prioridades de uso y asignación de recursos: seguri-

dad hídrica (según artículo 2.4 modificado por el RD 1159/2021 sobre modificación del 

RPH.)  

¶ Capítulo 6. Identificación de las zonas protegidas  

¶ Capítulo 7. Programas de seguimiento del estado de las aguas 

¶ Capítulo 8. Evaluación del estado de las masas de agua 

¶ Capítulo 9. Objetivos ambientales para las masas de agua y zonas protegidas 

¶ Capítulo 10. Recuperación del coste de los servicios del agua 

¶ Capítulo 11. Planes y programas relacionados 

¶ Capítulo 12. Programa de medidas 

¶ Capítulo 13. Participación pública 

¶ Capítulo 14. Cambios introducidos con la revisión 

¶ Capítulo 15. Referencias 

Informe de síntesis. Resumen de la Memoria señalando los problemas clave y las soluciones 

adoptadas. Es un documento más informativo que explicativo, con el que se pretende llegar 

al gran público y facilitar una primera aproximación al extenso contenido documental del plan 

hidrológico. 

Anejos a la Memoria. Buscando obtener una Memoria mucho menos extensa que la presen-

tada en anteriores ciclos de planificación, se han desplazado a los Anejos multitud de datos, 

tablas y explicaciones. Se han desarrollado los siguientes: 

¶ Anejo 1: Identificación de masas naturales y designación definitiva de masas muy mo-

dificadas y artificiales 

¶ Anejo 2: Caracterización adicional de masas de agua subterránea en riesgo de no 

alcanzar los objetivos ambientales 

¶ Anejo 3: Inventario de recursos 

¶ Anejo 4: Usos y demandas de agua 

¶ Anejo 5: Inventario de presiones e impactos sobre el estado de las masas de agua 

¶ Anejo 6: Caudales ecológicos 

¶ Anejo 7: Asignación y reserva de recursos 

¶ Anejo 8: Zonas protegidas 

¶ Anejo 9: Valoración del estado de las masas de agua. 

¶ Anejo 10: Recuperación de costes. 

¶ Anejo 11: Programa de medidas. 

¶ Anejo 12: Objetivos ambientales y exenciones 

¶ Anejo 13: Participación pública 

¶ Anejo 14: Riesgos asociados al cambio climático y adaptación 

¶ Anejo 15: Cartografía 

Normativa. Consta de un texto articulado y unos apéndices que le acompañan. Por su natu-

raleza jurídica, esta parte del plan se publicará en el Boletín Oficial del Estado anexa al real 

decreto aprobatorio. El texto articulado incluye las disposiciones de carácter normativo del 

plan hidrológico, abarcando los temas que de acuerdo con el Reglamento de Planificación 

Hidrológica (RPH) tienen ese carácter. Siguiendo lo dispuesto en el Real Decreto 1159/2021, 

de 28 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que 
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se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica, se ha reordenado el orden de Ca-

pítulos de la Normativa atendiendo a la nueva estructura formal del plan hidrológico de cuenca 

que prescribe el artículo 81.b del mencionado Real Decreto. Va acompañado por apéndices 

a los que se han derivado tablas y otros contenidos de cierta extensión. Los apéndices anexos 

a la normativa son los siguientes: 

¶ Apéndice 1: Recursos naturales 

¶ Apéndice 2: Sistema de Explotación de Recursos 

¶ Apéndice 3: Masas de agua superficial 

¶ Apéndice 4: Masas de agua subterránea 

¶ Apéndice 5: Determinaciones y propuestas relativas a las masas de agua subterránea  

¶ Apéndice 6: Caudales Ecológicos 

¶ Apéndice 7: Asignación y reserva de recursos 

¶ Apéndice 8: Reservas naturales fluviales 

¶ Apéndice 9: Zona de protección especial del Parque Nacional de Las Tablas de Dai-

miel 

¶ Apéndice 10: Objetivos ambientales 

¶ Apéndice 11: Zonas no autorizadas para nuevas captaciones y registro de captaciones 

de aguas termales y medicinales  

¶ . 

¶ Apéndice 12: Umbrales máximos promedio de excedentes de nitrógeno, por hectárea 

y año, para cada masa de agua o sector de masa afectada por la contaminación por 

nitratos y en riesgo de no alcanzar el buen estado químico. 

¶ Apéndice 13: Coste unitario del agua por usos a efectos de la valoración de daños al 

Dominio Público Hidráulico 

¶ Apéndice 14: Programa de medidas. 

¶ Apéndice 15: Niveles mínimos de explotación de embalses 

¶ Apéndice 16: Requisitos adicionales de publicidad (Artículo 26, Ley 21/2013).  

 

Estudio ambiental estratégico: Junto con este borrador del plan hidrológico se somete a 

consulta el Estudio Ambiental Estratégico, requerido por el paralelo proceso de evaluación 

ambiental estratégica. Superada la fase de consulta, el órgano ambiental (DG de Calidad y 

Evaluación Ambiental del MITERD) adoptará y publicará una Declaración Ambiental Estraté-

gica que deberá ser tomada en consideración antes de la aprobación del nuevo plan hidroló-

gico revisado. 

1.1.8 Puntos de contacto y procedimientos para obtener la informa-

ción 

El punto de contacto para cualquier cuestión técnica relacionada con la obtención de informa-

ción o la aportación de propuestas, observaciones o sugerencias en torno a este plan hidro-

lógico y a este proceso de planificación, se encuentra en: 

 



MEMORIA. 

Plan Hidrológico del tercer ciclo de planificación: 2022ï2027. 

 

 

 
Pág. 18 de 266 
 

MEMORIA 

 

 

 

Todos los documentos que conforman el plan hidrológico están disponibles para su consulta 

y descarga en la página web de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Los documentos 

allí ofrecidos se encuentran en formato PDF de Adobe Acrobat, por lo que pueden abrirse con 

software de libre distribución. 

Asimismo, es posible consultar toda la documentación en formato papel en la biblioteca del 

Organismo de cuenca 

Por otra parte, puede accederse al mismo sitio web así como al resto de planes hidrológicos 

españoles y a otros documentos relacionados con el proceso de planificación a través de los 

hipervínculos establecidos en la sección Agua del portal Web del MITERD (www.mi-

teco.gob.es). 

1.2 Estrategias relacionadas 

1.2.1 El Pacto Verde Europeo 

El Pacto Verde Europeo constituye una estrategia marco de crecimiento y desarrollo que se 

despliega a través de diversas acciones o políticas sectoriales más concretas, todas ellas 

alineadas con el mismo objetivo común de transformar progresiva y sustancialmente nuestro 

modelo económico hacia otro que sea sostenible y neutro en emisiones, lo que se deberá 

haber logrado en el año 2050. En la comunicación que la Comisión Europea dirigió en diciem-

bre de 2019 al Parlamento y al Consejo Europeo, al Consejo de la UE, al Comité Económico 

y Social y al Comité de las Regiones, se destaca que:  

Oficina de Planificación Hidrológica 
Confederación Hidrográfica del Guadiana 

Av. Sinforiano Madroñero, 12, 06011  
Badajoz - España 

 
Teléfono: +34 924 212 110 

Correo electrónico: oficinaplanificacion@chguadiana.es 
Portal web: www.chguadiana.es 

http://www.miteco.gob.es/
http://www.miteco.gob.es/
http://www.chguadiana.es/
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Entre las políticas transformadoras que despliega el Pacto Verde pueden citarse las siguien-

tes: 

1. Mayor nivel de ambición climática de la UE con metas en 2030 y 2050. 

2. Suministro de energía limpia, asequible y segura. 

3. Movilización de la industria en pro de una economía limpia y circular. 

4. Uso eficiente de la energía y de los recursos en la construcción y renovación de edifi-

cios. 

5. Acelerar la transición hacia una movilidad sostenible e inteligente. 

6. óDe la granja a la mesaô: Idear un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso 

con el medio ambiente. 

7. Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la biodiversidad. 

8. Aspirar a una ócontaminaci·n ceroô para un entorno sin sustancias tóxicas. 

Aunque se trata de un enfoque integrado, en el que no es propio separar unas políticas de 

otras, se llama la atención sobre las tres últimas por su clara relación con la planificación 

hidrológica y con el logro de sus objetivos. Las dos primeras (óDe la granja a la mesaô y Estra-

tegia Biodiversidad 2030) ya están perfiladas mediante sus respectivas comunicaciones de 

20 de mayo de 2020. La tercera (óContaminaci·n ceroô), se espera que quede formalizada en 

el primer trimestre de 2021. Se describen a continuación las características principales de 

estas tres estrategias.  

1.2.1.1 óDe la granja a la mesaô: Idear un sistema alimentario justo, saludable 

y respetuoso con el medio ambiente  

Los alimentos europeos tienen fama de ser seguros, nutritivos y de calidad. Ahora deben ser 

también la norma mundial de sostenibilidad. Para ello, la UE potenciará sus esfuerzos para 

combatir el cambio climático, proteger el medio ambiente y preservar la biodiversidad. En esta 

línea, los planes estratégicos de la PAC deberán reflejar un mayor nivel de ambición para 

reducir notablemente el uso de plaguicidas químicos y su riesgo, así como el uso de abonos 

y antibióticos. La Comisión Europea identificará las medidas, incluso legislativas, que sean 

necesarias para hacer posibles estas reducciones. 

Asimismo, la Estrategia óde la granja a la mesaô tendr§ por objetivo estimular el consumo de 

alimentos sostenibles y fomentar una alimentación saludable y alcanzable para todos. No se 

autorizarán en los mercados de la UE alimentos importados que no cumplan las normas me-

dioambientales de la UE que sean pertinentes. 

ñEl Pacto Verde Europeo es (é) una nueva estrategia de crecimiento destinada a transfor-

mar la UE en una sociedad equitativa y próspera, con una economía moderna, eficiente en 

el uso de los recursos y competitiva, en la que no habrá emisiones netas de gases de 

efecto invernadero en 2050 y el crecimiento económico estará disociado del uso de los 

recursos. 

El Pacto Verde aspira también a proteger, mantener y mejorar el capital natural de la UE, 

así como a proteger la salud y el bienestar de los ciudadanos frente a los riesgos y efectos 

medioambientales. Al mismo tiempo, esta transición ha de ser justa e integradora. Debe 

dar prioridad a la dimensión humana y prestar atención a las regiones, los sectores y los 

trabajadores expuestos a los mayores desafíosò. 
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Así, conforme a esta estrategia, la CE tomará medidas para reducir en 2030: 

¶ En un 50% el uso y el riesgo de los plaguicidas químicos y también en un 50% el uso 

de los plaguicidas más peligrosos.  

¶ En un 50% las pérdidas de nutrientes sin alterar la fertilidad del suelo, y en un 20% el 

uso de fertilizantes. 

¶ En un 50% las ventas de antimicrobianos para animales de granja y de acuicultura. 

Complementariamente se adoptarán otras medidas para que en 2030 el 25% de todas las 

tierras agrícolas se dediquen a la agricultura ecológica, entendiendo por tal la que es conforme 

con los requisitos dictados a tal efecto por la UE y, en consecuencia, puede utilizar en sus 

productos el logotipo ecológico. Para ello la UE ha adoptado una nueva legislación que ha 

entrado en vigor el 1 de enero de 2021. 

 

Figura 9.- Logotipo de la UE para identificar los productos procedentes de la agricultura ecológica 

La superficie con producción ecológica en España alcanza los 2,35 millones de hectáreas, 

según datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) referidos al año 2019. 

Este valor supone el 9,3% de la superficie agraria útil, lo que todavía dista del valor objetivo 

del 25%, a pesar de que España es el primer productor ecológico de la UE y el cuarto del 

mundo.  

El problema que supone la contaminación de las aguas en España por causas relacionadas 

con las actividades agrarias, y particularmente la contaminación de las aguas subterráneas 

por nitratos y otras sustancias fertilizantes y fitosanitarias asociadas, requiere la acción coor-

dinada de las distintas administraciones. Como se explica en el apartado 2.2.3 de esta Me-

moria, paralelamente a la preparación de este plan hidrológico, el MAPA y el MITERD, con el 

apoyo de las Comunidades Autónomas, están trabajando en la preparación de normas regla-

mentarias básicas que contribuyan a que España alcance los objetivos de reducción de exce-

dentes de fertilización necesarios para atender los compromisos europeos y establecer, ade-

más, una senda apropiada para alcanzar los objetivos ambientales en 2027. 

1.2.1.2 Preservación y restablecimiento de los ecosistemas y la 

biodiversidad  

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad sin precedentes y la propagación de pande-

mias devastadoras transmiten un mensaje claro: ha llegado el momento de reconciliarnos con 
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la naturaleza. La Estrategia sobre Biodiversidad pondrá la biodiversidad europea en la senda 

de la recuperación de aquí a 2030, en beneficio de las personas, el clima y el planeta. 

Esta estrategia persigue dos metas concretas: 1) incrementar la superficie de zonas protegi-

das hasta el 30% del territorio de la UE y de sus mares, y 2) restaurar los ecosistemas terres-

tres y marinos degradados. Con este objetivo pretende: 

¶ Incrementar la superficie dedicada a agricultura ecológica. 

¶ Detener e invertir la disminución de los organismos polinizadores. 

¶ Reducir el uso y el riesgo de los plaguicidas en un 50%. 

¶ Reestablecer la condición de ríos de flujo libre en 25.000 km. 

¶ Plantar 3.000 millones de árboles. 

La superficie terrestre española incluida en la Red Natura 2000 asciende a 222.000 km2, lo 

que supone el 27,4 % del territorio nacional, valor cercano al objetivo europeo para 2030 se-

ñalado en el 30% del territorio de la UE. En la parte española de la demarcación hidrográfica 

del Guadiana hay 41 Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAs), 83 Lugares de 

Importancia Comunitaria (LICs), de los cuales 82 son Zonas de Especial Conservación (ZEC) 

asociados a masas de agua, con una superficie total de 9.915,01 km2 y 9.195,10 km2, respec-

tivamente. La superficie conjunta de estas zonas de protección es de 11.888,53 km2, lo que 

supone el 21,42% de la zona terrestre de la parte española de la demarcación.  

 

 

Figura 10.- Distribución de la Red Natura 2000 en la demarcación hidrográfica (Zonas de Especial Conservación 

ligadas al medio acuático) 
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El traslado de la Estrategia de Biodiversidad al plano nacional se ha ido estableciendo a través 

de diversos instrumentos entre los que cabe destacar la óEstrategia estatal de infraestructura 

verde y de la conectividad y restauración ecológicasô, de pr·xima aprobaci·n. El documento 

disponible fue acordado con las Comunidades Autónomas y ha de servir de base para que 

estas últimas preparen sus respectivas estrategias autonómicas. 

En el ámbito competencial de la Administración General del Estado, la Estrategia define me-

tas, líneas de actuación y acciones específicas, algunas de ellas claramente vinculadas y re-

ferenciadas con la planificación hidrológica, debido a la coherencia y finalidad de las medidas 

previstas. 

1.2.1.3 Aspirar a una ócontaminaci·n ceroô para un entorno sin sustancias 

tóxicas  

Para proteger a los ciudadanos y a los ecosistemas europeos, la Comisión adoptará un plan 

de acción de lucha contra la polución para prevenir la contaminación del aire, del agua y del 

suelo, cuyas líneas principales se señalan a continuación. 

 
Objetivos del plan de acción 
 
¶ Alcanzar el objetivo de cero contaminación en 2050 en 4 áreas: aire, el agua, el suelo y 

los productos de consumo.  

¶ El objetivo de contaminación cero es un complemento al objetivo de neutralidad 

climática para 2050 en la UE. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y 

transición energética ya recoge este objetivo de neutralidad climática en 2050, no así la 

legislación española en la materia respecto el objetivo de contaminación cero. 

¶ Este objetivo de cero contaminación se acordó en una hoja de ruta del Plan de Acción, 

que resume sus objetivos y calendario. 

 
Antecedentes 
 

¶ Su antecedente directo es el informe de la Agencia Europea de Medio Ambiente de 2019 

ñHealthy environment, healthy lives: how the environment influences health and well-

being in Europeò (EEA Report No 21/2019) 

¶ Este Plan de Acción es un pilar clave del Pacto Verde Europeo (Green Deal) que se ha 

presentado en el apartado 1.2.1 . El Acuerdo verde tiene estos objetivos para 2030 

relativos a la reducción y eliminación de la contaminación: 

 

En aire, suelo y productos de consumo 

 

- Disminuir en un 55% los daños a la salud (muerte prematura) por la contaminación 

del aire. 

- Disminuir en un 30% la gente con afección creónica por el ruido dell transporte. 

- Disminuir en un 25% los ecosistemas de la Ue en los que la contaminación del aire 

es una amenaza para la biodivesridad. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-Hacia-una-contaminacion-cero-del-aire-el-agua-y-el-suelo-plan-de-accion-de-la-UE_es
https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives/at_download/file
https://www.eea.europa.eu/publications/healthy-environment-healthy-lives/at_download/file
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6729
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6729
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- Disminuir en un 50% las pérdidas de nutrientes, el uso y el riesgo de los plaguicidas 

químicos, el uso de las sustancias peligrosas y la venta de antimicrobianos para 

animales de granja y en la acuicultura. 

- Disminuir en un 50% las basuras marinas y en un 30% los microplásticos liberados 

al medio ambiente. 

- Disminuir significativamente la generación de residuos y en particular en un 50% los 

residuos generados a nivel municipal. 

 

En agua: 

- Preservar la biodiversidad de los lagos, ríos y humedales. 

- Reducir la contaminación por exceso de nutrientes a través de la Estrategia «de la 

granja a la mesa» que se ha comentado en el apartado 1.2.1.1. 

- Reducir la contaminación especialmente perjudicial causada por los microplásticos 

y los productos farmacéuticos. 

 
Situación actual 
 

¶ El Plan de Acción fue aprobado por la Comisión el 12/05/2021. 

¶ Salió a consulta pública entre el 13.11.2020 y el 10.02.2021 (13 semanas). La consulta 

pública arrojó resultados interesantes: 

 

Generales: 

- Los españoles fueron el 5º país que más contribuciones ha presentado (36/706), por 

detrás de Francia (de largo el que más, 175), Alemania, Bélgica y Rumanía 

- El 54% de las contrubuiones fueron de ciudadanos anónimos, algo que no suele ser 

habitual.  

- Más de 1/3 tercio de las contribuciones están completamente de acuerdo en que la 

contaminación es de gran importancia en su nivel local, que afecta especialmente a 

los niños y mayores, a la gente que vive en zonas de pobreza en riesgo y a la gente 

de las ciudades. 

 

Contaminación en el agua: 

- Las políitícas del agua son, de todas, las que más conoce la gente. 

- De todos los tipos de contaminación, la que se considera más importante de abordar 

es la contaminación de los ríos, lagos y masas de agua subterráneas.  

- De todas las actividades económicas, la agricultura es considerada de las más 

contaminantes (el 60% lo piensa, quedando en sexto lugar) 

- El primer contaminante que la gente cree que hay que abordar es el de los pesticidas, 

luego los farmacéuticos, los metales pesados en el agua (y suelo), la basura marina, 

y los nutrientes en el agua y (suelo) 

 

Principal contenido respecto al agua 

¶ Para alcanzar el objetivo de cero contaminación, el Plan de Acción fija una serie de 

acciones entre 2021-2024 que son fundamentalmente de dos tipos: i) para integrar el 

objetivo de contaminación cero en todas las políticas; y ii) para que el crecimiento 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0381&from=EN
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6727
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/fs_19_6727
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil/public-consultation_es
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económico no lleve al aumento de la contaminación, desacoplar crecimiento y 

contaminación. 

¶ Derivado del Plan de Acción y el Green Deal, la Comisión Europea va a realizar las 

siguinetes acciones que afectan al agua: 

a) A partir de enero de 2023, la nueva Directiva sobre agua potable (aprobada el 

16.12.2020) proporcionará una mejor salud humana y protección, gracias a normas 

de calidad del agua más estrictas (disruptores endocrinos y microplásticos). La 

Comisión evaluará para 2023 si es necesario incluir nuevos parámetros en la 

revisión en curso de la Directiva sobre aguas de baño, cuya adopción está prevista 

para el primer trimestre de ese año 

b) En la revisión en curso de la Directiva 91/271/CEE, (la consulta pública se cierra en 

julio de 2021), la Comisión Europea va a valorar la introducción de un seguimiento 

permanente de parámetros relevantes para la salud en las aguas residuales. 

c) La Comisión Europea va a revisar la Directiva 2009/128/CE de uso sostenible de los 

plaguicidas  

d) La Comisión Europea va a actualizar las listas de sustancias prioritarias para las 

aguas superficiales y subterráneas (Directiva 2013/39/UE) 

e) Tras la aprobación del Plan de Acción de la UE para lograr la contaminación cero, y 

de acuerdo con los resultados del proceso de revsión de la DMA, la Comisión 

Europea va a poner énfasis en una aplicación estricta de la DMA a través de la 

implementación de los planes hidrológcos de cuenca de tercer ciclo, centrando su 

acción en:  

- La sostenibilidad y la eficiencia en el consumo de agua. 

- La aplicación de los principios de que contamina paga y la recuperación de 

costes.  

- El uso por las administraciones competentes de los ingresos obtenidos del uso 

del agua privativo. 

- Los programas de segumiento del estado de las masas de agua. 

- Las medidas de reducción de la contaminación por sustancias prioritarias en 

aguas superficiales y subterráneas. 

 

1.2.1.4 Marco financiero  del Pacto Verde Europeo  

Para completar este apartado dedicado al Pacto Verde Europeo, resulta de interés conocer y 

tomar en consideración los mecanismos y condiciones de financiación para él habilitados. 

La UE se ha propuesto convertirse en el primer bloque mundial climáticamente neutro antes 

del año 2050. Para hacer realidad estos objetivos es necesario llevar a cabo fuertes inversio-

nes. La Comisión Europea ha calculado que se precisará una inversión anual, pública y pri-

vada, y sostenida en el tiempo, del orden de 260.000 millones de euros. Para no perder el 

significado de esta cifra téngase en cuenta que representa del orden del 1,6% del PIB de la 

UE, o el 22% del PIB español. 

Para hacer posible dicha movilización económica, la Comisión presentó en enero de 2020 un 

Plan de Inversiones del Pacto Verde Europeo y el Mecanismo de Transición Justa. Dicho plan 

se estructura en tres partes: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020L2184&from=EN
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Calidad-de-las-aguas-de-bano-revision-de-la-normativa-de-la-UE_es
https://ec.europa.eu/environment/water/water-urbanwaste/evaluation/index_en.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0128&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0128&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013L0039
https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/Translations%20RBMPs/Spain.pdf
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¶ Financiación: movilización de un mínimo de un billón de euros de inversiones sosteni-

bles en la próxima década. Es el mayor porcentaje de la historia de gasto público en 

acción por el clima y en favor del medio ambiente con cargo al presupuesto de la UE, 

y se espera que arrastre financiación privada, en lo que desempeñará un papel clave 

el Banco Europeo de Inversiones. 

¶ Capacitación: aportación de incentivos para desbloquear y reorientar las inversiones 

públicas y privadas. La UE proporcionará herramientas para los inversores al conside-

rar la financiación sostenible un elemento central del sistema financiero, y facilitará las 

inversiones sostenibles de las Autoridades públicas, fomentando el presupuesto y la 

contratación ecológicos, y creando formas de facilitar los procedimientos de aproba-

ción de ayudas estatales para las regiones en transición. 

¶ Apoyo práctico: la Comisión prestará apoyo a las Autoridades públicas y a los promo-

tores de proyectos con vistas a la planificación, diseño y ejecución de proyectos sos-

tenibles. 

En esencia se trata de usar los mecanismos habituales y conocidos por los que se canalizan 

los fondos europeos, aunque eso sí, condicionando la elegibilidad de los proyectos financia-

bles y las oportunidades de inversión al alineamiento de los citados proyectos con los propó-

sitos del Pacto Verde Europeo. 

En este contexto, el 21 de julio de 2020, los líderes de la UE alcanzaron un acuerdo sobre el 

marco financiero plurianual 2021-2027 vinculado a un plan especial de recuperación para re-

parar los daños económicos y sociales provocados por la COVID-19. Este inesperado acon-

tecimiento ha condicionado la dimensión y estructura del presupuesto, marcando el camino 

hacia el final de esta nueva crisis y sentando las bases para una Europa moderna y más 

sostenible, conforme al Pacto Verde Europeo. 

De esta forma, para movilizar las inversiones se dispone de dos elementos clave: 

¶ Un presupuesto europeo reforzado que para el periodo 2021-2027 asciende a 1,1 bi-

llones de euros. 

¶ Un nuevo instrumento de recuperación (Next Generation EU) dotado con 750.000 mi-

llones de euros, que aportará una financiación adicional obtenida en los mercados du-

rante el periodo 2021-2024. 

Es significativo considerar que el horizonte del marco presupuestario plurianual de la UE es 

precisamente 2027, es decir, el mismo año horizonte de esta revisión del plan hidrológico. En 

consecuencia, la financiación del programa de medidas guardará relación con dicho marco 

presupuestario y con sus condiciones de utilización, cuestión que claramente inspira y condi-

ciona la tipología de actuaciones que se recogen en el programa de medidas de este plan 

hidrológico. 

1.2.2 España Circular 2030 

Cinco departamentos ministeriales han intervenido en la elaboración de la Estrategia Espa-

ñola de Economía Circular (España Circular 2030): el Ministerio para la Transición Ecológica 

y el Reto Demográfico; el Ministerio de Ciencia e Innovación; el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación; el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo; y el Ministerio de Dere-

chos Sociales y Agenda 2030. 
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Esta estrategia, coherente con el Pacto Verde Europeo, establece unas orientaciones y se 

marca una serie de objetivos para el año 2030, que se esquematizan en la figura que sigue. 

 

Figura 11.- Objetivos de la estrategia España Circular 2030 (Fuente: Estrategia Española de Economía Circular). 

En el ámbito del agua la estrategia plantea trabajar en pro de la eficiencia, para reducir la 

demanda. Señala para ello a los instrumentos propios de la política del agua, como la planifi-

cación hidrológica y la gestión sostenible de los recursos hídricos, y también a los instrumen-

tos propios de la economía circular, como es el caso de la reutilización. Con todo ello se 

pretende abordar la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas acuáticos, evitar su conta-

minación y reducir los impactos asociados al cambio climático. 

Gran parte de la circularidad en el agua está ligada al ciclo urbano, a través de la reutilización 

de las aguas residuales urbanas regeneradas. Esta reutilización no se limita al agua, sino que 

también abarca simultáneamente la recuperación de materiales en forma de nutrientes, como 

nitrógeno, fósforo y magnesio, ligados a los procesos de deshidratación de los fangos proce-

dentes de las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) para su posible utiliza-

ción como fertilizantes. El Plan DSEAR, mencionado anteriormente, analiza el caso de la pro-

ducción de estruvita en las plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas y de su utili-

zación como fertilizante, lo que requiere salvar algunas barreras normativas vigentes de forma 

singular en España. 

1.2.3 Estrategia del Agua para la Transición Ecológica 

La Dirección General del Agua del MITERD está preparando las bases técnicas de una estra-

tegia específica del agua en el contexto general de la transición ecológica, estrategia a la que 

se refiere el art. 19.2 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) -versión 

Senado - y que deberá ser aprobada por acuerdo de Consejo de Ministros antes del plazo de 
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un año desde la entrada en vigor de la LCCTE. Esa estrategia del agua pretende establecer 

orientaciones para el buen desarrollo de los contenidos que, en relación con la planificación y 

la gestión del agua, señala el mencionado artículo 19 de la LCCTE 

Hay que tener en cuenta que los objetivos de la planificación hidrológica (que se han expuesto 

en el apartado 1.1.2 de esta Memoria) se matizan por la LCCTE, dirigi®ndolos hacia la ñsegu-

ridad hídrica para las personas, para la protección de la biodiversidad y para las actividades 

socioeconómicasò. En este contexto, la Estrategia del Agua para la Transici·n Ecol·gica apa-

rece como el ñinstrumento programático de planificación de las Administraciones públicasò. 

Adem§s, los principios de esta Estrategia han de ser considerados ñpara la adaptación y me-

jora de la resiliencia del recurso y de los usos frente al cambio climático en la identificación, 

evaluación y selección de actuaciones en los planes hidrológicos y en la gestión del aguaò. 

1.2.4 El Plan DSEAR 

El Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan 

DSEAR) es un instrumento de gobernanza elaborado por el MITERD y recientemente publi-

cado. Su propósito esencial es revisar las estrategias de intervención pública seguidas hasta 

el momento en relación con las materias concretas a las que se refiere, en las que se ha 

constatado un importante retraso en la implementación de las medidas requeridas, especial-

mente en referencia a las actuaciones de saneamiento, depuración y reutilización, vinculadas 

al ciclo urbano del agua. Como es sabido, estos retrasos inciden sobre los objetivos ambien-

tales y son, además, motivo de que existan contra España diversos procedimientos de infrac-

ción del derecho comunitario. 

Para afrontar todo ello, el Plan DSEAR ha trabajado en siete líneas concretas, que son: 

1. Criterios de priorización de actuaciones: El plan define criterios racionales y objetivos 

que permiten ordenar temporalmente las actuaciones que se deben acometer.  

2. Cooperación entre administraciones: La cooperación entre los tres niveles de la Admi-

nistración es una acción voluntaria, no obstante, la coordinación entre administracio-

nes es un mandato constitucional. El plan explora posibilidades sobre este aspecto, 

clave del proceso de planificación e imprescindible para afrontar muchas de las medi-

das requeridas. 

3. Actuaciones de interés general: Entendiendo que la figura de la declaración de interés 

general ha podido quedar desvirtuada, el Plan analiza propuestas en torno a la defini-

ción de obra hidráulica y al concepto de esta declaración, proponiendo medidas para 

su reconsideración. 

4. Mejora de la eficiencia energética: Se exploran posibilidades para asegurar o reforzar 

la eficiencia de las plantas de tratamiento, depuración y regeneración, no solo en el 

ámbito energético sino también en el contexto general de la economía circular, evi-

tando la generación de residuos y buscando el aprovechamiento de determinados sub-

productos que, como el fósforo, tienen un apreciable valor. 

5. Mejora de la financiación: Este es uno de los aspectos clave que ha condicionado la 

reducción de actividad en los últimos años. Se ha intentado clarificar la situación sobre 

la recuperación de las inversiones públicas realizadas y sobre los instrumentos de fi-

nanciación de las obras, en particular cuando colaboran distintas administraciones. 
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6. Fomento de la reutilización: Es un objetivo general de las estrategias nacionales y 

comunitarias. La UE ha adoptado una norma general sobre requisitos para esta prác-

tica. El Plan DSEAR impulsa este tipo de aprovechamiento no convencional allá donde 

pueda resultar conveniente. 

7. Innovación y transferencia tecnológica: El Plan proporciona instrumentos para que em-

presas y administraciones públicas tomen en consideración estos aspectos que cons-

tituyen una oportunidad estratégica, no solo en las actuaciones de depuración y reuti-

lización sino de forma general en todo marco de las actuaciones del agua. 

Los planes hidrológicos de tercer ciclo cuentan con el soporte que les proporciona el Plan 

DSEAR para que lleven asociados unos programas de medidas mejor dimensionados y más 

eficaces, con actuaciones priorizadas y con responsables bien identificados.  

Se destaca que el Plan DSEAR no es un programa de inversiones, sino un instrumento de 

gobernanza que permite mejorar los mecanismos de gestión respecto a los utilizados hasta 

ahora. Es un plan alineado con la transición ecológica para superar los obstáculos identifica-

dos según se despliega a lo largo de sus siete ejes. 

La documentación del Plan DSEAR puede obtenerse en la Web del MITERD, a través del 

siguiente enlace: 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrolo-

gica/planes-programas-relacionados/ 

1.2.5 Plan de recuperación: 130 medidas frente al reto demográfico 

Las 130 Medidas frente al Reto Demográfico se alinean con el Plan de Recuperación, Trans-

formación y Resiliencia, para garantizar la incorporación de los pequeños municipios en una 

recuperación verde, digital, con perspectiva de género, e inclusiva. Las diferentes medidas 

tienen como objetivo mejorar la cohesión territorial del país, eliminar la brecha urbano/rural e 

impulsar las actuaciones en las áreas más afectadas por la desigualdad, los pequeños muni-

cipios y el conjunto de las áreas rurales. A través de sus medidas, se pretende transformar 

los territorios en espacios de oportunidades de desarrollo social y económico, que aprove-

chen los recursos locales a través de la generación de actividad económica, el fomento del 

emprendimiento y el aprovechamiento del talento asociado al entorno, a través de un modelo 

territorial sostenible que responda a los retos a los que se enfrenta nuestra sociedad. Se es-

tructura en 10 ejes de acción orientados hacia un amplio conjunto de objetivos que impulsen 

la igualdad de oportunidades y la vertebración territorial.  

Se muestra, a continuación, la contribución y alineación del presente Plan Hidrológico a los 

objetivos del Plan de medidas frente al reto demográfico. Para ello, se indican algunas de las 

medidas previstas en el Plan Hidrológico del tercer ciclo que están relacionadas con alguno 

de los ejes de acción del Plan de medidas frente al reto demográfico: 

Eje 1. Impulso de la Transición Ecológica.  

1.8. Plan de saneamiento y depuración para pequeñas aglomeraciones urbanas.  

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-programas-relacionados/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/planificacion-hidrologica/planificacion-hidrologica/planes-programas-relacionados/
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Se centrará en municipios pequeños en donde la construcción de este tipo de infraestructuras 

supera la capacidad de inversión de los municipios, generando empleo tanto durante su cons-

trucción como en su explotación y mantenimiento, lo que permitirá fijar población en el territo-

rio y mejorar el estado de calidad de las aguas en los entornos rurales. 

El programa de medidas del Plan Hidrológico recoge la medida Saneamiento y depuración en 

pequeñas entidades de población, con carga inferior a 5.000 hab-eq. 

1.9. Plan para la mejora de la eficiencia en las redes de abastecimiento de medianos y 

pequeños municipios (ya lanzado). 

Persigue dotar de financiación a los municipios u entidades locales con competencias asumi-

das en abastecimiento, para la mejora del suministro de agua potable, en donde el coste de 

estas actuaciones imposibilita la ejecución real de las mismas por su titular, y cuyo efecto se 

traduce en ahorro de agua y energía, generando empleo tanto durante su construcción como 

en su explotación y mantenimiento, lo que permitirá fijar a la población en el territorio con la 

mejora de los servicios ofertados. 

El programa de medidas del Plan Hidrológico recoge la medida Mejora de la eficiencia en los 

sistemas de abastecimiento urbano de pequeñas poblaciones. 

1.11. Conservación de la Biodiversidad terrestre y marina y 1.12. Restauración de ecosis-

temas, conectividad y reverdecimiento urbano. 

En estos ejes se pretende conseguir un estado de conservación favorable de los ecosistemas 

terrestres y marinos (apoyo a la implementación del Plan Estratégico del Patrimonio Natural y 

de la Biodiversidad) y la restauración ecológica de ecosistemas naturales, la recuperación de 

zonas alteradas por actividades mineras, así como otras iniciativas en entornos urbanos des-

tinadas al fomento de la conectividad y el reverdecimiento urbano (Apoyo a la implementación 

de la Estrategia Estatal de Infraestructura Verde, Conectividad y Restauración Ecológicas). 

En relación con estos objetivos, el Plan Hidrológico contempla una serie de medidas de mejora 

hidromorfológica de las masas de agua superficiales, que comprenden un conjunto de actua-

ciones que contribuirán tanto a alcanzar el buen estado de esas masas de agua como a la 

consecución de los objetivos de protección y estado favorable de conservación de los hábitats 

naturales y las poblaciones de las especies silvestres relacionados con el agua.  

1.20. Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos. 

La modernización de regadíos es clave para la sostenibilidad y futuro de la agricultura en 

España y supone una herramienta fundamental contra la despoblación. El regadío es un sec-

tor estratégico ya que su producción es una garantía de abastecimiento mínimo de alimentos 

a la población.  

En relación con lo anterior, cabe destacar las medidas de la SEIASA (MAPA) que han sido 

incorporadas al Plan Hidrológico. Corresponden a las obras de modernización de regadíos 

que han sido declaradas de interés general y cuya ejecución se ha encargado por el MAPA a 

SEIASA dentro del «Plan para la mejora de la eficiencia y la sostenibilidad en regadíos» com-

prendido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Esas medidas son: Pro-

yecto de conexión hidráulica directa de las redes de riego de las balsas 1 y 2 con el embalse 

de Peñarroya (Ciudad Real), Proyecto de modernización energética a través de solar fotovol-
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taica en la zona regable del Zújar (Badajoz), Proyecto de modernización integral e implanta-

ción de nuevas tecnologías en la zona regable de la Comunidad de Regantes del Guadiana 

(Badajoz) y Proyecto de modernización e implantación de nuevas tecnologías y la mejora de 

la eficiencia energética en la zona regable del Canal de Orellana (Badajoz y Cáceres). 

Eje 2. Transición digital y plena conectividad territorial. 

Aunque no tiene una relación directa con este eje, en este ciclo de planificación se impulsará 

la digitalización de la Administración del Agua y se contribuirá, de forma positiva, a los objeti-

vos del Plan de medidas para el reto demográfico en este contexto.  

Eje 7. Refuerzo de los servicios públicos e impulso de la descentralización. 

7.9. Prevención ante emergencias y catástrofes.  

Los objetivos perseguidos serían, por un lado, garantizar el conocimiento, por parte de la po-

blación potencialmente afectada, de situaciones de riesgo actuales o inminentes y, por otro 

lado, difundir información genérica sobre los riesgos: sus características, impacto, afectación 

geográfica, medidas de prevención, etc. 

En este sentido se significa la coordinación llevada a cabo entre el Plan Hidrológico y el Plan 

de Gestión del Riesgo de Inundación. Dentro del PGRI, cuyas medidas han sido integradas 

en el Plan Hidrológico, se debe destacar el trabajo conjunto entre el MITECORD y el MIR 

(Ministerio de Interior) en esta temática.  

En relación con lo anterior, se mencionan algunas de las medidas del Plan Hidrológico que 

contribuirán a los objetivos antes mencionados: Mantenimiento y mejora de las redes integra-

das de información hidrológica (incluye el SAIH- Sistema Automático de Información Hidroló-

gica), Implantación de la Red de Alerta Nacional: Alertas hidrológicas, Establecimiento de un 

Sistema de información hidrológica integrado con la Red de Alerta Nacional, Establecimiento 

y mejora de los sistemas de avisos y protocolos de comunicación en situación de avenida. 

1.3 Recomendaciones de la CE para la preparación de los 

planes hidrológicos de tercer ciclo 

La Comisión Europea, en atención al artículo 18 de la DMA, debe publicar una serie de estu-

dios e informes relacionados con el proceso de implementación de la propia Directiva y, entre 

ellos, un estudio de los planes hidrológicos presentados por los diversos Estados miembros 

en el que figuren sugerencias para la mejora de los siguientes planes. La CE presentó en 

2019 su quinto informe de implementación1 que incluye, entre otros contenidos y para el caso 

de España, una evaluación de los segundos planes hidrológicos de cuenca. Dicho informe 

ofrece una serie de recomendaciones que, como resulta evidente, conviene tomar en consi-

deración para reforzar los planes hidrológicos del tercer ciclo. 

Las mencionadas recomendaciones, que en el texto original no están numeradas son, literal-

mente, las siguientes:  

 
1 https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/Translations%20RBMPs/Spain.pdf 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-framework/pdf/Translations%20RBMPs/Spain.pdf
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1) España debe asegurarse de que la elaboración de los próximos PHC se lleva a cabo 

de conformidad con los plazos previstos en la DMA, con miras a garantizar que los 

terceros PHC se adopten a tiempo. 

2) España debe seguir mejorando la cooperación internacional, incluidas evaluaciones 

coordinadas de los aspectos técnicos de la DMA, como garantizar un enfoque armo-

nizado para la evaluación del estado y un programa de medidas coordinado para ga-

rantizar que los objetivos de la DMA se logran a tiempo.  

3) España debe seguir trabajando en el establecimiento de condiciones de referencia, en 

concreto para los indicadores de calidad hidromorfológicos y fisicoquímicos pertinen-

tes. 

4) Se han realizado progresos en cuanto a la integración en los programas de medidas 

del análisis de las presiones y los impactos. España debe velar por que el análisis 

tenga en cuenta todas las presiones, tal y como se señaló en las anteriores recomen-

daciones. 

5) Es necesario seguir trabajando en la asignación de las presiones a sectores concretos, 

con miras a poder identificar las medidas más adecuadas. 

6) España debe velar por que todas las masas de agua estén delimitadas, especialmente 

en las islas Canarias, donde todavía no se ha identificado ningún río, lago o masa de 

aguas de transición. 

7) España debe mejorar su programa de control para garantizar un seguimiento amplio y 

consistente de las masas de agua, con una cobertura apropiada de todos los indica-

dores de calidad pertinentes, puesto que siguen existiendo deficiencias importantes y 

se ha producido una reducción del número de puntos de control en comparación con 

los primeros PHC. 

8) España debe disponer de un método claro y transparente para seleccionar los conta-

minantes específicos de cuenca hidrográfica e identificar claramente las sustancias 

que impiden que las masas de agua logren los objetivos. España debe concluir la de-

finición de normas de calidad ambiental para todos los contaminantes específicos de 

cuenca hidrográfica. 

9) España debe seguir progresando en la transferencia de los resultados de la intercali-

bración a todos los tipos nacionales, así como facilitar información clara sobre los mé-

todos que se han intercalibrado. 

10) España debe concluir la elaboración de métodos de evaluación para los peces en to-

das las masas de agua, así como para todos los indicadores de calidad pertinentes en 

las aguas costeras y de transición. 

11) Debe reducirse en mayor medida el número de elementos desconocidos, y España 

debe seguir mejorando la fiabilidad de la evaluación del estado químico del agua su-

perficial para todas las categorías de agua (incluidas las aguas territoriales, cuyo es-

tado debe evaluarse). Debe realizarse un seguimiento de la matriz correspondiente de 

modo que se garantice una cobertura espacial y una resolución temporal suficientes 

para lograr suficiente fiabilidad en la evaluación de todas las masas de agua, si fuera 

necesario en combinación con métodos de agrupación/extrapolación sólidos. En caso 

de utilizarse otra matriz o frecuencias menores, deben facilitarse las explicaciones per-

tinentes, tal y como se prevé en las Directivas aplicables. Debe realizarse un segui-

miento de todas las sustancias prioritarias vertidas. 
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12) España debe seguir mejorando el seguimiento de la tendencia de todas las sustancias 

prioritarias pertinentes en todas las demarcaciones hidrográficas, proporcionando una 

resolución temporal y una cobertura espacial suficientes. 

13) Debe seguirse trabajando para finalizar la metodología de designación de las masas 

de agua muy modificadas para todas las demarcaciones hidrográficas, incluidos crite-

rios claros y transparentes para los efectos adversos significativos en el uso o el en-

torno en sentido amplio. El buen potencial ecológico también debe definirse en térmi-

nos de indicadores de calidad biológicos para todas las demarcaciones hidrográficas. 

14) Los segundos PHC recogen un mayor número de exenciones, si bien el enfoque adop-

tado ha sido utilizar prorrogaciones de los plazos (artículo 4, apartado 4) en lugar de 

objetivos menos rigurosos (artículo 4, apartado 5), con miras a no reducir el nivel de 

ambición respecto de los objetivos de la DMA. Puesto que estos dos tipos de exencio-

nes tienen una naturaleza distinta, deben distinguirse claramente las justificaciones y 

los criterios conexos relacionados con la viabilidad técnica y los costes desproporcio-

nados correspondientes a las exenciones del artículo 4, apartado 4, y a las del artículo 

4, apartado 5. 

15) Se requieren avances adicionales para garantizar que la aplicación de las exenciones 

previstas en el artículo 4, apartado 7, es acorde a las obligaciones establecidas en la 

DMA, así como que se realiza una evaluación más específica y detallada para cada 

caso. 

16) Todos los TCM deben estar operativos y las medidas deben abarcar todas las presio-

nes significativas, incluidas las sustancias prioritarias individuales, los contaminantes 

específicos de cuenca hidrográfica y los contaminantes de aguas subterráneas, inclui-

dos los procedentes de fuentes no agrícolas. 

17) Debe aclararse cómo contribuyen las medidas a eliminar las deficiencias que impiden 

lograr un buen estado, y deben identificarse y aplicarse medidas complementarias 

cuando sea necesario. 

18) Se requiere un progreso continuado para ampliar el uso de los caudalímetros, con 

miras a garantizar que todas las captaciones se miden y se registran y que los permi-

sos se adaptan a los recursos disponibles. Debe requerirse a los usuarios que infor-

men regularmente a las autoridades de las cuencas hidrográficas sobre los volúmenes 

realmente captados. Esta información debe utilizarse para mejorar la gestión y la pla-

nificación cuantitativas, especialmente en las demarcaciones hidrográficas con una 

presión de captación significativa y con elevados valores de WEI+. 

19) En los terceros PHC, España debe indicar claramente en qué medida contribuirán las 

medidas básicas (requisitos mínimos que deben cumplirse) o las medidas complemen-

tarias (diseñadas para adoptarse además de las medidas básicas) a lograr los objeti-

vos de la DMA, en términos de superficie cubierta y riesgo de contaminación mitigado. 

Asimismo, España debe identificar fuentes de financiación apropiadas [por ejemplo, el 

pilar 1 de la política agrícola común (PAC) o el plan de desarrollo rural (PDR)] para 

facilitar una ejecución satisfactoria de estas medidas y para garantizar que los próxi-

mos programas de medidas en lo relativo a los nitratos incluyen controles de las apli-

caciones de fósforo. 

20) Deben ejecutarse y notificarse más medidas hidromorfológicas en todas las masas de 

agua afectadas por presiones hidromorfológicas, y en todas las demarcaciones hidro-

gráficas.  
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21) España debe seguir trabajando en el establecimiento de caudales ecológicos para to-

das las masas de agua pertinentes, así como para garantizar su aplicación a la mayor 

brevedad posible. 

22) España debe aplicar la recuperación de costes para las actividades que utilizan agua 

y que tienen un impacto significativo sobre las masas de agua, o bien justificar todas 

las exenciones en virtud del artículo 9, apartado 4. España debe seguir informando 

claramente sobre cómo se han calculado los costes financieros, medioambientales y 

de recursos y sobre cómo se garantiza una contribución suficiente por parte de los 

distintos usuarios. También debe seguir presentando de manera transparente la polí-

tica de fijación de precios del agua y facilitando una visión general transparente de las 

inversiones estimadas y de las necesidades de inversión. 

23) En los terceros PHC, España debe definir el estado de todas las zonas protegidas, con 

miras a garantizar un enfoque armonizado en todo el país. 

24) España debe calcular las necesidades cuantitativas y cualitativas de los hábitats y las 

especies protegidos, traducidas en objetivos específicos para cada una de las zonas 

protegidas que deben incorporarse en los PHC. Asimismo, en los PHC deben incluirse 

un control y unas medidas apropiados. 

25) España debe velar por que se adopten nuevos planes de gestión de sequías, espe-

cialmente habida cuenta de que la captación se ha identificado como presión signifi-

cativa para las masas de agua subterránea del país. 

Las recomendaciones formuladas no constituyen obligaciones jurídicas directas, ni aplican 

por igual a todos los planes hidrológicos españoles. La CE se limita a señalar lo que a su juicio 

son oportunidades de mejora de cara a la preparación de los planes españoles de tercer ciclo. 

Evidentemente, el grado de cumplimiento de estas recomendaciones será nuevamente eva-

luado en el correspondiente informe de implementación. 
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2 SOLUCIÓN A LOS PROBLEMAS IMPORTANTES 

DE LA DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA 

2.1 Identificación de los problemas importantes 

El Esquema de Temas Importantes de este proceso de planificación, informado por el Consejo 

del Agua de la Demarcación el 23 de diciembre de 2020 después de un largo proceso partici-

pativo, identifica los principales problemas que impiden el logro de los objetivos de la planifi-

cación hidrológica en la demarcación hidrográfica del Guadiana. Estos problemas importantes 

son los que se muestran en la Tabla que sigue. 

Orden Código Nombre Objetivos de planificación 

1 T.I. 01 Contaminación urbana e industrial Cumplimiento de los (OMAs) 

2 T.I 02 Contaminación difusa Cumplimiento de OMAs 

3 T.I. 03 
Gestión Sostenible de las Aguas Subterrá-

neas 
Cumplimiento de OMAs 

4 T.I. 04 Especies Alóctonas Invasoras Cumplimiento de OMAs 

5 T.I. 05 
Alteraciones hidromorfológicas de masas de 

agua superficial 
Cumplimiento de OMAs 

6 T.I. 06 Dificultades en la definición, implantación y 
seguimiento de caudales ecológicos 

Cumplimiento de OMAs 

7 T.I. 07 

Recuperación de costes y financiación de 
los programas de medidas y del orga-

nismo de cuenca 

Afección al cumplimiento del programa de 
medidas y, consecuentemente, al cumpli-

miento de OMAs 

8 T.I. 08 Adaptación al cambio climático 
Afección a la atención de las demandas y 
al cumplimiento de OMAs y a fenómenos 

meteorológicos extremos 

9 T.I. 09 
Medición de extracciones y asignación de 

recursos 
Atención a las demandas y racionalización 

del uso del agua 

10 T.I. 10 Coordinación entre administraciones Gobernanza 

11 T.I. 11 Gestión del Riesgo de Inundación 
Seguridad frente a fenómenos meteorológi-

cos extremos 

 

Tabla 3.- Problemas importantes de la demarcación 

A lo largo del proceso de consulta y participación llevado a cabo se pudo constatar que existe 

un consenso generalizado respecto a que estos son realmente los problemas importantes que 

impiden el logro de los objetivos de la planificación en esta demarcación hidrográfica. Los más 

importantes son: la asignación de recursos, el cambio climático y la gestión de las sequías, la 

asignación de caudales ecológicos, la proliferación de especies invasoras y la contaminación 

puntual y difusa. 

 En el curso de la Participación Pública, se hicieron sugerencias para aflorar algún otro tema 

importante, pero todos ellos se rechazaron por entender que, o bien no tienen la relevancia 

suficiente para destacarlo como tema importante, o porque ese tema estaría considerado de 

manera transversal en los demás temas importantes identificados por el ETI.  
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Sin perjuicio de ello, hay otros asuntos de carácter local, no destacados entre los importantes, 

que también requieren soluciones a través del plan hidrológico. Es el caso, en esta demarca-

ción, del Alto Guadiana, cuestión muy singular que hubiera podido ser tratado de manera 

monográfica. No obstante, hay que indicar, en primer lugar, que los temas importantes están 

seleccionados por ámbitos conceptuales, no territoriales, y, dentro de esa concepción, por 

problemas de amplia extensión para evitar caer en una proliferación de temas. Con este en-

foque transversal, se analizan todos los problemas de la cuenca desde las múltiples perspec-

tivas: contaminación puntual o difusa, alteraciones hidromorfológicas, gestión de las aguas 

subterráneas, etc., de manera que un tema como el apuntado queda tratado en el Plan desde 

las múltiples perspectivas que ofrece.  

También desde distintos ámbitos se destacó la ausencia, como Tema Importante, de uno de-

dicado específicamente a los Espacios Naturales Protegidos y las Reservas Naturales Fluvia-

les en coordinación con RN 2000. Aunque, en efecto, no figuró en el elenco de Temas Impor-

tantes, hay que recordar que este Tema se aborda en el Plan centrando la problemática en 

las masas de agua y, dentro de ellas, en las presiones, en coherencia con la metodología 

DPSIR (Fuerzas motrices-Presiones-Estado-Impactos-Respuestas) que la Comisión Europea 

exige a España en el enfoque de los planes de gestión hidrológica. No debe olvidarse que los 

espacios protegidos vinculados al agua lo son en función precisamente de eso, de las masas 

de agua: será difícil que un mal estado de las masas de agua o excesivas presiones permita 

un buen estado de los espacios protegidos vinculados. Por eso, y dado que la mayor parte de 

las fichas del ETI tenían como objetivo identificar los obstáculos para alcanzar el buen estado 

de las masas de agua, ya se abordaba de manera indirecta el asunto de los espacios prote-

gidos, especialmente en el TI 06, Dificultades en la definición, implantación y seguimientos de 

caudales ecológicos. 

2.2 Soluciones a los problemas importantes 

Algunos de los problemas identificados en el ETI son comunes y están presentes en varias 

demarcaciones hidrográficas españolas, otros problemas son propios o especialmente desta-

cados en esta demarcación. Para resolver los primeros puede resultar conveniente adoptar 

soluciones nacionales que se articulen, no obstante, en medidas concretas para esta demar-

cación conforme a las soluciones descritas en el ETI. Para resolver los segundos, de carácter 

más local, pueden aplicarse soluciones más específicas. 

Realizado ese análisis, el ETI también concretó las posibles decisiones que puedan adoptarse 

para determinar los elementos que configuran el Plan y ofrecer propuestas de solución a los 

problemas enumerados (Art. 79.1 del RPH). Dando respuesta a esta obligación, seguida-

mente se describen, de manera resumida, las soluciones que este plan hidrológico despliega 

y programa para la mejor resolución de los problemas identificados. 

Las soluciones propuestas se incardinan en las estrategias europeas (Pacto Verde Europeo) 

y nacionales de la transición ecológica, introducidas y comentadas en el capítulo precedente. 

Por ello, para cada uno de los problemas se explican seguidamente las soluciones acordadas, 

señalando la forma en que esa solución se materializa a través de las disposiciones normati-

vas y las medidas específicas que programa esta revisión del plan hidrológico. 
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2.2.1 Cambio climático 

El cambio climático no es un problema particular de la demarcación hidrográfica del Guadiana 

sino un reto global. Las políticas de la transición ecológica alineadas con el Pacto Verde Eu-

ropeo lo afrontan decididamente. El Anejo nº 14 desarrolla con mayor detalle el análisis del 

cambio climático, con un enfoque a los riesgos asociados al mismo y, consecuentemente, 

proponiendo un plan de adaptación que reoriente las políticas a seguir.  

Los efectos del cambio climático sobre el agua, los ecosistemas acuáticos y las actividades 

económicas son evidentes y progresivos. Estos efectos pueden catalogarse en los siguientes 

grupos: 

¶ Sobre las variables hidrometeorológicas que determinan el balance hídrico y con ello 

la escorrentía, la recarga, la acumulación de hielo y nieve, los fenómenos extremos y 

demás efectos dependientes. En particular se espera una reducción general de la es-

correntía y un incremento de los episodios extremos (sequías e inundaciones). La va-

riación hidrológica tendrá una lógica repercusión en la calidad de las aguas. 

¶ Sobre los ecosistemas, introduciendo una deriva en las condiciones de referencia a 

partir de las que se evalúa el estado o potencial de las distintas categorías y tipos de 

masas de agua. Todo ello en especial relación con el incremento de temperatura, que 

directamente condiciona el ascenso del nivel mar y con ello el cambio de nivel de base 

de los acuíferos costeros y otros diversos efectos geomorfológicos en la costa. Así 

mismo, el incremento de temperatura afecta a la corología de las distintas especies 

animales y vegetales, introduciendo derivas sobre los patrones actuales. 

¶ Sobre el sistema económico, alterando la seguridad hídrica en general, tanto desde la 

perspectiva de las garantías de suministro (modificación de las necesidades de agua 

de los cultivos, de las condiciones de generación energética y otros) como desde la 

perspectiva de las condiciones exigibles a los vertidos y retornos que, coherentemente, 

deberán ser más exigentes.  

Como resulta evidente, España participa de los compromisos europeos mediante el desarrollo 

de sus políticas particulares alineadas con las generales de la UE y, en lo que a la planificación 

hidrológica se refiere, con el Pacto Verde Europeo. Para ello se aprobó por el Consejo de 

Ministros el pasado 22 de septiembre de 2020 el nuevo Plan Nacional de Adaptación al Cam-

bio Climático (PNACC) 2021-2030. Este deberá ser el instrumento de planificación básico para 

promover la acción coordinada frente a los efectos del cambio climático en España a lo largo 

de la próxima década y ciclo de planificación. Sin perjuicio de las competencias que corres-

pondan a las diversas Administraciones Públicas, el PNACC 2021-2030 define objetivos, cri-

terios, ámbitos de trabajo y líneas de acción para fomentar la adaptación y la resiliencia frente 

al cambio del clima. 

El PNACC 2021-2030 define y describe 81 líneas de acción sectoriales organizadas en 18 

ámbitos de trabajo. Entre ellos se diferencia uno dedicado al agua y a los recursos hídricos. 

En esta materia se distinguen seis (6) líneas de acción, que de manera muy sintética se des-

criben a continuación: 

1. Ampliación y actualización del conocimiento sobre los impactos del cambio climático 

en la gestión del agua y los recursos hídricos. Responsables: OECC y DGA en cola-

boración con AEMET. 
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2. Integración de la adaptación al cambio climático en la planificación hidrológica. Res-

ponsables: Organismos de cuenca para ámbitos intercomunitarios y CCAA para los 

intracomunitarios, DGA con el apoyo de la OECC. 

3. Gestión contingente de los riesgos por sequías integrada en la planificación hidroló-

gica. Responsables: Organismos de cuenca para ámbitos intercomunitarios y CCAA 

para los intracomunitarios, DGA con el apoyo de la OECC. 

4. Gestión coordinada y contingente de los riesgos por inundaciones. Responsables: Or-

ganismos de cuenca para ámbitos intercomunitarios y CCAA para los intracomunita-

rios, DGA, OECC, DG de Costa y Mar, AEMET, DG de Protección Civil y Emergencias, 

CCAA y EELL. 

5. Actuaciones de mejora del estado de las masas de agua y de los ecosistemas acuáti-

cos, con incidencia en las aguas subterráneas. Responsables: Organismos de cuenca 

para ámbitos intercomunitarios y CCAA para los intracomunitarios, DGA con el apoyo 

de la OECC y DG Costa y Mar. 

6. Seguimiento y mejora del conocimiento sobre los efectos del cambio climático en las 

masas de agua y sus usos. Responsables: Organismos de cuenca para ámbitos inter-

comunitarios y CCAA para los intracomunitarios, DGA con el apoyo de la OECC y DG 

Costa y Mar. 

En paralelo a este plan de adaptación se acaba de publicar en el BOE la Ley 7/2021, de 20 

de mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE) cuyo proyecto se aprobó por 

el Consejo de Ministros el pasado 19 de mayo de 2020. Esta Ley hace expresa referencia a 

la planificación hidrológica, concretamente su artículo 19, que por su interés se reproduce a 

continuación: 

ñArtículo 19. Consideración del cambio climático en la planificación y gestión del 

agua. 

1. La planificación y la gestión hidrológica, a efectos de su adaptación al cambio climá-

tico, tendrán como objetivos conseguir la seguridad hídrica para las personas, para la 

protección de la biodiversidad y para las actividades socioeconómicas, de acuerdo con 

la jerarquía de usos, reduciendo la exposición y vulnerabilidad al cambio climático e 

incrementando la resiliencia. 

2. La planificación y la gestión hidrológica deberán adecuarse a las directrices y medidas 

que se desarrollen en la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica, sin perjuicio 

de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas. Dicha Estrate-

gia es el instrumento programático de planificación de las Administraciones Públicas 

que será aprobado mediante Acuerdo del Consejo de Ministros en el plazo de un año 

desde la entrada en vigor de esta ley.  

3. La planificación y la gestión, en coherencia con las demás políticas, deberán incluir 

los riesgos derivados del cambio climático a partir de la información disponible, consi-

derando: 

a) Los riesgos derivados de los impactos previsibles sobre los regímenes de cauda-

les hidrológicos, los recursos disponibles de los acuíferos, relacionados a su vez con 

cambios en factores como las temperaturas, las precipitaciones, la acumulación de la 

nieve o riesgos derivados de los previsibles cambios de vegetación de la cuenca. 
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b) Los riesgos derivados de los cambios en la frecuencia e intensidad de fenómenos 

extremos asociados al cambio climático en relación con la ocurrencia de episodios 

de avenidas y sequías. 

c) Los riesgos asociados al incremento de la temperatura del agua y a sus impactos 

sobre el régimen hidrológico y los requerimientos de agua por parte de las actividades 

económicas. 

d) Los riesgos derivados de los impactos posibles del ascenso del nivel del mar sobre 

las masas de agua subterránea, las zonas húmedas y los sistemas costeros. 

4. Con objeto de abordar los riesgos señalados en el apartado anterior, la planificación 

y la gestión hidrológicas deberán: 

a) Anticiparse a los impactos previsibles del cambio climático, identificando y analizando 

el nivel de exposición y la vulnerabilidad de las actividades socio-económicas y los eco-

sistemas, y desarrollando medidas que disminuyan tal exposición y vulnerabilidad. El 

análisis previsto en este apartado tomará en especial consideración los fenómenos cli-

máticos extremos, desde la probabilidad de que se produzcan, su intensidad e impacto. 

b) Identificar y gestionar los riesgos derivados del cambio climático en relación con su 

impacto sobre los cultivos y las necesidades agronómicas de agua del regadío, las ne-

cesidades de agua para refrigeración de centrales térmicas y nucleares y demás usos 

del agua. 

c) Considerar e incluir en la planificación los impactos derivados del cambio climático 

sobre las tipologías de las masas de agua superficial y subterránea y sus condiciones 

de referencia. 

d) Determinar la adaptación necesaria de los usos del agua compatibles con los recur-

sos disponibles, una vez considerados los impactos del cambio climático, y con el man-

tenimiento de las condiciones de buen estado de las masas de agua. 

e) Considerar los principios de la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica para 

la adaptación y mejora de la resiliencia del recurso y de los usos frente al cambio climá-

tico en la identificación, evaluación y selección de actuaciones en los planes hidrológicos 

y en la gestión del agua. 

f) Incluir aquellas actuaciones cuya finalidad expresa consista en mejorar la seguridad 

hídrica mediante la reducción de la exposición y la vulnerabilidad y la mejora de la resi-

liencia de las masas de agua, dentro de las que se incluyen las medidas basadas en 

la naturaleza. 

g) Incluir en la planificación los impactos derivados de la retención de sedimentos en los 

embalses y las soluciones para su movilización, con el doble objetivo de mantener la 

capacidad de regulación de los propios embalses y de restaurar el transporte de sedi-

mentos a los sistemas costeros para frenar la regresión de las playas y la subsidencia 

de los deltas. 

h) Elaborar el plan de financiación de las actuaciones asegurando la financiación para 

abordar los riesgos del apartado primero. 
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i) Realizar el seguimiento de los impactos asociados al cambio del clima para ajustar las 

actuaciones en función del avance de dichos impactos y las mejoras en el conocimiento. 

5. En el marco de los Planes de Gestión del Riesgo de Inundación se considerará la 

necesidad de medidas de control de avenidas mediante actuaciones de corrección hi-

drológico forestal y prevención de la erosión. 

Esta revisión del plan hidrológico trata de dar una primera respuesta a los nuevos requisitos 

a través de la incorporación de los siguientes contenidos referidos a los efectos del cambio 

climático: 

1) Inventario de recursos hídricos y balances a largo plazo: Los trabajos realizados por el 

Centro de Estudios Hidrográficos, en particular CEDEX (2017), ofrecen unos valores 

de la previsible variación de los recursos para tres futuros periodos de impacto: corto 

plazo (2010/11-2039/40), medio plazo (2040/41-2069/70) y largo plazo (2070/71-

2099/2100), en relación con el periodo de control que se extiende desde el año hidro-

lógico 1961/1962 al 1999/2000.  

Los resultados presentados en dicho informe están sujetos a las incertidumbres pro-

pias de los estudios de impacto del cambio climático, que derivan de que el clima es 

un sistema caótico no lineal que depende de un elevado número de factores, por lo 

que es muy difícil su simulación y, más todavía, su pronóstico. Pese a ello, de los 

resultados obtenidos en dicho estudio se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

- Las proyecciones climáticas que abarcan el espectro más razonable y se funda-

mentan en la evolución reciente de las emisiones de GEI, en las previsiones que 

había de la cumbre de París de 2015 al inicio de dicho estudio y en la mayor dis-

ponibilidad de información son las proyecciones del RCP 8.5 y del RCP 4.5. 

- Los rangos de variación de los resultados de cambio de la precipitación son ma-

yores que los de la evapotranspiración potencial, lo que indica la mayor incerti-

dumbre en la estimación futura de la precipitación que en la de temperaturas. 

- Todas las proyecciones estiman un aumento de temperaturas y la mayoría de las 

proyecciones estiman una reducción de la precipitación. Dichas características de 

los valores de partida de este estudio se traducen en una reducción de evapo-

transpiración real y de los recursos hídricos. 

- La variación de la escorrentía sigue las pautas de la variación de la precipitación. 

Eso sí, las variaciones de la precipitación se acentúan en la escorrentía, de ma-

nera que el rango de cambio de la precipitación está ente -24% a +9% y se traduce 

en un rango de escorrentía entre -43% y +20%. 

El estudio del CEDEX evalúa el impacto en 3 periodos futuros de 30 años hidrológicos, 

que denomina periodos de impacto (PI), y que son los siguientes: 

- PI1: 2010-2040 (octubre de 2010 a septiembre de 2040). 

- PI2: 2040-2070 (octubre de 2040 a septiembre de 2070). 

- PI3: 2070-2100 (octubre de 2070 a septiembre de 2100). 

y los resultados los compara con un período de control (PC) que abarca desde octubre 

de 1961 a septiembre de 2000: 
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En el caso concreto de la demarcación hidrográfica del Guadiana, la figura que sigue 

ofrece la evolución de las cuatro variables significativas: precipitación (PRE), evapo-

transpiración potencial (ETP), evapotranspiración real (ETR) y escorrentía (ESC). El 

resultado se presenta en % de variación de cada período de impacto (PI) respecto al 

período de control (PC) y para las dos proyecciones climáticas (RCP 4.5 y RCP 8.5). 

Se observa en la figura una reducción progresiva de la precipitación, siendo más acu-

sada a finales de siglo y en el escenario RCP 8.5. Asimismo, hay un aumento progre-

sivo de la evapotranspiración potencial. Finalmente, hay una alta variabilidad en cuanto 

a los resultados de la escorrentía, si bien los resultados apuntan a su reducción (en 

valores medios), que se acentúa en el RCP 8.5 y conforme avanza el siglo XXI. 

 
Figura 12.- Cambio (%) en las principales variables hidrológicas en los tres períodos de impacto (PI) PI respecto 

al período de control (PC) para la DH del Guadiana. Rango y media de resultados para RCP 4.5 (círculos) y RCP 

8.5 (cuadrados). 

Conforme a los requisitos reglamentariamente establecidos, los planes de tercer ciclo 

deben estimar los efectos del cambio climático para un escenario que se fija en el año 

2039. Las variaciones que se determinen se deber§n aplicar sobre la denominada ñse-

rie cortaò, que en este caso se extiende desde 1980/81 a 2017/182. Obsérvese que 

esa ñserie cortaò no es coincidente con la que se corresponde con el periodo de control 

usado en CEDEX (2017). 

Parece evidente que la ñserie cortaò muestra se¶ales de ser ya una serie impactada, y 

por tanto diferente de la general. Posiblemente ya haya internalizado parte del previsto 

 
2 Esta información ha sido preparada por el Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX y está disponible para todo el 

territorio nacional a través de: https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/evaluacion-

recursos-hidricos-regimen-natural/ 

https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/evaluacion-recursos-hidricos-regimen-natural/
https://www.miteco.gob.es/es/agua/temas/evaluacion-de-los-recursos-hidricos/evaluacion-recursos-hidricos-regimen-natural/
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impacto derivado del cambio climático. Adicionalmente, con la documentación dispo-

nible a partir de los trabajos aportados por el CEDEX, es posible y relativamente sen-

cillo, calcular valores de variación no solo por demarcación, sino para zonas diferen-

ciadas dentro de la demarcación de acuerdo con su previsible comportamiento hidro-

meteorológico. También es posible desagregar esos valores para distintos periodos 

dentro del año considerando que, muy posiblemente, los impactos estimados en ve-

rano no sean iguales a los del invierno. 

A continuación, se muestran los porcentajes de cambio en la escorrentía trimestral 

para las 20 Unidades Territoriales de Sequía (UTS) que forman parte de la demarca-

ción hidrográfica del Guadiana para cada uno de los 4 trimestres (OND: oct, nov, dic; 

EFM: ene, feb, mar; AMJ: abr, may, jun; JAS: jul, ago, sep). 

   RCP 4.5 RCP 8.5 

UTS NOMBRE UTS OND EFM AMJ JAS OND EFM AMJ JAS 

UTS 01 Mancha Occidental -12 6 5 -5 -17 3 -13 -15 

UTS 02 Campo de Montiel-Ruidera -7 -6 -2 -2 -13 -9 -10 -11 

UTS 03 Gigüela-Záncara -14 -3 -3 -3 -20 -6 -14 -13 

UTS 04 Azuer -11 2 0 -3 -14 1 -16 -11 

UTS 05 Guadiana-Los Montes -15 3 -11 -13 -22 -2 -25 -22 

UTS 06 Jabalón -14 12 5 0 -16 6 -16 -10 

UTS 07 Bullaque -15 0 -12 -24 -23 -4 -24 -33 

UTS 08 Tirteafuera -18 12 -1 -13 -22 6 -25 -22 

UTS 09 Guadiana Medio -15 0 -16 -40 -22 -3 -26 -42 

UTS 10 Zújar -19 2 -12 -18 -25 -3 -26 -26 

UTS 11 Vegas del Guadiana -19 0 -5 -10 -27 -4 -17 -20 

UTS 12 Ortigas-Guadámez -21 2 -5 -15 -26 -1 -24 -23 

UTS 13 Ruecas -16 -1 -15 -35 -23 -3 -26 -39 

UTS 14 Matachel -22 1 -7 -27 -28 -6 -24 -33 

UTS 15 Aljucén-Lácara-Alcazaba -19 -2 -12 -39 -28 -5 -24 -37 

UTS 16 Guadajira-Entrín-Rivillas -19 -2 -7 -22 -26 -7 -18 -33 

UTS 17 Gévora -18 -1 -12 -15 -27 -5 -23 -21 

UTS 18 Olivenza-Alcarrache -20 -1 -12 -30 -27 -5 -25 -36 

UTS 19 Ardila -19 0 -14 -28 -24 -5 -26 -27 

UTS 20 Zona Sur -19 3 -12 -22 -25 -6 -27 -30  

 

Tabla 4.- Porcentajes de cambio de la escorrentía generada por UTS - Fuente: CEDEX, 2020 

Estos análisis se tienen en cuenta a la hora de estimar los balances correspondientes 

al a¶o 2039, tal y como dispone el art²culo 21.4 del RPH: ñCon el objeto de evaluar las 

tendencias a largo plazo, para el horizonte temporal de año 20393, el plan hidrológico 

estimará el balance o balances entre los recursos previsiblemente disponibles y las 

demandas previsibles correspondientes a los diferentes usosò.  

Los análisis indicados se despliegan en los capítulos 3 y 5 de esta Memoria y sus 

correspondientes Anejos. El capítulo 3 ï apartado 3.7. - incluye una descripción de los 

efectos del cambio climático sobre los recursos, tanto superficiales como subterráneos 

y sus efectos en los usos, basados en los trabajos que se incorporan en el Anejo nº 

 
3 El texto original señala el año 2027 para el plan hidrológico de primer ciclo, horizonte temporal que se 

incrementará en seis años en las sucesivas actualizaciones de los planes. En consecuencia, sería 2033 para el plan 

de segundo ciclo y 2039 para el tercer plan hidrológico. 
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14, dedicado específicamente al cambio climático, y en el capítulo 5 ï apartado 5.4. - 

se presentan los balances que determinan las asignaciones establecidas en el plan 

incluyendo una descripción del comportamiento previsto en el escenario hidrológico 

del año 2039.  

2) Deriva en los sistemas de evaluación del estado de las masas de agua superficial y 

subterránea: En el momento actual no se está todavía en disposición de los resultados 

de los estudios realizados por la DGA sobre la deriva en las condiciones de referencia 

como resultado de la variación del clima. Las condiciones de referencia aplicables son 

las recogidas en el RD 817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los 

criterios de seguimiento y evaluación del estado de las masas de agua superficial y las 

normas de calidad ambiental. No obstante, este plan plantea estudios sobre la cuestión 

que, en función de sus resultados, darían lugar a futuros ajustes de los sistemas de 

evaluación. Lo mismo puede decirse en relación con las masas de agua subterránea, 

donde quizá el elemento clave es la posición natural de la superficie piezométrica. 

3) Evaluación del impacto sobre el regadío. Nivel de exposición y medidas de mitigación: 

Se ha valorado el previsible efecto del cambio climático sobre la atención de las de-

mandas agrarias de regadío. Los resultados, incorporados en los apartados 3.7 y 5.4 

de esta Memoria, se expresan en términos de variación de las garantías para cada 

unidad de demanda incluida en el modelo de simulación. En el caso de las subterrá-

neas, por la disminución de los recursos disponibles. 

4) Gestión contingente de sequías e inundaciones: La gestión contingente de sequías e 

inundaciones se aborda a través de los correspondientes planes especiales de sequías 

y de gestión del riesgo de inundación, a los que se refiere el capítulo 11.  

El programa de medidas del plan ha incluido la realización de los estudios técnicos que 

han de conducir a la actualización de los citados planes de sequía con el fin de desa-

rrollar análisis de probabilidad y riesgo más robustos que los realizados hasta el mo-

mento, conforme a lo previsto en el proyecto de LCCTE. Y, en efecto, están incluidos 

dentro de la medida ES040_3_ES040MED0000000045 Trabajos de planificación hi-

drológica y mejora del conocimiento.  

5) Evaluación del impacto sobre la generación de energía. Nivel de exposición y medidas 

de mitigación: En el caso del Guadiana, la generación de energía tiene escasa influen-

cia en la gestión general del recurso y, consecuentemente, en la planificación hidroló-

gica. No obstante, es un componente al que habrá que prestarle más atención a me-

dida que se vaya disponiendo de un mayor conocimiento de los efectos del cambio 

climático, probablemente a lo largo del período de vigencia de esta tercera revisión del 

Plan Hidrológico.  

 

6) Seguimiento y mejora del conocimiento de los impactos del cambio climático sobre el 

ciclo hidrológico y las masas de agua: Entre las redes de seguimiento, que conforme 

al artículo 8 de la DMA deben configurarse en cada demarcación hidrográfica, existen 

unos programas de control de vigilancia. El propósito de estos programas (apartado 

1.3.1 del Anejo V de la DMA) es, entre otras finalidades, disponer de información para 
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la evaluación de los cambios a largo plazo en las condiciones naturales. Dichos pro-

gramas de vigilancia han estado recogiendo información desde final del año 2006, sin 

perjuicio de la existencia de información previa para determinadas variables registrada 

desde muchos años antes por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Por consi-

guiente, a partir de 2022 se dispondrá de un mínimo de 15 años de registro en las 

redes de vigilancia, periodo que a priori puede ser suficiente para plantear unos prime-

ros estudios sobre la posible deriva en las condiciones de referencia por causas natu-

rales, entre las que podemos asumir las inducidas por la variación climática. 

Por todo ello, a lo largo del tercer ciclo de planificación se prevén medidas con las que 

reforzar los cálculos numéricos sobre las previsiones de los impactos del cambio cli-

mático sobre el ciclo hidrológico, las masas de agua y los ecosistemas relacionados, 

en concordancia con la línea de acción 64 del PNACC 2021-2030. 

Los mencionados análisis numéricos deberían considerar la información más reciente 

de la que se pueda disponer sobre el tema, conforme a los criterios que a este respecto 

señale la OECC, incluyendo un análisis de incertidumbre que permitiese definir rangos 

de valores de impactos para unos determinados niveles de probabilidad. 

El resultado de todo este trabajo se concretaría en la preparación coordinada en todo 

el ámbito español de planes de adaptación por demarcación hidrográfica, a elaborar 

entre 2022 y 2027. Ese plan deberá proporcionar información actualizada, valorar la 

vulnerabilidad de los distintos elementos naturales y factores socioeconómicos y defi-

nir medidas concretas que disminuyan la exposición y vulnerabilidad que se determi-

nen, para su incorporación en la siguiente revisión de los planes hidrológicos, cuarto 

ciclo, que deberá formalizarse antes de final del año 2027. A tal efecto, el programa de 

medidas incorpora los citados estudios específicos.  

Hay que indicar, finalmente, que el EpTI formuló dos diferentes alternativas para este Tema 

Importante: Alternativas 0 y 1. La selección se ha adoptado con base en el resultado de la 

serie de encuestas que el 27 de mayo de 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica y 

para el Reto Demográfico (MITERD) publicó en su web, dirigidas a todos los ciudadanos para 

conocer su grado de acuerdo o desacuerdo con los principales problemas del agua identifica-

dos en España, dentro del proceso de participación pública del Esquema de Temas Importan-

tes del tercer ciclo de planificación hidrológica, así como de las aportaciones recibidas en el 

proceso de consulta y las opiniones recogidas en los talleres de participación pública.  

La alternativa más apoyada resultó ser la Alternativa 1, con un grado de aceptación, entre 

ñbastanteò y ñtotalmenteò del 83 % en la mencionada encuesta del MITERD.  

A finales de febrero de 2022 se publicó la segunda entrega (https://www.ipcc.ch/re-

port/ar6/wg2/), del Sexto Informe de Evaluación (IE6) del Grupo Intergubernamental de Ex-

pertos sobre el cambio climático (IPCC), que se completará este año. 

 
4 De los 18 ámbitos de trabajo que incluye el borrador del PNACC 2021-2030, el de los recursos hídricos es el número 3. La 

línea de acción que aquí se ha numerado como 6 aparece como 3.6 en el PNACC. 
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En este informe se reconoce la interdependencia del clima, la biodiversidad y las personas, y 

se hace hincapié en la necesidad urgente de adoptar medidas inmediatas y más ambiciosas 

para hacer frente a los riesgos climáticos. 

Esta entrega, que trata de los impactos, adaptación y vulnerabilidad del cambio climático, 

aporta una mayor comprensión con relación a cómo el cambio climático se está manifestando, 

sobre todo en sus extremos, y cómo estos están afectado a los sistemas naturales y humanos. 

Resalta que los impactos son de tal naturaleza que la salud del planeta y el bienestar de 

quienes lo habitamos están comprometidos. 

Entre otras cuestiones, el Informe destaca el hecho de que los ecosistemas afrontan condi-

ciones dramáticas no vistas en 10.000 años. Señala que la biodiversidad mediterránea es 

especialmente susceptible al aumento del calor.  

El IPCC indica que habrá menos tierra cultivable si la temperatura sigue en escala ascendente. 

Estima que con 2º C de calentamiento más de un tercio de la población sufrirá escasez de 

agua en el sur de Europa, y que si se llega a 3º C el problema será mucho mayor y habrá un 

importante aumento de las pérdidas económicas en los sectores dependientes del agua y la 

energía. 

En definitiva, el informe alerta con mayor contundencia que en entregas anteriores sobre el 

hecho de que los impactos y riesgos del cambio climático son cada vez más complejos y 

difíciles de gestionar, y destaca la importancia de trabajar para conseguir resultados climáticos 

ambiciosos en las próximas décadas, aprovechando sinergias para la reducción de la vulne-

rabilidad y destacando el papel protector que juega la naturaleza. 

Este Sexto Informe de Evaluación del IPCC viene a confirmar la importancia de la considera-

ción de los efectos del cambio climático y de las medidas de adaptación al mismo, que ya se 

habían fortalecido en España a través de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición 

Energética. El informe viene a coincidir con la publicación por parte del MITECO de un amplio 

programa de trabajo que contiene 257 medidas a ejecutar por 18 Ministerios que servirán para 

desarrollar en los próximos años el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Este 

Plan Hidrológico se alinea con este enfoque e integra en su Programa de Medidas diversos 

estudios y trabajos que formarán parte de la adaptación al cambio climático en la demarcación 

hidrográfica del Guadiana. 

2.2.2 Contaminación urbana e industrial 

En general, España tiene un problema importante con los vertidos urbanos y con el retraso en 

la materialización de las medidas básicas de saneamiento y depuración que resultan 

necesarias. En este caso de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana, 

el problema se concreta en las cifras que se muestran seguidamente, extraídas del informe 

nacional de notificación a la CE producido en 2020 (Q-2019): 
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Tabla 5.- Incumplimiento de la Directiva 91/271, según informe Q2019 

 

Además de lo expuesto, no puede ignorarse que otros vertidos urbanos con carga menor de 

2.000 habitantes equivalentes también ocasionan problemas y dificultan el logro de los 

objetivos ambientales. 

Respecto a las masas de agua superficial, la carga contaminante actual del total de los 

vertidos puntuales existentes en la demarcación, antes de efectuar ningún tratamiento, 

asciende a 63.507 toneladas de DBO5. En su situación actual, la carga vertida después del 

tratamiento es de 7.439 Toneladas de DBO5, proviniendo el 94% de la carga contaminante 

de los vertidos urbanos. Los ríos naturales soportan el 68,8 % de esta carga contaminante, 

en tanto que los ríos muy modificados soportan el 20,3 %. El resto, lo soportan las otras cate-

gorías de masas de agua superficiales: lago natural, lago muy modificado, lago artificial, aguas 

de transición naturales y muy modificadas. 

En cuanto a la distribución geográfica de los distintos tipos de vertidos sobre las masas de 

agua superficial, el mayor número de ellos se localiza en las zonas de la demarcación más 

densamente pobladas (eje del río Guadiana en el entorno de Badajoz, Mérida y Ciudad Real) 

y, por tanto, con mayor presión antrópica. 

La contaminación urbana genera impacto sobre las masas de agua superficiales, de tipo 

ORGA por contaminación orgánica relacionándose fundamentalmente con la presencia de 

vertidos biodegradables, generalmente de tipo urbano, así como impacto MICR, de 

contaminación microbiológica. 

La contaminación industrial origina impacto CHEM (contaminación química). La presencia de 

metales se relaciona generalmente con vertidos de tipo industrial con sustancias peligrosas y 

también puede deberse a lixiviados procedentes de zonas en las que, en algún momento, se 

desarrolló una actividad minera. La presencia de hidrocarburos se relaciona con la 

pavimentación de las carreteras, de combustibles en automóviles ya que generalmente se 

encuentran en mayores concentraciones en áreas urbanas y vías de comunicación. 

En relación con zonas de eliminación de residuos y el transporte, se detecta también impacto 

ACID, de acidificación de masas de agua, habiéndose inventariado 6 masas de agua afecta-

das por acidificación, estando dos de ellas relacionadas con la presencia de metales pesados, 

debidas a las industrias mineras, normalmente abandonadas. 

Número de aglomeraciones urbanas con carga mayor de 2.000 hab-eq: 204 

¶ Incumplen el artículo 3 (recogida): 0 

¶ Incumplen el artículo 4 (tratamiento secundario): 60 

¶ Incumple el artículo 5 (tratamiento más riguroso): 11 

Carga total expresada en hab-eq: 2.671.634 

¶ Incumplen el artículo 3 (recogida): 0 

¶ Incumplen el artículo 4 (tratamiento secundario): 387.815 

¶ Incumple el artículo 5 (tratamiento más riguroso): 444.775 
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Por lo que se refiere a las masas de agua subterránea, los estudios desarrollados permiten 

afirmar que el 75% de las masas de agua subterránea de la demarcación tienen presiones 

por vertidos indirectos (desde zanjas, cauces, etc.). En concreto se han identificado 15 masas 

afectadas por vertidos puntuales indirectos. Las masas de agua subterránea que mayor carga 

contaminante reciben son Consuegra ï Villacañas (63% de los kg DBO5 totales vertidos) y 

Campo de Calatrava (25,3% de los kg DBO5 totales vertidos), recibiendo el conjunto de las 

20 masas de agua subterránea unas 660 Tn de DBO5. Los mayores impactos son de tipo 

NUTR (contaminación por nutrientes) y LOWT (descenso piezométrico por extracción/des-

censo de caudal drenado por manantiales) con un 80 % y un 55% respectivamente, aunque 

estos impactos resultan de la combinación con otras fuentes de contaminación, como la difusa 

por actividad agrícola y ganadera. 

El problema está claro y la solución también. Es necesario llevar a cabo las actuaciones 

pendientes, que además están perfectamente identificadas. El EpTI formuló dos diferentes 

alternativas para este Tema Importante: Alternativas 0 y 1. La selección se basó en la serie 

de encuestas que el 27 de mayo de 2020 el Ministerio para la Transición Ecológica y para el 

Reto Demográfico publicó en su web, específicamente para la cuenca del Guadiana, dirigidas 

a todos los ciudadanos para conocer su grado de acuerdo o desacuerdo con los principales 

problemas del agua identificados en España, así como de las aportaciones de talleres y pro-

puestas de la consulta, dentro del proceso de participación pública del Esquema de Temas 

Importantes de este tercer ciclo de planificación hidrológica. La alternativa más apoyada re-

sult· ser la Alternativa 1, con un grado de aceptaci·n, entre ñbastanteò y ñtotalmenteò del 72 

% en la encuesta realizada; este resultado también fue avalado por las aportaciones de los 

asistentes a los Talleres de Participación Activa de este Tema Importante, con un resultado a 

favor de esta Alternativa del 61 % en Alto Guadiana y del 67 % en las zonas central y sur de 

la demarcación. Estos resultados también fueron coherentes con las propuestas recibidas en 

la consulta pública. 

La problemática de la contaminación urbana e industrial fue abordada durante la Participación 

Activa del EpTI con cuatro jornadas de presentación en las que, junto a los demás temas 

importantes, se analizó el problema de la contaminación puntual. Asimismo, se celebraron 

dos talleres territoriales sobre este tema: el 22.09.2020 sobre el Alto Guadiana y el 24.09.2020 

sobre Guadiana central y sur. A su vez, con ocasión de la consulta pública del EpTI que tuvo 

lugar entre el 25.1.2020 y el 30.10.2020, este Tema Importante fue objeto de atención en 11 

escritos POS que, sobre el total de 54, suponen el 20,4 % de las POS. Todo el informe de 

Participación Pública, así como el Informe al Consejo del Agua de la Demarcación (del 

23.12.2020) se ha colgado en la página web del Organismo de cuenca y se pueden consultar 

en el siguiente enlace https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demar-

cacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027. 

En definitiva, la Alternativa 1 ha sido seleccionada por su mayor grado de aceptación. A gran-

des rasgos, esta Alternativa consiste en adoptar las medidas previstas en el Plan vigente, con 

su revisión y adecuación a este tercer ciclo de planificación, reforzadas con el soporte que les 

proporciona el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización 

(Plan DSEAR). El Plan DSEAR, promovido por el MITERD, ha servido de referencia y apoyo 

para organizar esta parte del programa de medidas básicas, derivadas del reconocimiento del 

incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Directiva 91/271 del Consejo, de 21 de 

mayo de 1991, sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas. Ese reconocimiento de 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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no conformidad se comunica a la CE bienalmente. La comunicación más reciente se ha pro-

ducido en 2020, con el denominado Q-2019. A lo largo del tercer ciclo de planificación se 

deberán emitir otros informes de notificación: Q-2021, Q-2023 y Q-2025. 

Otras medidas no básicas para hacer frente al problema de los vertidos urbanos, y por tanto 

no relacionadas directamente con los informes de notificación de la Directiva 91/271, tendrán 

la consideración de medidas complementarias, si es que también son necesarias para alcan-

zar los objetivos ambientales en 2027 conforme a la DMA. En consecuencia, también son 

medidas que deberán afrontarse por las autoridades competentes que en cada caso corres-

pondan. La priorización de todas las medidas de esta tipología, dirigidas a hacer frente al 

tratamiento de los vertidos urbanos, se realiza conforme a los criterios establecidos en el Plan 

DSEAR. 

Al hablar del problema de los vertidos urbanos se ha de tener en cuenta que la UE ha 

establecido una hoja de ruta para revisar la mencionada Directiva 91/271, en línea con el 

Pacto Verde Europeo y con la Estrategia de Contaminación Cero (ver apartado 1.2.1 de esta 

Memoria). De acuerdo a la mencionada hoja de ruta, la adopción del nuevo texto podría tener 

lugar a lo largo de 2022. El enfoque de esta revisión irá sin duda hacia una mayor exigencia, 

en particular atendiendo a los objetivos de la Estrategia de Contaminación Cero que, para el 

ámbito del agua, pretende reducir significativamente la contaminación producida por 

microplásticos y productos farmacéuticos. 

Una cuestión a tener en cuenta a la hora de preparar este plan hidrológico es que, en relación 

con este problema de los vertidos urbanos y, en general, respecto a cualquier fuente de 

contaminación puntual, ya no es viable justificar exenciones al logro de los objetivos 

ambientales en virtud de que, por razones de coste desproporcionado o de viabilidad técnica, 

estas no puedan estar materializadas y causar efectos antes de 2027. Al igual que ya no es 

viable la ampliación de plazo, tampoco deben establecerse objetivos menos rigurosos para 

esquivar un problema que se puede resolver mediante el adecuado tratamiento de los vertidos 

urbanos o industriales que lo ocasionan, especialmente en aquellos casos en que el factor 

desencadenante esté perfectamente identificado y se tenga capacidad de pago. 

Con todo ello, el programa de medidas incluye diversas actuaciones para afrontar este 

problema importante. El conjunto de medidas seleccionadas se resume en las cifras que se 

muestran en la Tabla que sigue. Dicha tabla indica el número de medidas incluidas en el plan 

sobre las que cada autoridad es competente; por ejemplo, la Administración General del 

Estado (AGE) solo lo es para aquellas actuaciones que cuentan con una declaración de 

interés general, en el resto de los casos serán competentes las Comunidades Autónomas 

(CCAA) o las Entidades Locales (EELL). Con independencia de la competencia, es posible 

que cualquier Administración participe en la realización y financiación conjunta de la actuación 

mediante la subscripción de un convenio (art. 124.4 del TRLA). 
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Autoridad 
competente  

Número 
de me-
didas 

Financiación que debe proporcionar (millones de euros) 
Suma 
όaϵύ AGE-

Agua 
Otros 
AGE 

CCAA EELL OTROS SD 

AGE-Agua 21 169,23   5,99   5,22   180,44 

Otros AGE 0             0 

CCAA 30     67,83 0,25    68,08 

EELL 165 0,03 14,83 124,78 59,03    198,67 

SD 0             0 

Total 216 169,26 14,83 198,6 59,28 5,22  447,19 

 

AGE: Administración General del Estado; CCAA: Comunidades Autónomas; EELL: Entidades Locales; DIP: 

Diputaciones Provinciales; PART: Particulares; SD: Sin determinar 

Tabla 6.- Síntesis de las medidas incorporadas sobre saneamiento y depuración del plan del Guadiana 

 

Las medidas más relevantes corresponden a las siguientes tipologías: 

- Nuevas instalaciones de tratamiento de aguas residuales urbanas o adaptaciones de 

plantas existentes 

- Adaptación del tratamiento en instalaciones existentes de aguas residuales urbanas 

para eliminación de nutrientes para cumplir requisitos de zonas sensibles 

- Construcción y mejora o reparación de saneamiento y abastecimiento 

- Gestión de aguas pluviales: Construcción de tanques de tormenta en aglomeraciones 

urbanas 

- Construcción y mejora o reparación de colectores y bombeos de aguas residuales 

 

2.2.3 Contaminación difusa 

La contaminación difusa, debida principalmente a los excedentes de la fertilización química 

de origen agrícola y al aporte de elementos nitrogenados en forma de estiércol, es uno de los 

principales problemas existentes para conseguir alcanzar el objetivo de buen estado, tanto de 

las masas de agua superficial como, especialmente, de las de agua subterránea. 

En los estudios que se incluyen en el Anejo nº 5 del Plan, se muestra que la contaminación 

derivada de la actividad agrícola y ganadera conforman las presiones que mayor incidencia 

tienen en la demarcación, con una magnitud similar ya que la actividad agrícola emite unas 

19.363 toneladas de Nitrógeno al año, seguida por la emisión de unas 13.384 toneladas de 

Nitrógeno al año con origen en la ganadería. En cambio, la contaminación difusa minera o 

industrial solamente afecta a pequeñas extensiones y subcuencas de masas de agua. 

Pero no solamente estamos ante una carga contaminante de gran entidad, sino que además 

es un problema generalizado en casi toda la cuenca del Guadiana, debido a su tradición 

agrícola y ganadera, actividades que además suponen en algunas regiones el motor 

económico de la misma, por lo que la armonización de los intereses económicos y 

medioambientales es fundamental.  
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Efectivamente, del análisis de presiones se observa que casi el 100% de las masas 

superficiales de la demarcación tienen presión por usos agrarios, siendo especialmente 

relevante en el caso de las masas de agua que se ven afectadas por grandes zonas de 

regadío, como las zonas regables de Vegas Altas, Vegas Bajas y las zonas regables 

localizadas en el Alto Guadiana. 

A su vez se concluye que, de todas las masas de agua subterránea de la demarcación, dieci-

séis están en riesgo de no alcanzar los objetivos medioambientales establecidos por la DMA, 

afectadas por presiones de tipo difuso de origen agrario.  

El contenido en nitratos que se apreció en los ciclos anteriores de planificación, en general, 

se ha estabilizado, pero no se ha conseguido disminuir significativamente las concentraciones, 

que incluso han aumentado en algunas zonas. De cara al tercer ciclo de planificación, que 

apunta al horizonte de 2027, es necesario adoptar todas las medidas adicionales y acciones 

reforzadas que sean necesarias para revertir la situación y alcanzar los objetivos ambientales 

requeridos. 

En el caso de las aguas subterráneas, su inercia hace que la reducción de las concentraciones 

de nitratos sea muy lenta. Hay que tener en cuenta que, aunque se dejaran de aportar fertili-

zantes nitrogenados a los cultivos, el contenido acumulado ya existente, tanto en la zona no 

saturada como en el acuífero, tardaría años en eliminarse. Sin embargo, se dispone de herra-

mientas (modelo Patrical) para estimar la evolución de la concentración de nitratos ante las 

medidas planteadas. Esto permite estimar la fecha de cumplimiento de objetivos, la posible 

adecuación de la exención por condiciones naturales (que implica establecer todas las actua-

ciones necesarias para conseguir el objetivo, aunque este, por la mencionada inercia de los 

acuíferos se alcance con posterioridad a 2027), y lo que es muy importante, comprobar y 

contrastar a través de los trabajos de seguimiento la evolución del contenido de nitratos de 

acuerdo con las medidas y previsiones establecidas, de forma que pueda corregirse cualquier 

desviación con la adopción de medidas adicionales o normas más estrictas si fuera necesario. 

La problemática de la contaminación difusa, evidenciada en los Documentos Iniciales de este 

tercer ciclo, hizo que este fuera uno de los Temas Importantes considerados en el ETI. En 

concreto, el Tema fue tratado en la Ficha TI 02 CONTAMINACIÓN DIFUSA. 

La problemática de la contaminación difusa fue abordada durante la Participación Activa del 

EpTI, con cuatro jornadas de presentación en la que, junto a otros temas importantes, se 

analizó este importante problema. Durante ese tiempo se celebraron dos talleres territoriales: 

el 22.09.2020 sobre el Alto Guadiana y el 24.09.2020 sobre Guadiana central y sur. A su vez, 

con ocasión de la consulta pública del EpTI que tuvo lugar entre el 25.1.2020 y el 30.10.2020, 

la contaminación difusa fue objeto de atención en más del 4 % de las POS. Todas ellas se 

han colgado en la página web del Organismo de cuenca y se pueden consultar en el siguiente 

enlace https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-

planificacion-2022-2027. 

El periodo de consulta pública del EpTI coincidió con la existencia de un procedimiento 

sancionador al Reino de España por el incumplimiento de la Directiva 91/676/CEE relativa a 

la protección de las aguas contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la 

agricultura. Este hecho condiciona necesariamente la sensibilidad respecto a este tema y 

hace más evidente, si cabe, la necesidad de desarrollar todas las acciones y medidas 

necesarias para cumplir nuestras obligaciones comunitarias al respecto. En concreto, los 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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motivos de incumplimiento de España respecto a la Directiva Nitratos se circunscriben a los 4 

aspectos siguientes: 

ī Poca estabilidad de las redes, con supresión de estaciones de control. 

ī Deficiencia en la declaración de Zonas Vulnerables. 

ī Programas de Actuación incompletos. 

ī Falta de medidas adicionales o reforzadas. 

En relación con el problema de la contaminación difusa, necesariamente han de tenerse en 

consideración las políticas y estrategias europeas desarrolladas al respecto. La contaminación 

difusa es un problema no solo español, y el Pacto Verde Europeo suscrito por todos los países 

de la Unión Europea y las Estrategias desarrolladas al respecto consideran este tema entre 

sus prioridades. Por eso, es esencial que la planificación española esté en consonancia en 

sus planteamientos y ambiciones con estas Estrategias, que en su traslado a la perspectiva 

nacional pueden ayudar de forma importante a implementar acciones que permitan resolver 

los problemas y alcanzar los objetivos. 

En concreto, dentro de las iniciativas comunitarias del Green Deal, o Pacto Verde Europeo, 

que como se ha dicho anteriormente consisten en un amplio conjunto de estrategias y 

actuaciones interrelacionadas, hay algunas que apuntan muy directamente a problemas como 

el de la contaminaci·n difusa. Es el caso del Plan de Acci·n de Contaminaci·n Cero (ñZero 

Pollution Action Planò), mencionado en el apartado 1.2.1.3, o el de la Estrategia denominada 

ñDe la Granja a la Mesaò (ñFarm to Forkò) ï apartado 1.2.1.1. Dentro del Plan de Acción de 

Contaminación Cero, el 14 de octubre de 2020 la Comisión Europea presentó la Estrategia en 

el ámbito de las sustancias químicas con vistas a la sostenibilidad 

(https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en). 

Por su parte, la Estrategia ñDe la Granja a la Mesaò fue ya presentada en mayo de 2020, y 

establece claramente compromisos de la Comisión Europea relacionados con el problema de 

la contaminación difusa. Así, y respecto a la utilización de nutrientes, la Estrategia dice 

textualmente: 

ñEl exceso de nutrientes (especialmente nitrógeno y fósforo) en el medio ambiente, 

debido al exceso de uso y a que los vegetales no absorben realmente todos los 

nutrientes utilizados en la agricultura, es otra fuente importante de contaminación del 

aire, el suelo y el agua, y de impactos sobre el clima. Ha reducido la biodiversidad en 

ríos, lagos, humedales y mares. La Comisión actuará para reducir las pérdidas de 

nutrientes en un 50% como mínimo, garantizando al mismo tiempo que no se deteriore 

la fertilidad del suelo, lo que reducirá el uso de fertilizantes en al menos un 20% de aquí 

a 2030. Esto se logrará aplicando y haciendo cumplir íntegramente la legislación 

medioambiental y climática pertinente, determinando junto con los Estados miembros 

las reducciones necesarias de la carga de nutrientes para alcanzar estos objetivos, 

aplicando la fertilización equilibrada y la gestión sostenible de nutrientes, y mejorando 

la gestión del nitrógeno y el fósforo durante todo su ciclo de vida. La Comisión 

desarrollará junto con los Estados miembros un plan de acción de gestión integrada 

de nutrientes para abordar la contaminación por nutrientes en origen y aumentar la 

sostenibilidad del sector ganadero. La Comisión también trabajará con los Estados 

https://ec.europa.eu/environment/strategy/chemicals-strategy_en
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miembros para ampliar la aplicación de técnicas precisas de fertilización y de prácticas 

agrícolas sostenibles, especialmente en los puntos críticos de ganadería intensiva y el 

reciclado de residuos orgánicos como fertilizantes renovables. Esto se llevará a cabo 

con medidas que los Estados miembros incluirán en sus planes estratégicos de la PAC, 

como la herramienta de sostenibilidad agraria para la gestión de nutrientes, inversiones, 

servicios de asesoramiento y tecnologías espaciales de la UE (como Copernicus o 

Galileo)ò. 

En el marco de esta Estrategia está previsto que durante 2021 se establezcan actuaciones, 

incluidas medidas legislativas, que permitan reducir notablemente el uso de fertilizantes y de 

plaguicidas químicos. 

Sin duda, uno de los elementos clave de aplicación sinérgica de estos Planes y Estrategias 

es la Política Agraria Común. En línea con las directrices del Pacto Verde Europeo, la 

Comisión Europea ha formulado recomendaciones relativas a los nueve objetivos específicos 

de la PAC para cada uno de los Estados miembros, de modo que pudieran establecer valores 

nacionales explícitos para el cumplimiento de objetivos, que a su vez permitieran determinar 

las medidas necesarias en los planes estratégicos de la PAC.  

El contexto anterior es plenamente asumido por las distintas administraciones responsables 

en España dentro del marco competencial existente. De acuerdo con el documento de 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, al 

Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, respecto al Pacto Verde 

Europeo, asumido por todos los Estados Miembro, ñla hoja de ruta inicial de las políticas y 

medidas clave necesarias para hacer realidad el Pacto Verde Europeo se irá actualizando a 

medida que evolucionen las necesidades y se formulen las distintas respuestas políticas. 

Todas las actuaciones y políticas de la UE deberán contribuir a los objetivos del Pacto Verde 

Europeo. Los desafíos son complejos y están interconectados. La respuesta política ha de ser 

audaz y exhaustiva, y debe tratar de maximizar los beneficios para la salud, la calidad de vida, 

la resiliencia y la competitividad. Será necesaria una estrecha coordinación para explotar las 

sinergias disponibles en todas las áreas de actuaciónò. 

Durante la etapa de consulta pública de los ETI se puso de manifiesto por una amplia mayoría 

de los participantes que la coordinación entre las distintas administraciones implicadas era 

una de las cuestiones básicas a mejorar de cara a la resolución de los problemas existentes 

y a la consecución de los objetivos establecidos. 

En consecuencia, durante esa etapa de discusión del ETI y la de preparación de este borrador 

del plan hidrológico, se ha avanzado en esta necesaria coordinación y en la asunción de 

competencias por parte de cada administración competente. El marco de existencia de un 

procedimiento sancionador relacionado con el incumplimiento de la Directiva de Nitratos y las 

políticas y estrategias europeas anteriormente comentadas, que han de servir de palanca a 

todas las administraciones e implicados para actuar, han servido también de impulso para 

establecer un planteamiento ambicioso y coordinado de cara a dar cumplimiento a la Directiva 

de Nitratos y a establecer de cara al tercer ciclo de planificación las acciones y medidas que 

conduzcan a la resolución del problema. 

En el ámbito de la parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana concurren, 

respecto a este tema, competencias de la Administración General del Estado, canalizadas a 

través de los Ministerios responsables del agua (Ministerio para la Transición Ecológica y el 
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Reto Demográfico) y de la agricultura (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación), junto 

con competencias propias de las Comunidades Autónomas, a través de sus departamentos 

de agricultura. Son en este caso las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y 

Castilla-La Mancha. 

Por una parte, en el marco anteriormente expuesto, ha sido necesaria una coordinación entre 

el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Agricultura, 

Pesca y Alimentación. Se acordaron así una serie de acciones y medidas que comenzaron 

con el compromiso de actualización de la norma de transposición de la Directiva 91/676, es 

decir, el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero, sobre protección de las aguas frente a la 

contaminación producida por los nitratos procedentes de fuentes agrarias.  

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha actuado también en la adopción de otras 

normas reglamentarias propias de los sectores agrícola y ganadero para mitigar las presiones 

ejercidas con la fertilización de los suelos, y la gestión de los residuos de las granjas, en 

muchos casos reaprovechados como fertilizantes. Es el caso del borrador de Real Decreto de 

Nutrición Sostenible de los Suelos, que ha sido sometido a consulta pública del 28 de 

septiembre al 19 de octubre de 2020 y cuyo objeto es establecer normas básicas para 

conseguir un aporte sostenible de nutrientes en los suelos agrarios. 

Estas acciones han sido integradas de forma coherente y apropiada en el Plan Estratégico de 

la PAC, que como se indicó anteriormente ha de constituir una herramienta clave para 

impulsar las medidas que conducen al cumplimiento de los objetivos. Este Plan Estratégico 

incluye actuaciones concretas sobre aquellas zonas y actividades que provocan mayor 

impacto sobre el medio ambiente, y en especial sobre las aguas. El proceso de programación 

del Plan Estratégico de la PAC se divide en dos fases principales: 

1. Fase I: Diagnóstico y análisis de necesidades (finalizada)  

2. Fase II: Estrategia de intervención (actualmente se está trabajando en la priorización de 

necesidades, los ecoesquemas y la condicionalidad reforzada). 

Además de esta coordinación interministerial, ha sido fundamental la establecida entre la 

Administración General del Estado, los organismos de cuenca y los Departamentos de 

Agricultura y Medio Ambiente de las Comunidades Autónomas. Los trabajos de coordinación 

llevados a cabo durante el último año han permitido, por ejemplo, tomar en consideración el 

estado químico de las masas de agua subterránea a la hora de fijar las tasas de aplicación de 

nitrógeno. 

Así, y en línea con lo establecido en la modificación del Real Decreto de transposición de la 

Directiva 91/676 del Consejo, de 12 de diciembre de 1991, relativa a la protección de las aguas 

contra la contaminación producida por nitratos utilizados en la agricultura, esta revisión del 

Plan Hidrológico presentado incluye, a modo de referencia, unas tablas de valores máximos 

de exceso de nitrógeno por superficie (ha) en masas de agua subterránea que están en riesgo 

de no cumplir los objetivos medioambientales debido a los nitratos, que se han establecido a 

partir de los análisis realizados con el modelo Patrical para la DGA en 2020. Estos valores de 

excedentes se incluyen en el Apéndice 12 de la Normativa. 
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Asimismo, del modelo Patrical se desprenden también los valores máximos de N a aportar 

por el agricultor que se recogen, junto con los excedentes de N, en la Tabla 10 del Anejo nº 

11, Programa de Medidas. 

En el ámbito de competencias de la Administración General del Estado, se ha puesto énfasis 

en la red de control de nitratos y en su estabilidad futura, uno de los aspectos señalados por 

la Comisión Europea en el procedimiento sancionador 2018/2250. En octubre de 2020 se 

publicó la Instrucción del Secretario de Estado de Medio Ambiente por la que establecen los 

requisitos mínimos para la evaluación del estado de las masas de agua en el tercer ciclo de 

la planificación hidrológica. De acuerdo con el apartado tercero de la citada Instrucción, las 

Confederaciones Hidrográficas deberán revisar y actualizar los Programas de Seguimiento en 

el plazo de 6 meses desde la firma de la Instrucción, por lo que su actualización se incorporará 

a la versión consolidada del plan hidrológico revisado. 

Por su parte, las Comunidades Autónomas, a través principalmente de sus Consejerías 

competentes en materia de Agricultura, han desarrollado, coordinadamente con los 

planteamientos anteriores, diversas actuaciones normativas. En este mismo sentido, hay que 

destacar que las Comunidades Autónomas han avanzado recientemente en la declaración de 

nuevas zonas vulnerables y en la actualización de los Programas de actuación en esas zonas, 

lo que muestra la importancia que se está atribuyendo al tema y su papel fundamental en el 

control de la contaminación difusa. La Tabla que sigue muestra las acciones legislativas al 

respecto por parte de las Comunidades Autónomas con presencia en la demarcación. 

Comunidad 
Autónoma 

Norma 
Diario 
Oficial 

Fecha de 
publicación 

Andalucía 

Decreto 261/1998, de 15 de diciembre BOJA 12/01/1999 

Decreto 232/2007, de 31 de julio BOJA 10/08/2007 

Decreto 36/2008, de 5 de febrero BOJA 20/02/2008 

Orden de 7 de julio de 2009 BOJA 13/08/2009 

Orden de 23 de noviembre de 2020 BOJA 03/12/2020 

Castilla-La Mancha 

Resolución de 7 de agosto de 1998 DOCM 21/08/1998 

Resolución de 10 de febrero de 2003 DOCM 26/02/2003 

Orden de 21 de mayo de 2009 DOCM 09/06/2009 

Orden de 4 de febrero de 2010 DOCM 16/02/2010 

Orden de 7 de febrero de 2011 DOCM 15/04/2011 

Orden 158/2020 de 28 de septiembre  DOCM 02/10/2020 

Extremadura 

Orden de 30 de noviembre de 1999 DOE 16/12/1999 

Orden de 7 de marzo de 2003 DOE 20/03/2003 

Orden de 4 de marzo de 2019 DOE 15/03/2019 

 

Tabla 7.- Acciones legislativas de las CCAA con presencia en la demarcación para la declaración de zonas 

vulnerables 

En la contaminación difusa hay también que contemplar las actividades mineras o industriales 

que, en el caso del Guadiana, como señaló el ETI, están concentradas en dos zonas 

principales (Tharsis-Rio Tinto en la provincia de Huelva junto a las minas de Portugal, y 

Almadén en la de Ciudad Real). Estas presiones están relacionadas con sustancias de origen 

minero o industrial que se detectan solamente en masas superficiales donde se han 

identificado sustancias prioritarias que superan los umbrales establecidos por la legislación 

http://www.juntadeandalucia.es/boja/boletines/1999/5/d/updf/d1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/web/aplicaciones/Normativa/ficheros/d232_07.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/boja/2008/36/d1.pdf
http://www.adideandalucia.es/fp/andalucia/loe/O_7_7_2009_T_Sistemas_Microinformaticos_y_Redes.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2020/232/BOJA20-232-00022-14825-01_00182062.pdf
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=1998/08/21&idDisposicion=123061742393031777
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/verDisposicionAntigua.do?ruta=2003/02/26&idDisposicion=123062920987130789
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2009/06/09/pdf/2009_8240.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2010/02/16/pdf/2010_2348.pdf&tipo=rutaDocm
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2011/04/15/pdf/2011_6075.pdf&tipo=rutaDocm
https://docm.jccm.es/portaldocm/descargarArchivo.do?ruta=2020/10/02/pdf/2020_7013.pdf&tipo=rutaDocm
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/1999/1470o/99050681.pdf
http://doe.gobex.es/pdfs/doe/2003/340o/03050186.pdf
http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2019/520o/19050115.pdf
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vigente: Mercurio, Cadmio, Níquel y Plomo, en masas superficiales situadas en cabecera o 

en tramos intermedios de la demarcación e incluso en masas de agua que no tienen ningún 

tipo de vertido industrial (con sustancias peligrosas). Los impactos identificados en las masas 

superficiales afectan a zonas protegidas por abastecimiento, baños y ecosistemas asociados.  

El ETI formuló dos diferentes alternativas para este Tema Importante: Alternativas 0 y 1. Con 

el mismo fundamento que se ha explicado para la contaminación urbana e industrial, la 

alternativa para la contaminación difusa ï agraria, ganadera y minera - más apoyada resultó 

ser la Alternativa 1, con un grado de aceptaci·n, entre ñbastanteò y ñtotalmenteò del 75 % en 

la encuesta del MITERD. Este resultado también fue avalado por la encuesta que se hizo 

entre los asistentes a los Talleres de Participación Activa de este Tema Importante, con un 

resultado a favor de esta Alternativa del 69 % en Alto Guadiana y del 67 % en zonas central 

y sur de la demarcación. Estos resultados también fueron coherentes con las propuestas 

recibidas en la consulta pública. 

En definitiva, la Alternativa 1 ha sido seleccionada por su mayor grado de aceptación y 

consiste en la adopción de las medidas previstas en el Plan vigente, con su revisión y 

adecuación a este tercer ciclo de planificación para alcanzar los objetivos medioambientales 

en 2027. Se incorporan las disposiciones emanadas de la respuesta española a la carta de 

emplazamiento 2018/2250 de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Directiva de 

nitratos en España, que ha dado origen al borrador de Real Decreto sobre protección de las 

aguas contra la contaminación difusa producida por los nitratos procedentes de fuentes agra-

rias, en consulta pública hasta el 31.03.2021. 

Adicionalmente, como resultado del proceso de participación pública, han surgido sobre este 

tema importante, diferentes cuestiones que se han tratado de incorporar al Plan Hidrológico. 

Todas ellas se han colgado en la página web del Organismo de cuenca y se pueden consultar 

en el siguiente enlace https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demar-

cacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027 

Con todo ello, el programa de medidas incluye diversas actuaciones para afrontar este 

problema importante. El conjunto de medidas seleccionadas se resume en las cifras que se 

muestran en la Tabla 8. Dicha tabla indica el número de medidas incluidas en el plan sobre 

las que cada autoridad es competente. Ver leyenda en la Tabla 6. 

 

Autoridad 
competente  

Número 
de me-
didas 

Financiación que debe proporcionar (millones de euros) Suma 
όaϵύ AGE-Agua Otros AGE CCAA EELL OTROS SD 

AGE-Agua 0             0 

Otros AGE 0             0 

CCAA 15     146,21       146,21 

EELL 0             0 

SD 0             0 

Total 15 0 0 146,21 0 0 0 146,21 

 

Tabla 8.- Síntesis de las medidas incorporadas sobre contaminación difusa 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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Las medidas más relevantes responden a las siguientes tipologías: 

- Programas de actuación aprobados para reducción de nitratos. 

- Códigos de buenas prácticas agrarias para reducción de nitratos. 

- Tratamiento de purines. 

- Planes y/o gestión de la reducción de la contaminación por lodos de depuración. 

- Otras medidas para la reducción de la contaminación difusa, como las medidas volun-

tarias incentivadas, el análisis, estudio y seguimiento de la contaminación por nitratos, 

el fomento del empleo de métodos de producción más respetuosos con el medio am-

biente (producción integrada, agricultura de conservación y agricultura ecológica), la 

ampliación de zonas vulnerables y el Plan de difusión del regadío y fertilización sosteni-

ble. 

2.2.4 Gestión sostenible de las aguas subterráneas 

Las aguas subterráneas desempeñan un papel esencial desde diversos puntos de vista en la 

parte española de la demarcación hidrográfica del Guadiana, cobrando un especial protago-

nismo en la zona alta de la cuenca. En efecto, en el Alto Guadiana, está muy vivo el debate 

sobre el necesario equilibrio entre la atención de las demandas y la gestión medioambiental. 

El Organismo de Cuenca está de acuerdo con la importancia del regadío para la generación 

de riqueza, empleo y asentamiento de la población. Ahora bien, el desarrollo debe ser 

ambientalmente sostenible (principio de la Unión Europea), y si ese desarrollo es a costa de 

ese medio ambiente y no permite alcanzar los objetivos de buen estado de las masas de agua 

o el buen estado de conservación de especies y hábitats de las zonas protegidas relacionadas 

con el agua, y, además, conlleva su deterioro, no será admisible, asunto sobre el que la 

Comisión Europea es especialmente vigilante ï y beligerante -. Con toda razón, las comuni-

dades de usuarios de aguas subterráneas (CUAS) resaltan las externalidades positivas del 

regadío, pero no las externalidades negativas que también existen y, entre las que se pueden 

mencionar: 

1) La sobreexplotación de aguas subterráneas por encima de los recursos disponibles, con 

el consiguiente descenso de los niveles piezométricos. 

2) La afección a los ecosistemas acuáticos superficiales a ellas ligados, especialmente en 

la zona de la Mancha Húmeda, con grandes espacios declarados con alto valor ambien-

tal (Tablas de Daimiel, Lagunas de Ruidera, etc.), afectando a la flora y fauna de estos 

ecosistemas. De hecho, el regadío es uno de los sectores que más negativamente in-

fluye en la reducción de la biodiversidad de los ecosistemas en España. 

3) La contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, por fertilizantes, 

salinización, pesticidas y agroquímicos, con uso más intensivo en cultivos de regadío. 

4) La mayor erosión y subsidencia de los suelos por excesiva reducción de los niveles 

piezométricos de los acuíferos, con la consecuente afectación a zonas agrícolas y urba-

nas. 
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5) Pese a la idea inicial que se tiene y difunde de que el regadío es un consumidor neto de 

CO2, los datos en poder del MITERD parecen no coincidir con ese balance positivo del 

CO2. Al contrario, el balance de los gases de efecto invernadero ( GEI) es muy negativo, 

como se desprende de las tablas de reporte de emisiones de GEI del reino de España 

en la página web del Ministerio https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-am-

biental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx y en el informe 

correspondiente: https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/te-

mas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/es-2021-nir_tcm30-523942.pdf 

6) El riesgo de que una explotación escasamente controlada diera lugar al agotamiento de 

los recursos (especialmente como en el Alto Guadiana, con recursos subterráneos), lo 

que obligaría a la liquidación del desarrollo socioeconómico que, con toda la razón, se 

pretende defender. 

Todas estas externalidades negativas son muy difíciles de evaluar, razón por lo que se acude 

a distintos procedimientos para su consideración. Un primer procedimiento sería la 

transferencia al mercado por la vía de precios. En el fondo, el principio de la Directiva del Agua 

de que quien contamina paga, es un ejemplo de ello. Para solucionar la contaminación puntual 

de las aguas residuales urbanas e industriales, se precisa la construcción de infraestructuras 

de tratamiento de las aguas, cuyos costes se trasladan a los usuarios por la vía de las tarifas. 

En un ámbito diferente al del agua, como la energía, es conocido el mercado de derechos de 

emisión de CO2 que, como es sabido, repercute en los precios de la energía que paga el 

consumidor. 

Sin embargo, hay otras cuestiones, como el descenso de la piezometría y su influencia en los 

ecosistemas acuáticos asociados, que son difíciles de cuantificar por lo que es la legislación 

la que viene en ayuda a fin de soslayar esta dificultad de evaluación. Y, en efecto, esta 

legislación la conforman, entre otras, la Directiva Marco de Agua y la Legislación Española 

que la ha transpuesto. Son varios los mecanismos contemplados, encaminados, como se ha 

señalado, a resolver el problema de las externalidades negativas del regadío: 

¶ La declaración de zonas en situación de riesgo, que ofrece a través de los regímenes 

anuales de extracciones el ajuste de esas extracciones a los recursos disponibles. Ello 

significa que la merma de extracciones frente a la demanda existente se traducirá, bien en 

una reducción de dotaciones, bien en un abandono de superficie en riego y en un lucro 

cesante que tendrán que soportar los usuarios. Al final de este apartado, se detalla las 

declaraciones de masas en riesgo que se han llevado a cabo en la demarcación. 

¶ Los objetivos medioambientales de las masas de agua, tanto superficiales como subterrá-

neas, es el segundo mecanismo que la Ley introduce para resolver estas externalidades 

negativas, induciendo también a la contención de las extracciones para alcanzar los obje-

tivos cuantitativos, y a un esfuerzo añadido para reducir la contaminación y alcanzar el 

buen estado químico.  

Este asunto incide de lleno en la lucha contra la contaminación difusa, fundamentalmente de 

origen agrario. La Directiva de Nitratos y la reglamentación adicional que el Gobierno está 

tramitando van en esa dirección, con limitación del tipo y cantidad de fertilizantes a emplear 

por hectárea ï que este Plan ya avanza-, lo que exigirá un esfuerzo adicional que habrán de 

https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/Inventario-GEI.aspx
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/es-2021-nir_tcm30-523942.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/calidad-y-evaluacion-ambiental/temas/sistema-espanol-de-inventario-sei-/es-2021-nir_tcm30-523942.pdf
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cubrir los agricultores y ganaderos, pero que, finalmente, acabará siendo transferido, por la 

vía del mercado, a los consumidores. 

Pero es que, además, con estos procedimientos se vela por asegurar el desarrollo 

socioeconómico en condiciones de sostenibilidad. En ausencia de regulación, se acabarían 

agotando los recursos subterráneos con consecuencias medioambientales colosales, pero, 

además, se pondría fin a ese desarrollo que se pretende defender, con el abandono de las 

ingentes inversiones que los usuarios han estado desarrollando a lo largo de las últimas 

décadas. 

En la demarcación hidrográfica del Guadiana, los derechos extractivos comprometidos en 

aguas subterráneas (véase la Tabla 33 del Anejo nº 5) se elevan a 1.070,41 hm3/año, de los 

cuales, 995,35 hm3/año (el 93,0 %) corresponden a usos agrarios, 42,10 hm3/año (el 3,9 %) a 

abastecimiento público urbano, 14,02 hm3/año, a usos industriales (el 1,3 %) y 18,94 hm3/año 

(el 1,8 %) a otros usos. Destaca, por tanto, sobre todos los demás usos, el uso agrario. 

Por otro lado, los mayores impactos (véase la Tabla 37 del Anejo nº 5)ï cuantitativos y quími-

cos - que sufren las masas de agua subterránea son de tipo NUTR (contaminación por nu-

trientes), que afectan al 80 % de las masas, es decir, 16 masas. A su vez, el 55 % de las 

masas, 11 masas, se ven afectadas por impacto LOWT (descenso piezométrico por extrac-

ción/descenso de caudal drenado por manantiales). Finalmente, se detecta impacto del tipo 

ECOS (afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea), afectando a 7 masas, el 

35% del total de masas. 

Por todo ello, los estudios llevados a cabo en este tercer ciclo de planificación revelan que 16 

masas de agua subterránea (80% del total) se encuentran en riesgo alto de no alcanzar el 

buen estado químico en 2027 y 11 masas de agua (55% del total) se encuentran en riesgo 

alto de no alcanzar el buen estado cuantitativo en 2027 (véase la Tabla 56 del Anejo nº 5). 

La problemática de la gestión sostenible de las aguas subterráneas, evidenciada en los docu-

mentos iniciales, hizo que este fuera uno de los Temas Importantes considerados en el ETI. 

En concreto, el Tema fue tratado en la Ficha TI 03 GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS. 

La problemática de la contaminación difusa fue abordada durante la Participación Activa del 

EpTI, con cuatro jornadas de presentación en la que, junto a otros temas importantes, se 

analizó este problema. Se celebraron dos talleres territoriales sobre la cuestión: el 15.09.2020 

sobre el Alto Guadiana y el 17.09.2020 sobre Guadiana central y sur. A su vez, con ocasión 

de la consulta pública del EpTI que tuvo lugar entre el 25.01.2020 y el 30.10.2020, la gestión 

sostenible de las aguas subterráneas fue la que centró más la atención: del conjunto de 54 

escritos POS recibidos, el 57,16 % versó sobre este tema. Asimismo, estos escritos generaron 

367 cuestiones, de las que 57 se centraron en la gestión sostenible de las aguas subterráneas: 

el 15,5 % del total de las 367 cuestiones. Todas ellas se han colgado en la página web del 

Organismo de cuenca y se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planifi-

cacion-2022-2027 

El ETI formuló tres diferentes alternativas para este Tema Importante: Alternativas 0, 1 2. Con 

el mismo fundamento que se ha explicado para los temas anteriores, la alternativa más apo-

yada result· ser la Alternativa 1, con un grado de aceptaci·n, entre ñbastanteò y ñtotalmenteò 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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del 75 % en la encuesta del MITERD; este resultado también fue avalado por la encuesta que 

se hizo entre los asistentes a los Talleres de Participación Activa de este Tema Importante, 

con un resultado a favor de esta Alternativa del 53 % en Alto Guadiana y del 79 % en zonas 

central y sur de demarcación. Estos resultados también fueron coherentes con las propuestas 

recibidas en la consulta pública. 

En definitiva, la Alternativa 1 ha sido seleccionada por su mayor grado de aceptación y se 

centra en adoptar las medidas previstas en el Plan vigente. La previsión del Plan Hidrológico 

vigente es que, con las medidas previstas, todas las masas de agua subterránea en riesgo 

cuantitativo alcancen el buen estado cuantitativo a más tardar en 2027.  

De acuerdo con lo que se describe en el apartado 9.4 de la presente Memoria, en 2027 se 

habría alcanzado el buen estado cuantitativo en el 100 % de las masas de agua subterránea 

(es decir, en las 20 masas identificadas). Respecto al estado químico, quedarían 9 masas 

después de 2027 para alcanzar el buen estado químico, lo que sería tolerable a tenor de la 

exención que establece el artículo 4.4. de la DMA atendiendo a condiciones naturales. Las 

nueve (9) masas de agua subterránea para las que se ha previsto que alcancen el buen estado 

químico más allá de 2027, en concreto en 2033, son las siguientes: Ayamonte, Vegas Altas, 

Los Pedroches, Vegas Bajas, Mancha-Occidental I, Lillo-Quintanar, Consuegra-Villacañas y 

Mancha Occidental II y Rus- Valdelobos. 

En la línea de las recomendaciones establecidas por la CE, en la elaboración del plan 

hidrológico del tercer ciclo se ha seguido de forma muy estricta el enfoque DPSIR que está 

en la base de la aplicación de la Directiva Marco de Agua. 

Así, la información aportada para cada una de las masas de agua subterránea de la 

demarcación hidrográfica permite analizar, de forma individualizada, las presiones 

significativas que tiene la masa, los elementos y estaciones de control asociados, los impactos 

producidos, el estado de la masa, los objetivos establecidos y las medidas planteadas para 

alcanzar dichos objetivos, en un proceso al que se ha procurado dotar de la máxima 

coherencia. 

En el tercer ciclo de planificación adquiere especial relevancia el seguimiento del estado de 

las masas de agua y el del avance y eficacia de los programas de medidas. Si del análisis de 

dicho seguimiento se desprende un desajuste en la evolución de la reducción prevista de la 

brecha existente para alcanzar los objetivos ambientales, deberán establecerse medidas 

adicionales en la línea de lo previsto y establecido en el artículo 11.5 de la Directiva Marco de 

Agua. 

El reto de conseguir llevar a cabo una gestión sostenible de las aguas subterráneas es común 

a muchas demarcaciones españolas. La problemática planteada y debatida en todos los 

procesos de consulta pública, tanto de la planificación hidrológica, como de otras iniciativas, 

como la de la elaboración del Libro Verde de la Gobernanza en España, llevó al Ministerio 

para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a la creación de un grupo interno para 

analizar y debatir posibles reformas normativas relacionadas con el régimen jurídico de las 

aguas subterráneas. Aspectos como el conocimiento y control de las extracciones, los 

instrumentos de gestión del dominio público hidráulico a disposición de los organismos de 

cuenca para la gestión de las aguas subterráneas, la simplificación de procedimientos, el 

régimen económico-financiero, el régimen sancionador, o el propio debate sobre la 
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publicación de los derechos sobre las aguas subterráneas, son de una gran trascendencia en 

la gobernanza de este recurso. Los resultados y conclusiones de este grupo de trabajo se irán 

plasmando en mejoras que deben conducir a una mejor gestión de las aguas subterráneas, 

esencial para la consecución de los objetivos medioambientales, no solo de las masas de 

agua subterránea, sino también de las de agua superficial y zonas protegidas asociadas. 

Con todo ello, el programa de medidas incluye diversas actuaciones para afrontar este 

problema importante. El conjunto de medidas seleccionadas se resume en las cifras que se 

muestran en la Tabla que sigue. Ver leyenda en la Tabla 6. 

 

Autoridad 
competente  

Número 
de me-
didas 

Financiación que debe proporcionar (millones de euros) 
Suma 
όaϵύ AGE-

Agua 
Otros 
AGE 

CCAA EELL OTROS SD 

AGE-Agua 4 69,02 0,08         69,10 

Otros AGE 0             0,00 

CCAA 0             0,00 

EELL 0             0,00 

SD 0             0,00 

Total 4 69,02 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 69,10 

 

Tabla 9.- Síntesis de las medidas incorporadas para la gestión sostenible de las aguas subterráneas 

 

Las medidas más relevantes responden a las siguientes tipologías: 

- Mejora del conocimiento de la hidrogeología. 

- Plan de vigilancia y control del uso en el Alto Guadiana. Impulsión de la teledetección. 

- Programa de compra de derechos 

- Mayor dotación de recursos económicos y humanos a los organismos con responsabili-

dad en la gestión del agua y, en especial, el Organismo de cuenca  

- Aplicación de las declaraciones de riesgo y sus programas de actuación. 

- Aplicación de las buenas prácticas agrarias y los programas de acción en zonas vulne-

rables. 

Con relación a las Declaraciones de riesgo de masas de agua subterránea de la cuenca que, 

por su importancia, son recogidas en el Apéndice 5.5 de la Normativa, hay que señalar que 

desde el año 2014 hasta, recientemente, el 2017 se han llevado a cabo 13 anuncios de de-

claración de riesgo, dos de las cuales corresponden a corrección de errores. Consecuente-

mente, son 11 las masas que en ese período se han declarado en situación de riesgo cuanti-

tativo y químico o, sólo en un caso, cuantitativo (Campo de Calatrava). 

Las declaraciones efectuadas se enuncian a continuación, añadiéndose el link al BOE.  

1. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Campo de Montiel en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y 

químico. B.O.E (22/12/2014).  

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45023.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45023.pdf
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2. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de corrección de errores sobre 

"Declaración de la Masa de Agua Subterránea Campo de Montiel" en riesgo de no alcanzar 

el buen estado cuantitativo y químico. B.O.E (09/01/2015). 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/09/pdfs/BOE-B-2015-513.pdf 

3. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Consuegra Villacañas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo 

y químico. B.O.E (22/12/2014). 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45022.pdf 

4. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Lillo Quintanar en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y quí-

mico. B.O.E (22/12/2014). 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45028.pdf 

5. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Mancha Occidental I en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo 

y químico. B.O.E (22/12/2014). 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45025.pdf 

6. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Mancha Occidental II en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo 

y químico. B.O.E (22/12/2014). 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45026.pdf 

7. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Rus Valdelobos en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y 

químico. B.O.E (22/12/2014). 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45024.pdf 

8. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Sierra de Altomira en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y 

químico. B.O.E (22/12/2014). 

https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45027.pdf 

9. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Aluvial del Azuer en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y 

químico. B.O.E (17/09/2015). 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-B-2015-27922.pdf 

10. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana de corrección de errores, sobre 

Declaración de la Masa de Agua Subterránea Aluvial del Azuer en riesgo de no alcanzar el 

buen estado cuantitativo y químico. B.O.E (22/09/2015). 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-B-2015-28382.pdf 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/09/pdfs/BOE-B-2015-513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45022.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45028.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45025.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45026.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45024.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2014/12/22/pdfs/BOE-B-2014-45027.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-B-2015-27922.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/22/pdfs/BOE-B-2015-28382.pdf
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11. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Tierra de Barros en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y 

químico. B.O.E (17/09/2015). 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-B-2015-27924.pdf 

12. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Aluvial del Jabalón en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo y 

químico. B.O,E (26/09/2015). 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/26/pdfs/BOE-B-2015-28813.pdf 

13. Anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadiana sobre Declaración de la Masa de 

Agua Subterránea Campo de Calatrava en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo. 

B.O.E (27.03.2017) 

https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/27/pdfs/BOE-B-2017-19299.pdf 

Entre otras muchas cuestiones que se podrían destacar en estos anuncios del BOE, cobra 

especial interés el programa de actuación asociado a la declaración de riesgo de no alcanzar 

el buen estado (cuantitativo, químico o ambos). El programa de actuación debe definir, al 

menos, un régimen de extracciones, los elementos de control, los perímetros de protección y 

condiciones de autorización y de planificación territorial, así como las medidas administrativas 

para la mejor gestión, siendo los objetivos del programa de actuación, la obtención de un 

balance hídrico equilibrado sobre la base de recursos disponibles establecidos en el plan hi-

drológico de la demarcación, la explotación racional de los recursos disponibles, conseguir el 

buen estado cuantitativo y químico de la masa de agua, así como la recuperación de los eco-

sistemas asociados a estas aguas.  

Los escenarios de simulación tendenciales muestran una evolución piezométrica y de alma-

cenamiento incompatibles con el buen estado de las masas de agua subterránea, por lo que 

es necesario contemplar escenarios de reducción de extracciones. Se consideran como ex-

tracciones en el escenario tendencial las ocurridas en el periodo 2006/13, que fueron de 333 

hm3/año netos (387 hm3/año brutos) que son los más bajos de un ciclo de 8 años en el periodo 

analizado de 20 años.  

Los efectos del cambio climático se han analizado en el apartado 3.7 de la presente Memoria. 

En el escenario de cambio climático, las reducciones de los recursos disponibles en las masas 

de agua subterránea del Alto Guadiana se han estimado en un 12% sobre la media del periodo 

1980/2018. A su vez, la recarga resultante es el 88% de la recarga media obtenida de la 

modelación con FLUSAG V en el mismo período de serie corta (1980/2018), valor coincidente 

con el estudio del CEDEX para España. 

Consecuentemente, unas extracciones brutas de 313 hm3/año permiten el cumplimiento de 

los objetivos ambientales sin considerar el cambio climático. Para asegurar el cumplimiento 

de OMAs con cambio climático habría que plantear reducciones, frente a las de referencia, 

del 10% en dos de las masas centrales y del 5% en las masas restantes, de forma que las 

extracciones brutas serían de 286 hm3/año en el año 2039. 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/17/pdfs/BOE-B-2015-27924.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/09/26/pdfs/BOE-B-2015-28813.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2017/03/27/pdfs/BOE-B-2017-19299.pdf
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2.2.5 Especies alóctonas invasoras 

Las especies alóctonas invasoras (EEI) constituyen un problema ecológico y en ocasiones 

socioeconómico de primer orden, que ha adquirido en los últimos tiempos dimensiones 

extraordinarias, de forma que es considerado por la IUCN (Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza) como la segunda causa de pérdida de biodiversidad después 

de la destrucción de hábitats. Esta circunstancia se agrava en ecosistemas especialmente 

vulnerables y generalmente degradados como las aguas continentales. 

En el caso de la demarcación hidrográfica del Guadiana, este tema reviste especial notorie-

dad, lo que ha llevado a configurarlo en el ETI como Tema Importante: TI 04: ESPECIES 

ALÓCTONAS INVASORAS. 

En el aspecto competencial, de gran relevancia a la hora de afrontar las actuaciones 

necesarias, hay que señalar que son las Comunidades Autónomas las competentes en 

materia de gestión de especies alóctonas invasoras y en conservación de la biodiversidad y 

la naturaleza, aunque son también concurrentes las competencias de la Administración 

General del Estado (a través en este caso de la Confederación Hidrográfica del Guadiana), 

responsable de velar por los objetivos ambientales de las masas de agua. En el caso de la 

Administración General del Estado hay que destacar también la importancia del papel 

desempeñado por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación (DGBBD), 

con una función esencial en cuanto a la formulación de la política nacional en materia de 

protección, conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad y elaboración de 

normativa que permita cumplir con los objetivos establecidos por dicha política. Las 

actuaciones de la DGBBD son claves en la elaboración de inventarios, desarrollo del 

conocimiento, y labores de coordinación con las Comunidades Autónomas. 

Las especies que centran los esfuerzos del Organismo de Cuenca en la prevención, control y 

eliminación son: el camalote, el helecho de agua, el nenúfar mexicano, la almeja asiática y el 

pez chino. Desde la Participación Pública se reclama un inventario exhaustivo de todas las 

especies alóctonas existentes en la demarcación, vía por la que habrá que caminar 

progresivamente, atendiendo prioritariamente a las que más impacto generan y que se acaban 

de enunciar. 

La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha establecido sus propias estrategias que se 

concretan en el documento de ñGobernanza y Estrategias para la lucha contra las especies 

invasoras en la cuenca del Guadianaò, cuyo objeto principal es ser una herramienta ¼til para 

la lucha contra las EEI presentes en la cuenca del Guadiana que afectan directamente a la 

calidad de las aguas y/o a los usos que se hacen de ellas. Hay que destacar la ardua tarea 

que el Organismo de cuenca emprendió en 2005 en la lucha a medio y largo plazo contra el 

jacinto de agua o camalote, cuya presencia tiene graves afecciones ambientales en los ríos. 

A julio de 2020 se han retirado más de 1.500.000 toneladas de esta especie invasora y la 

invasión está controlada. 

Adicionalmente pueden verse afectadas por especies exóticas invasoras las infraestructuras 

hidráulicas de riego. Se llevan a cabo campañas anuales que se centran, fundamentalmente, 

en el mejillón cebra, la almeja asiática, los briozoos, el nenúfar mejicano y el jacinto de agua 

o camalote. Con ello se obtienen inventarios sobre la presencia de estas especies, y se 

ensayan procedimientos diversos de prevención, control y, en su caso, eliminación. Se van, 
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así, desarrollando redes de vigilancia preventiva de larvas y adultos, como ocurre, por 

ejemplo, con el mejillón cebra, etc. En otras especies, como la almeja asiática, lo que se ha 

probado es a la desinfección de las infraestructuras de riego, con productos que parece que 

se han revelado eficaces. 

También las Comunidades Autónomas se han incorporado al esfuerzo colectivo. Como una 

de las primeras medidas preventivas que se han adoptado ante la entidad del problema de 

las especies invasoras, se puede mencionar a la Comunidad Autónoma de Extremadura, que 

ha organizado una red de alerta temprana para la detección de estas especies, en la que la 

colaboración ciudadana cobra un papel fundamental.  

En el inventario más reciente (2017/18), respecto de la presión de código de reporting a la UE 

ñ5.1 Especies alóctonas y enfermedades introducidasò, se han inventariado 722 citas de es-

pecies en 208 masas de agua superficiales de la demarcación.  

Las especies alóctonas que se corresponden con las 722 citas mencionadas son las que se 

muestran en la siguiente tabla. 

 

 

Código DATAGUA Especie Aloctona 

2323 Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) 

6434 Almeja asiática (Corbicula fluminea) 

9469 Carpín dorado (Carassius auratus) 

9475 Carpa común (Cyprinus carpio) 

9479 Lucio (Esox lucius) 

9486 Pez sol (Lepomis gibbosus)  

9492 Black bass (Micropterus salmoides)  

9509 Alburno (Alburnus alburnus) 

9513 Gambusia (Gambusia holbrooki) 

9567 Pez gato (Ameiurus melas) 

9732 Gobio (Gobio lozanoi) 

9739 Pez gato punteado (Ictalurus punctatus)  

9761 Rutilo (Rutilus rutilus) 

9766 Lucioperca (Sander lucioperca) 

11111 Helecho de agua (Azolla filiculoides) 

22222 Mimosa (Acacia dealbata) 

33333 Caña (Arundo donax) 

37765 Pez chino (Pseudorasbora parva) 

42216 Nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana) 

44444 Camalote (Eichhornia crassipes) 

55555 Prímula acuática (Ludwigia grandiflora) 

 

Tabla 10.- Listado de especies alóctonas invasoras inventariadas en la cuenca del Guadiana 

 

Los indicadores de seguimiento ambiental más recientes muestran la siguiente evolución en 

cuanto al número de masas en las que se ha inventariado esta presión:  
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Indicador Unidades 
PH 

2015-2021 
Año 
2021 

Número de masas de agua 
afectadas por especies alócto-
nas invasoras 

Número 131 208 

 

Tabla 11.- Evolución del número de masas con especies alóctonas invasoras 

 

Para un desarrollo efectivo de esta coordinación administrativa y una búsqueda de la eficacia 

de las actuaciones en esta materia en el tercer ciclo de planificación hidrológica, se creó hace 

unos meses un Grupo de Trabajo de especies exóticas invasoras acuáticas, con el objetivo 

de elaborar una Estrategia nacional de lucha contra las especies exóticas invasoras. Así pues, 

esta Estrategia se ha elaborado coordinadamente entre la Dirección General del Agua 

(incluyendo las Confederaciones Hidrográficas), la Dirección General de Biodiversidad, 

Bosques y Desertificación, y las Comunidades Autónomas, en el marco del Artículo 64 de la 

Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (ñCat§logo 

Espa¶ol de Especies Ex·ticas Invasorasò).  

La problemática de las especies exóticas invasoras no está aislada de otros temas importan-

tes. Las diferentes Estrategias europeas y nacionales ya mencionadas producen efectos 

sinérgicos positivos en este sentido. Por ejemplo, es fundamental la reversión del deterioro 

hidromorfológico en la prevención del problema de especies invasoras, así como las 

actuaciones enfocadas a la renaturalización de los ríos o la reducción de la contaminación 

difusa que contribuye a la expansión de determinadas especies. Esta forma de actuar 

permitirá además ir equilibrando los costes de las actuaciones de prevención y las de 

erradicación. 

A diferencia de otras presiones que afectan a las masas de agua, no siempre es fácil analizar 

y responder al problema de las especies invasoras bajo la lógica del enfoque DPSIR 

establecido por la Directiva Marco de Agua. En ocasiones no existe un vínculo concreto entre 

la presencia de especies alóctonas invasoras y las métricas que se emplean para la 

evaluación del estado de las masas de agua, que por tanto no siempre son sensibles a la 

detección del problema. En todo caso, la magnitud del problema y la necesidad de actuar ante 

el mismo son evidentes. 

De cara al tercer ciclo de planificación se ha considerado imprescindible realizar un 

planteamiento estratégico y coordinado ante este problema, que a menudo supone 

desembolsos económicos muy importantes. Inicialmente se elaboró un documento sencillo al 

que se le están incorporando protocolos o metodologías aplicables al control de las especies 

exóticas invasoras acuáticas, con métodos de trabajo adecuados y concisos.  

Por otra parte, el Secretario de Estado de Medio Ambiente, recientemente, el 24.02.2021 

aprobó la Instrucción para el desarrollo de actuaciones en materia de especies exóticas 

invasoras y gestión del dominio público hidráulico, de la que cabe destacar, entre otras dispo-

siciones, las siguientes: 

- La obligatoriedad de las Confederaciones Hidrográficas para integrarse, con los medios 

disponibles, en la Red de Alerta para la vigilancia de especies exóticas invasoras. 
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- La obligatoriedad, en las obras hidráulicas de titularidad estatal, de las Confederaciones 

Hidrográficas y la Dirección General del Agua de realizar labores de prevención, control, 

de acuerdo con el asesoramiento técnico de la Dirección General de Biodiversidad, Bos-

ques y Desertificación. 

 

- Con el resto de especies exóticas invasoras que puedan encontrarse en el dominio pú-

blico hidráulico, las Confederaciones Hidrográficas colaborarán y cooperarán con las 

Comunidades Autónomas. 

 

- Definición en cada cuenca de las especies alóctonas y las EEI que se consideren obje-

tivo de seguimiento teniendo en cuenta las características y condiciones de cada una 

de las cuencas. 

Estas tareas de coordinación, que se han demandado desde la Participación Pública del EpTI, 

pueden permitir afrontar el problema con una visión más global para el tercer ciclo, con un 

escenario más claro en cuanto a la responsabilidad de las actuaciones y la forma de 

acometerlas, a los inventarios de especies invasoras y metodologías de tratamiento, y a las 

posibilidades de mejora y limitaciones existentes en cuanto a la sensibilidad de los 

mecanismos de evaluación a la existencia de especies invasoras. 

La problemática de las especies alóctonas invasoras fue abordada durante la Participación 

Activa del EpTI, con cuatro jornadas de presentación en la que junto a los demás temas 

importantes, se analizó el problema de la contaminación difusa. Durante este tiempo se 

celebraron dos talleres territoriales sobre este tema: el 29.09.2020 sobre el Alto Guadiana y 

el 01.10.2020 sobre Guadiana central y sur. A su vez, con ocasión de la consulta pública del 

EpTI que tuvo lugar entre el 25.1.2020 y el 30.10.2020, las especies alóctonas invasoras 

fueron objeto de atención en 6 de los 54 escritos POS presentados. Todas ellas se han 

colgado en la página web del Organismo de cuenca y se pueden consultar en el siguiente 

enlace https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-

planificacion-2022-2027 

El ETI formuló dos diferentes alternativas para este Tema Importante: Alternativas 0 y 1. Con 

el mismo fundamento que se ha explicado para los anteriores temas importantes, la alternativa 

m§s apoyada result· ser la Alternativa 1, con un grado de aceptaci·n, entre ñbastanteò y ñto-

talmenteò del 81 %, en la encuesta del MITERD; este resultado también fue avalado por la 

encuesta que se hizo entre los asistentes a las Jornadas de Participación Activa de este Tema 

Importante, con un resultado a favor de esta Alternativa del 69 % en Alto Guadiana y del 82 

% en zonas central y sur de demarcación. Estos resultados también fueron coherentes con 

las propuestas recibidas en la consulta pública. 

En definitiva, la Alternativa 1 ha sido seleccionada por su mayor grado de aceptación y se 

centra en adoptar las medidas previstas en el Plan vigente, siendo necesario, además, inten-

sificar aún más las medidas, pero sobre todo dotarles de una sistematización y un marco 

planificado, según lo previsto en el documento Gobernanza y estrategias para la lucha contra 

las especies invasoras en la cuenca del Guadiana. 

Con todo ello, el programa de medidas incluye diversas actuaciones para afrontar este pro-

blema importante. El conjunto de medidas seleccionadas se resume en las cifras que se mues-

tran en la Tabla que sigue. Ver leyenda en la Tabla 6. 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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Las medidas más relevantes responden a las siguientes tipologías: 

- Prevención y control de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosiste-

mas acuáticos. 

- Control y retirada de especies exóticas invasoras y especies alóctonas en ecosistemas 

acuáticos. 

Autoridad 
competente  

Número 
de me-
didas 

Financiación que debe proporcionar (millones de euros) 
Suma 
όaϵύ AGE-

Agua 
Otros 
AGE 

CCAA EELL OTROS SD 

AGE-Agua 2 37,00           37,00 

Otros AGE 0             0,00 

CCAA 1     -             0,00 

EELL 0             0,00 

SD 0             0,00 

Total 3 37,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37,00 

 

Tabla 12.- Síntesis de las medidas incorporadas para la lucha contra las especies alóctonas invasoras 

 

2.2.6 Alteraciones hidromorfológicas de las masas de agua superfi-

cial 

Todos los sectores sociales y usos del agua están involucrados en el problema. Tal vez en 

cabeza esté el sector agrario, pero también los núcleos urbanos por sus protecciones frente 

a inundaciones o por sus necesidades de abastecimiento poblacional. Asimismo, la industria 

(por ejemplo, con la extracción de áridos), el sector de comunicación terrestre con la 

construcción de carreteras, las vías ferroviarias, etc. 

La cuenca del Guadiana presenta en la actualidad zonas diferenciadas respecto de las 

alteraciones hidromorfológicas. En la zona alta de la cuenca predomina la alteración física de 

ríos/tablas y humedales, como consecuencia de las políticas del siglo XX de desecación de 

tablas para convertirlas en zonas de cultivo, con la profundización de cauces y protecciones 

laterales, de manera que en lo que en origen eran grandes zonas inundables que formaban 

la Mancha Húmeda, son ahora canalizaciones en tierra. 

Las zonas con mayor concentración de presas, azudes y diques se localizan en los ríos 

Guadiana, Zújar, Matachel, de mayor disponibilidad de recursos de agua superficiales que se 

han regulado para su aprovechamiento, a lo que se suman actuaciones para la laminación de 

avenidas y la protección de las zonas más densamente pobladas. Destacan los de Cijara, 

García de Sola y Orellana en el Guadiana, Alange en el Matachel, La Serena en el río Zújar y 

Zújar, en el río del mismo nombre, y Alqueva entre Portugal y España en el eje del Guadiana.  

En la parte sur de la cuenca, existen algunas alteraciones en las masas de transición y 

costeras (aislamiento de zonas intermareales, diques, dársenas y muelles). Además, hay 

azudes y pequeños diques para molinos, pequeñas industrias, etc. a lo largo y ancho de toda 

la cuenca, estaciones de aforo, puentes y vados que ejercen un efecto de barrera y pueden 

impedir el paso de los peces en sus migraciones. 
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Los nuevos procedimientos y protocolos de caracterización y evaluación de los aspectos 

hidromorfológicos, que en general habían quedado débilmente documentados en versiones 

precedentes de este plan hidrológico, se ven claramente fortalecidos con esta revisión. 

Además, la hidromorfología ha cobrado relevancia para la evaluación del estado de las masas 

de agua superficial, particularmente allí donde los indicadores de estado biológicos y 

fisicoquímicos ofrecían mayor incertidumbre, e incluso se evidenciaba un diagnóstico 

inadecuado 

En definitiva, los orígenes y causas de este deterioro hidromorfológico son muy variados. En 

gran medida esos factores desencadenantes están ligados a una cultura y a un modo de 

considerar el medio natural, habituales a lo largo del siglo XX pero muy distantes del valor que 

hoy se le reconoce. El Pacto Verde Europeo en su conjunto, y, en particular, la Estrategia de 

Biodiversidad que en concreto se plantea como una de sus metas para el año 2030 

reestablecer la condición de ríos de flujo libre en una longitud de 25.000 km, son reflejo que 

debe plasmarse en actuaciones que permitan revertir el deterioro. 

Es evidente que la restauración geomorfológica del ambiente hídrico debe estar asociada a la 

circulación de caudales. No obstante, dada la importancia y características propias de ese 

otro tema importante, su análisis se aborda específicamente en el epígrafe dedicado a los 

caudales ecológicos. 

Tampoco debe ignorarse la relación sinérgica entre las actuaciones de restauración, 

especialmente del espacio fluvial, y la adopción de medidas de retención natural para hacer 

frente al riesgo de inundación. 

Entre las presiones hidromorfológicas más relevantes en la Demarcación Hidrográfica del 

Guadiana, según se describe en el Anejo nº 5, cabe mencionar las de Alteración física del 

cauce / lecho / ribera / márgenes. De acuerdo con la Tabla 20 del Anejo nº 5, el 31,65% de 

las masas de agua superficial de la demarcación presentan presión por alteración física lon-

gitudinal del cauce, lecho, ribera o márgenes asociadas a actuaciones para la protección 

frente a las avenidas (principalmente por protecciones de cauce y canalizaciones). 

De acuerdo con el estudio que recoge el Anejo nº 1, Capítulo 6, este Plan propone declarar 

definitivamente como muy modificadas 112 masas: las 80 masas lago modificadas por em-

balses, las 29 masas de categoría río afectadas por encauzamientos o regulación, las 2 masas 

lago Laguna de Cañada de Calatrava y Laguna de Navaseca y la masa de transición Marismas 

de Isla Cristina. 

Por lo que respecta a las masas artificiales, se propone mantener 4 masas de agua así iden-

tificadas preliminarmente: el Embalse de Zalamea, la Balsa de Riego Casas de Hito, la Balsa 

de Campos del Paraíso/Valdejudíos y la laguna Veguilla de Alcázar de San Juan. 

Por ello las alteraciones hidromorfológicas fueron elevadas a Tema Importante y considerado 

y debatido en la Ficha nº TI.05 del ETI ALTERACIONES HIDROMORFOLÓGICAS DE 

MASAS DE AGUA SUPERFICIAL. 

El ETI formuló tres diferentes alternativas para este Tema Importante: Alternativas 0, 1 y 2. 

Con el mismo fundamento que se ha explicado para los anteriores temas importantes, la al-

ternativa m§s apoyada result· ser la Alternativa 1, con un grado de aceptaci·n, entre ñbas-

tanteò y ñtotalmenteò del 80 % en la encuesta del MITERD; este resultado tambi®n fue avalado 

por la encuesta que se hizo entre los asistentes a las Jornadas de Participación Activa de este 
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Tema Importante, con un resultado a favor de esta Alternativa del 60 % en Alto Guadiana y 

del 81 % en zonas central y sur de demarcación. Estos resultados también fueron coherentes 

con las propuestas recibidas en la consulta pública. 

Adicionalmente, como resultado del proceso de participación pública, han surgido sobre este 

tema importante, diferentes cuestiones que se decide incorporar al Plan Hidrológico. Todas 

ellas se han colgado en la página web del Organismo de cuenca y se pueden consultar en el 

siguiente enlace:  

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planifi-

cacion-2022-2027 

El MITERD está desarrollando la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos (ENRR), un 

conjunto de actuaciones con el fin de conservar y recuperar el buen estado de nuestros ríos, 

minimizar los riesgos de inundación, potenciar su patrimonio cultural, fomentar el uso racional 

del espacio fluvial e impulsar el desarrollo sostenible del medio rural. La ENRR presenta las 

varias líneas de actuación: i) un programa de protección y conservación, a través de la 

declaración de Reservas Hidrológicas y en particular Reservas Naturales Fluviales y la 

delimitación del dominio público hidráulico y la gestión de los riesgos de inundación. ii) un 

programa de rehabilitación y restauración con el que se ejecutan los proyectos más 

ambiciosos, en los que se puede diferenciar los proyectos de mejora, rehabilitación y 

restauración, en función de las posibilidades de recuperación y estado de degradación del río, 

y, iii) un programa de voluntariado en ríos, con el objeto de aumentar la participación social 

en el conocimiento y la conservación y mejora del estado ecológico de los ríos través de la 

Fundación Biodiversidad. 

En este caso se trata de medidas que corresponden en su mayoría a la Administración 

General del Estado, competente en la materia excepto en los tramos urbanos. Sin perjuicio 

del marco competencial, nada impide que puedan suscribirse convenios para la ejecución y 

financiación de estas actuaciones entre las tres Administraciones: General del Estado, 

Comunidades Autónomas y Entidades Locales. 

Las medidas sobre las alteraciones hidromorfológicas se enmarcan además en la Estrategia 

Nacional de Infraestructura Verde y de la Conectividad y Restauración Ecológicas, aprobada 

por Consejo de Ministros en octubre de 2020, cuyo objeto es restaurar ecosistemas dañados 

y consolidar una red de zonas naturales y seminaturales terrestres y marinas totalmente 

funcionales y conectadas en España para el año 2050. Esta Estrategia Nacional de 

Infraestructura Verde presenta las siguientes 8 metas: 

Å Identificar y delimitar espacialmente la red básica, a diferentes escalas, de la 

infraestructura verde en España.  

Å Reducir los efectos de la fragmentación y de la pérdida de conectividad ecológica 

ocasionados por cambios en los usos del suelo o por la presencia de infraestructuras. 

Å Restaurar los hábitats y ecosistemas degradados de áreas clave para favorecer la 

biodiversidad, la conectividad o la provisión de servicios de los ecosistemas, priorizando 

soluciones basadas en la naturaleza. 

Å Mantener y mejorar la provisión de servicios de los ecosistemas de los elementos de la 

infraestructura verde. 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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Å Mejorar la resiliencia de la infraestructura verde favoreciendo la mitigación y adaptación 

al cambio climático. 

Å Garantizar la coherencia territorial de la infraestructura verde mediante la definición de un 

modelo de gobernanza que asegure la coordinación entre las diferentes Administraciones 

e instituciones implicadas. 

Å Incorporar de forma efectiva la infraestructura verde, la mejora de la conectividad 

ecológica y la restauración ecológica en las políticas sectoriales de todas las 

Administraciones, especialmente en cuanto a la ordenación territorial y la ordenación del 

espacio marítimo y la evaluación ambiental. 

Å Asegurar la adecuada comunicación, educación y participación de los grupos de interés 

y la sociedad en el desarrollo de la infraestructura verde. 

Las medidas de este tipo ofrecen, en general, una relación coste/beneficio claramente 

favorable; con un efecto sinérgico entendiendo por beneficio no solo la mitigación del riesgo 

de inundación sino también alcanzar y contribuir al logro de los objetivos ambientales exigibles 

en 2027, cuando todas las medidas deben estas completadas. Por su naturaleza también son 

medidas que pueden gozar de financiación europea, particularmente dentro del instrumento 

Next Generation EU, pendiente de definición. 

Con todo ello, el programa de medidas incluye diversas actuaciones para afrontar este pro-

blema importante. El conjunto de medidas seleccionadas se resume en las cifras que se mues-

tran en la Tabla que sigue. Dicha tabla indica el número de medidas incluidas en el plan sobre 

las que cada autoridad es competente. Véase leyenda en la Tabla 6. 

 

Autoridad 
competente  

Número 
de medi-

das 

Financiación que debe proporcionar (millones de euros) 
Suma 
όaϵύ AGE-

Agua 
Otros 
AGE 

CCAA EELL OTROS SD 

AGE-Agua 8 195,87           195,87 

Otros AGE 0             0,00 

CCAA 0             0,00 

EELL 0             0,00 

SD 0             0,00 

Total 8 195,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195,87 

 

Tabla 13.- Síntesis de las medidas sobre las alteraciones hidromorfológicas 

 

Las medidas más relevantes responden a las siguientes tipologías: 

¶ Programa de mejora de la continuidad longitudinal en la cuenca hidrográfica y en especial 

en la Red Natura 2000. 

¶ Mejoras morfológicas, principalmente, en masas de agua en reservas hidrológicas y 

espacios Red Natura 2000. 

¶ Implantación de medidas de mitigación en masas muy modificadas. 

¶ Ejecución del programa de conservación, mantenimiento y mejora de cauces. 
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¶ Evaluación y seguimiento de actuaciones de conservación, mantenimiento y mejora de 

cauces. 

¶ Ejecución de obras específicas de restauración fluvial. 

¶ Programa de mejora de la continuidad fluvial y recuperación del espacio fluvial. 

¶ Programa de continuidad de sedimentos. 

 

2.2.7 Dificultades en la definición, implantación y seguimiento de los 

caudales ecológicos  

Los regímenes hidrológicos reales en las masas de agua, especialmente en ríos y zonas 

húmedas, han de ser compatibles con la consecución de los objetivos ambientales. Con ese 

fin, corresponde a los planes hidrológicos de cuenca la definición normativa de los caudales 

ecológicos, incluyendo tanto los regímenes que deben establecerse en ríos y aguas de 

transición, como las necesidades hídricas de lagos y zonas húmedas.  

Su definición e implementación constituyen una medida de mitigación que permite limitar los 

efectos de las alteraciones hidrológicas motivadas por las acciones humanas evitando que 

pongan en peligro el logro de los objetivos ambientales. 

Estos caudales ecológicos no constituyen un régimen hidrológico a alcanzar, como si de un 

caudal objetivo se tratase; son realmente restricciones previas o límites que se establecen 

respecto al régimen hidrológico circulante, para impedir el deterioro de las masas de agua 

como consecuencia de la acción, o para lograr su recuperación si es necesario. 

Las presiones que esencialmente provocan estas alteraciones son las extracciones de agua 

desde los cauces naturales, las retenciones en embalses y los cambios bruscos de régimen 

que provocan ciertos tipos de utilización, como es el caso de los desembalses o de las 

variaciones rápidas de caudal características de ciertos tipos de generación hidráulica. 

Los regímenes hidrológicos son determinantes en el hábitat disponible para las especies de 

flora y fauna ligadas al medio hídrico, en particular para los peces. Estos flujos hidrológicos 

son determinantes de las condiciones morfológicas de ríos y humedales, condiciones que se 

deben preservar y recuperar si es preciso hasta un suficiente grado de naturalización. Existe 

una correspondencia lógica y consecuente entre el régimen hidrológico, con sus valores 

medios, sus estiajes y sus puntas, y la morfología y dimensión de los cauces y de los vasos 

de lagos y humedales. Estas condiciones morfológicas no son estables sino dinámicas, siendo 

el régimen de caudales esencial en esa dinámica, pues debe garantizar el funcionamiento y 

estructura de un cambiante medio natural. Por tanto, el comportamiento hidrológico ha de 

permitir y favorecer que el sistema funcione ajustando indefinidamente la morfología, 

erosionando, transportando sedimentos y acumulándolos temporalmente en determinadas 

zonas. 

La fijación de los caudales ecológicos es una obligación expresamente atribuida a los planes 

hidrológicos de cuenca por el artículo 42 del TRLA, entre otras referencias normativas. Esta 

obligación está, además, claramente avalada por la jurisprudencia. 

La implantación de los caudales ecológicos puede limitar los usos en la cuenca, como la 

agricultura de regadío, especialmente en las zonas deficitarias y no reguladas. Asimismo, la 

falta de adaptación de los órganos de desagüe de las presas es un factor que dificulta el 
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cumplimiento de los caudales ecológicos, por lo que en el Programa de Medidas del Plan se 

prevén acciones de adecuación de los desagües de las presas para posibilitar el registro y 

control de los caudales ecológicos. Por otra parte, el cambio climático va a conllevar una 

disminución de las aportaciones naturales y una menor disponibilidad de agua, con lo cual los 

posibles conflictos con las demandas pueden agravarse. Adicionalmente, será aún más 

necesario mejorar el estado de salud de los ecosistemas acuáticos y aumentar su resiliencia 

para que en el contexto de cambio climático mantengan su biodiversidad y sigan 

proporcionándonos sus importantes servicios ecosistémicos.  

Hay que tener en cuenta además que en situaciones de sequía prolongada se prevén valores 

más bajos de los caudales mínimos, conforme a lo establecido en los Arts. 18.4 y 38 del RPH. 

El seguimiento del cumplimiento efectivo de los caudales establecidos es en la actualidad muy 

incompleto, debido a la falta de puntos de control, de medios materiales, y de información 

importante como la relación con el estado de masas de agua: hay una importante falta de 

indicadores y datos empíricos de las consecuencias en los ecosistemas del régimen de 

caudales, así como la comprobación de la efectividad de los caudales ecológicos implantados. 

El correcto seguimiento es sin embargo imprescindible para la gestión adaptativa y para que 

los caudales ecológicos cumplan su función. En la fase de Participación Pública ï por parte 

de la Subdirección General para la Protección de la Costa, del Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico -, uno de los problemas que se apuntaron en la definición de 

los caudales ecológicos fue la falta de consideración de los arrastres o sedimentos sólidos de 

los ríos y su inclusión en la formulación del caudal ecológico. Dado que en la planificación no 

se había contemplado hasta la fecha este enfoque, se ha incluido una medida: ñMejora del 

conocimiento sobre la din§mica f²sica y ecol·gica de los sedimentosò para estudiar el pro-

blema y darle, si es posible, una solución. 

Este tema fue analizado y debatido en la Ficha nº TI 06 DIFICULTADES EN LA DEFINICIÓN, 

IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE CAUDALES ECOLÓGICOS del ETI. 

La problemática de los caudales ecológicos fue abordada durante la Participación Activa del 

EpTI, con cuatro jornadas de presentación en la que junto a otros temas importantes, se 

analizó este importante problema. Durante este tiempo se celebraron dos talleres territoriales 

sobre esta cuestión: el 29.09.2020 sobre el Alto Guadiana y el 01.10.2020 sobre Guadiana 

central y sur. A su vez, con ocasión de la consulta pública del EpTI que tuvo lugar entre el 

25.1.2020 y el 30.10.2020, los caudales ecológicos fueron centro de atención: del conjunto de 

54 escritos POS recibidos, 12 escritos trataron esta cuestión, el 22,22 %. Asimismo, estos 

escritos generaron 367 cuestiones, de las que 17 se centraron en los caudales ecológicos: el 

4,63 % del total de las 367 cuestiones. Todas ellas se han colgado en la página web del 

Organismo de cuenca y se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planifi-

cacion-2022-2027 

El ETI formuló dos diferentes alternativas para este Tema Importante: Alternativas 0 y 1. Con 

el mismo fundamento que se ha explicado para los anteriores temas importantes, la alternativa 

más apoyada resultó ser la Alternativa 1, con un grado de aceptación, entre ñbastanteò y 

ñtotalmenteò del 75 %; en la encuesta del MITERD; este resultado tambi®n fue avalado por la 

encuesta que se hizo entre los asistentes a las Jornadas de Participación Activa de este Tema 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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Importante, con un resultado a favor de esta Alternativa del 73 % en Alto Guadiana y del 88 

% en zonas central y sur de demarcación. Estos resultados también fueron coherentes con 

las propuestas recibidas en la consulta pública. 

En definitiva, la Alternativa 1 ha sido seleccionada por su mayor grado de aceptación, y con-

siste en cumplir la inversión pendiente de ejecutar del Plan hidrológico, incluyendo además la 

mejora de los puntos de control, mejora del conocimiento sobre la efectividad de los caudales 

ecológicos, requerimientos adicionales de la Red Natura 2000, caudales ecológicos en 

Normativa para: lagos, aguas de transición, aguas abajo presas, salidas de masas de agua 

subterránea y ríos temporales.  

Los caudales ecológicos que define este plan hidrológico se han establecido conforme a 

criterios técnicos fijados reglamentariamente, tanto a través del Reglamento de la 

Planificación Hidrológica (artículo 18) como especialmente mediante la Instrucción de 

Planificación Hidrológica (apartado 3.4). Además, como es lógico, se trata de un contenido de 

carácter normativo, ya que obliga tanto a particulares como a Administraciones. En 

consecuencia, se integra entre las disposiciones normativas específicas del plan hidrológico, 

y lo hace mediante la inclusión de los correspondientes artículos y apéndices que se han de 

publicar en el Boletín Oficial del Estado anexos al Real Decreto aprobatorio del Plan Hidroló-

gico. Véanse a tales efectos el Capítulo III, artículos 10 y siguientes y el apéndice 6 de la parte 

normativa del plan. 

En la presente redacción del Plan Hidrológico para el tercer ciclo, se ha procedido a la revisión 

de los caudales ecológicos, ampliando el número de masas en que su determinación se ha 

realizado por métodos hidrobiológicos, así como actualizada la determinación en el resto de 

las masas de agua por métodos hidrológicos. De igual manera se ha revisado caudales má-

ximos, tasas de cambio y caudales generadores. En el apartado 5.2.3 de la presente Memoria 

se resume el trabajo realizado que se desarrolla con el detalle necesario en el Anejo nº 6 y 

sus Apéndices. 

Los aspectos más relevantes se pueden sintetizar de la siguiente forma: 

¶ En las 241 masas de agua superficial se han definido caudales mínimos.  

¶ Se han definido 47 masas estratégicas en las que los caudales mínimos se han defi-

nido por métodos hidrobiológicos e hidrológicos. 

¶ En 42 presas se han definido los caudales de descarga que aseguran el régimen de 

caudales ecológicos en la masa de agua situada aguas abajo del embalse. 

¶ En 31 masas de agua superficial se han definido caudales máximos. 

¶ En 32 masas de agua superficial se han definido caudales generadores o de crecida. 

¶ En 44 masas de agua superficial se han definido tasas de cambio 

¶ En 3 masas de agua de transición se han definido caudales mínimos 

¶ En 46 masas (lagos, zonas húmedas, etc.) se han definido sus requerimientos am-

bientales  

¶ Respecto a las aguas subterráneas, se han evaluado las reservas ambientales nece-

sarias a establecer en cada una de estas masas de agua subterránea para asegurar 

el buen estado de sus ecosistemas asociados. 



MEMORIA. 

Plan Hidrológico del tercer ciclo de planificación: 2022ï2027. 

 

 

 

MEMORIA Pág. 73 de266   

 

¶ Hay también que destacar que la Normativa del Plan ha ampliado de una forma signi-

ficativa los puntos de control del régimen de caudales estableciéndose en la demarca-

ción 37 puntos de control. 

Las condiciones de aplicabilidad, exigencia u otras circunstancias genéricas referidas a los 

caudales ecológicos se adoptan reglamentariamente con carácter general, conforme a 

criterios comunes para todas las cuencas intercomunitarias. La Dirección General del Agua, 

en virtud de su papel coordinador y de establecimiento de criterios homogéneos para la 

revisión de los planes hidrológicos5 ha impulsado la existencia de una normativa general, 

recogida en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, con el fin de mantener un 

tratamiento de los caudales ecológicos lo más homogéneo posible en todas las 

demarcaciones, sin perjuicio de que sean los planes hidrológicos de cuenca los que señalen 

los valores específicos que deban aplicarse en cada río, tramo de río, aguas de transición, 

etc., recogiendo con ello las peculiaridades de cada territorio. 

La competencia para determinar técnicamente los caudales ecológicos en el contexto de los 

demás elementos del plan hidrológico corresponde al organismo de cuenca, en este caso a 

la Confederación Hidrográfica del Guadiana. El Capítulo 5 de la presente Memoria presenta 

el alcance dado por el Plan a los caudales ecológicos y el Anejo nº 6 contiene el desarrollo de 

los estudios llevados a cabo y que han permitido la formulación de esos caudales ecológicos.  

El propósito del plan hidrológico no se limita a señalar los caudales ecológicos que deben 

respetarse, sino también contribuir a su implementación efectiva. Hay que tener en cuenta 

que precisamente este de los caudales ecológicos es uno de los aspectos del plan que debe 

ser objeto de seguimiento (art. 88 del RPH). Los informes de seguimiento preparados por la 

Confederación, referidos al segundo ciclo de planificación (véase, por ejemplo, el que corres-

ponde al año 2019 en el siguiente enlace 

 http://www.chguadiana.es/sites/default/files/2020-11/Informe_Seguimiento_Plan_A%C3%B1o_2019_1.pdf )  

reconocieron determinados fallos en la implementación de los caudales ecológicos. Para 

superar dichos problemas con esta nueva revisión del plan hidrológico se han incluido las 

siguientes medidas que permitan mejorar la relación entre los caudales ecológicos y espacios 

protegidos:  

Con todo ello, el programa de medidas incluye diversas actuaciones para afrontar este pro-

blema importante. El conjunto de medidas seleccionadas se resume en las cifras que se mues-

tran en la Tabla 14. Dicha tabla indica el número de medidas incluidas en el plan sobre las 

que cada autoridad es competente. Ver leyenda en la Tabla 6. 

 

  

 
5 Real Decreto 500/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para 

la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Artículo 5.1.a). 

http://www.chguadiana.es/sites/default/files/2020-11/Informe_Seguimiento_Plan_A%C3%B1o_2019_1.pdf
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Autoridad 
competente  

Número 
de medi-

das 

Financiación que debe proporcionar (millones de euros) 
Suma 
όaϵύ AGE-

Agua 
Otros 
AGE 

CCAA EELL OTROS SD 

AGE-Agua 4 1,73           1,73 

Otros AGE 0   0,12         0,12 

CCAA 2     2,40       2,40 

EELL 0             0,00 

SD 0             0,00 

Total 6 1,73 0,12 2,40 0,00 0,00 0,00 4,25 

 

Tabla 14.- Síntesis de las medidas sobre los caudales ecológicos 

 

Las medidas más relevantes responden a las siguientes tipologías: 

- Adaptación de infraestructura hidráulica para la mejora del régimen de caudales ecoló-

gicos. 

- Medidas de gestión para el establecimiento de caudales ecológicos (estudios, adapta-

ción de redes, régimen concesional, etc.) 

- Seguimiento del efecto de los regímenes ecológicos de caudales fijados por el Plan hi-

drológico de cuenca en las masas de agua de la demarcación hidrográfica del Guadiana. 

- Mejora del conocimiento sobre la dinámica física y ecológica de los sedimentos. 

- Metodología para considerar los ecosistemas costeros y marinos en los caudales eco-

lógicos. 

 

2.2.8 Recuperación de costes y financiación de los programas de 

medidas y del organismo de cuenca 

La recuperación de los costes de los servicios del agua, establecida y definida en el artículo 

9 de la Directiva Marco de Agua, constituye una herramienta esencial para incentivar un uso 

eficiente de los recursos hídricos, en aplicación del principio de quien contamina paga, uno de 

los principios que forma parte de la legislación básica de la UE. Esta recuperación debe tener 

en cuenta tanto los costes financieros como los costes ambientales y del recurso. 

En la problemática de la recuperación de costes pueden considerarse dos aspectos 

claramente diferenciados. Por una parte la estimación de dichos costes de los servicios y, en 

concreto, los aspectos metodológicos que conducen a dicha estimación. Y por otro lado, la 

recuperación real de dichos costes, con un problema muy centrado en la existencia y en la 

idoneidad de los mecanismos que permiten llevar a cabo esa recuperación. Tras los dos 

primeros ciclos de planificación, en el primer aspecto señalado se ha llegado a un nivel de 

resolución en general bastante adecuado y, sin embargo, hay mejoras que se aprecian 

necesarias respecto al segundo aspecto comentado. 

Así, en su documento de valoración de los planes hidrológicos de segundo ciclo, la Comisión 

Europea apreció mejoras evidentes, por ejemplo, en la estimación homogénea del nivel de 

recuperación de costes de los servicios relacionados con el agua. Al mismo tiempo ha 
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continuado destacando algunas carencias que deben subsanarse para poder garantizar la 

aplicación adecuada del artículo 9 de la Directiva Marco de Agua, de modo que la 

recuperación de costes sea verdaderamente un instrumento que permita incentivar el uso 

eficiente del agua y contribuya de forma importante al logro de los objetivos ambientales. 

Como puede verse en el punto 22 del Apartado 1.3 de esta Memoria, en su resumen de 

recomendaciones la CE indicaba lo siguiente respecto a este tema: 

España debe aplicar la recuperación de costes para las actividades que utilizan agua y 

que tienen un impacto significativo sobre las masas de agua, o bien justificar todas las 

exenciones en virtud del artículo 9, apartado 4. España debe seguir informando 

claramente sobre cómo se han calculado los costes financieros, medioambientales y de 

recursos y sobre cómo se garantiza una contribución suficiente por parte de los distintos 

usuarios. También debe seguir presentando de manera transparente la política de 

fijación de precios del agua y facilitando una visión general transparente de las 

inversiones estimadas y de las necesidades de inversión. 

El apartado 14.2 del documento de valoración de los planes de la CE (CE, 2019) incide de 

forma más específica en algunas cuestiones, como los costes ambientales de la 

autocaptación a partir de aguas subterráneas, o los producidos por la contaminación difusa, 

para los que no existe un instrumento general para su recuperación. 

Por otra parte, las Estrategias Europeas ya mencionadas en apartados anteriores, y que han 

de guiar también la política del agua en España, reafirman claramente estos principios. Así, 

la Estrategia de Biodiversidad 2030, indica textualmente: 

La Comisión seguirá promoviendo los sistemas impositivos y la fijación de precios que 

reflejen los costes ambientales, incluido el coste de la pérdida de biodiversidad. Esto 

debería fomentar cambios en los sistemas tributarios nacionales para que la presión 

fiscal se transfiera del trabajo a la contaminación, los recursos depreciados y otras 

externalidades ambientales. Deben aplicarse los principios de ñel usuario pagaò y ñquien 

contamina pagaò para prevenir y corregir la degradación del medio ambiente.  

Esta Estrategia de Biodiversidad 2030 anuncia también que la Comisión Europea propondrá 

nueva legislación y orientaciones en materia de contratación pública ecológica, que integre 

criterios que impulsen la adopción de soluciones basadas en la naturaleza. En este sentido, 

la Estrategia destaca el poderoso papel que pueden desempeñar las autoridades públicas, 

que representan el 14% del PIB de la UE.  

La recuperación de costes, ligada a la financiación de las inversiones necesarias e incluso a 

la propia financiación de los organismos de cuenca, tiene una repercusión muy importante en 

la consecución de los objetivos ambientales. Es evidente que una consecuencia de la baja 

recuperación de costes es la falta de disponibilidad financiera para desarrollar el programa de 

medidas. Por este motivo, fue incluida como uno de los Temas Importantes del ETI de la 

demarcación hidrográfica del Guadiana, desarrollado en la Ficha TI 07 RECUPERACIÓN DE 

COSTES Y FINANCIACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MEDIDAS Y DEL ORGANISMO DE 

CUENCA . 

La problemática de la recuperación de costes fue abordada durante la Participación Activa del 

EpTI, con cuatro jornadas de presentación en la que junto a otros temas importantes, se 

analizó este importante problema. Para este tema no se desarrollaron talleres territoriales, 
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pero la Consulta Pública del EpTI, que tuvo lugar entre el 25.1.2020 y el 30.10.2020, dio la 

oportunidad de prospectar la opinión de los agentes interesados en materia de agua. Y, en 

efecto, de los 54 escritos POS recibidos, 12 de ellos, el 22,22 %, trataron este tema. Asimismo, 

estos escritos generaron 367 cuestiones, de las que 19 se centraron en la recuperación de 

costes: el 5,17 % del total de las 367 cuestiones. Todas ellas se han colgado en la página web 

del Organismo de cuenca y se pueden consultar en el siguiente enlace: 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planifi-

cacion-2022-2027 

El ETI formuló tres diferentes alternativas para este Tema Importante: Alternativas 0, 1 2. Con 

el mismo fundamento que se ha explicado en los anteriores temas importantes, la alternativa 

m§s apoyada result· ser la Alternativa 1, con un grado de aceptaci·n, entre ñbastanteò y 

ñtotalmenteò del 55 % % de acuerdo con la encuesta del MITERD. En este caso, la Alternativa 

2, aunque alejada de la 1, recibió un grado de aceptaci·n entre ñbastanteò y ñtotalmenteò, del 

37 %. Estos resultados también fueron coherentes con las propuestas recibidas en la consulta 

pública.  

En definitiva, la Alternativa 1 ha sido seleccionada por su mayor grado de aceptación. En ella, 

el principio de que quien contamina paga es un elemento clave, pero algunas de las decisiones 

a adoptar relacionadas con esta problemática y que se han planteado en la Participación Pú-

blica del EpTI, trascienden al ámbito de la demarcación hidrográfica. Así, un cambio relevante 

del régimen económico-financiero de los usos del agua debería ser aprobado mediante una 

Ley, y por tanto a través de una decisión adoptada por mayoría en el Parlamento.  

Y es que, en efecto, en el momento actual, no existen en nuestra legislación de aguas, 

instrumentos tributarios suficientes para aplicar de manera rigurosa el principio de la Directiva 

Marco de Agua de que quien contamina, paga. En el caso de los autoservicios, aunque la 

recuperación de los costes financieros del servicio se aproxima en general al 100%, no se 

dispone de instrumentos económicos que permitan la recuperación de los costes ambientales 

y del recurso. Este suele ser el caso general de las captaciones directas, tanto de aguas 

superficiales como de aprovechamientos de agua subterránea. 

Las presiones por extracción que provocan impacto sobre las masas de agua no pueden ser 

objeto de tributación a través del régimen que establece el TRLA que desincentivara la 

mencionada extracción y, concretamente, los consumos excesivos, porque tal tributo no 

existe. Sí es posible establecer una modulación del canon de regulación y de la tarifa de 

utilización del agua (regulados en el art. 114 del TRLA), que sólo afectan a los concesionarios 

beneficiarios de obras de regulación y distribución (no a los autoservicios anteriormente 

mencionados) dirigidos a compensar inversiones públicas para incrementar el recurso 

disponible y no a gravar las presiones ambientales sobre el medio, en términos de volúmenes 

o caudales utilizados.  

Asímismo, los efectos de otras presiones como la contaminación difusa, el deterioro hidro-

morfológico que se observa en nuestras masas de agua, la presencia de especies alóctonas 

e incluso de especies invasoras peligrosas, no están gravados con instrumentos económicos 

específicos que permitan a los organismos de cuenca aplicar el principio de quien contamina 

paga y obtener la financiación necesaria para afrontar la resolución de estos problemas 

mediante la ejecución de las correspondientes medidas.  

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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En general, y excepción hecha del canon de control de vertidos (art. 113 del TRLA) que se 

aplica sobre los vertidos de fuente puntual al dominio público hidráulico, el canon de ocupación 

del DPH (art. 112 del TRLA), y el canon por utilización de las aguas continentales para la 

producción de energía eléctrica (art. 112bis del TRLA) cualquier otro coste ambiental que se 

deba soportar, sea identificable o no el agente causante de los impactos, carece de 

instrumentos económicos para su financiación, lo que conlleva que su remediación se afronte 

con los limitados presupuestos públicos disponibles, cuestión que pone en riesgo la 

consecución de los objetivos ambientales. 

Considerando la problemática analizada, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 

Demográfico ha impulsado durante la actual legislatura una serie de actuaciones y trabajos 

que pretenden dar respuesta a los retos planteados. Estas actuaciones han pretendido, por 

una parte, adoptar decisiones en el corto plazo que permiten impulsar una mejora en la 

aplicación del principio de recuperación de costes y en la utilización, ajuste y mejora de las 

herramientas que permiten garantizar una contribución suficiente por parte de los distintos 

usuarios a los costes de los servicios del agua, sin necesidad de decisiones que deban ser 

aprobadas por el Parlamento. Y por otra parte, sentar las bases y criterios que deben tenerse 

en cuenta para una modificación del régimen económico-financiero establecido por la Ley de 

Aguas, definiendo criterios comunes para la aplicación de tasas e impuestos.  

Además de las actuaciones anteriormente señaladas que repercuten en todas las 

demarcaciones hidrográficas españolas, en el ámbito de la demarcación hidrográfica del Gua-

diana concurren las competencias que en esta materia tienen las Comunidades Autónomas 

de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Estas Comunidades Autónomas, como se 

explica con mayor detalle en el capítulo 10 de esta Memoria y en el Anejo 10, cuentan con 

tributos propios que han de constituir una herramienta fundamental para desarrollar las 

actuaciones que son objeto de sus competencias. 

Dada la dificultad para el logro de los objetivos medioambientales, en la cuenca del Guadiana 

no se contemplan las excepciones a las que se refiere el artículo 9. Es por eso que no se ha 

introducido hasta la fecha la excepcionalidad de una manera directa y general. Se actúa de 

manera indirecta a través de subvenciones a la inversión de capital, como se señala en el 

apartado 10.9. de la presente Memoria. Las tarifas del abastecimiento urbano sí aplican de 

manera directa esa excepcionalidad, con las tarifas de carácter social ante personas vulnera-

bles o las aplicables a familias numerosas. 

 

2.2.9 Medición de extracciones y asignación de recursos 

En el apartado 2.2.4 se ha expuesto la problemática de las extracciones en las masas de agua 

subterránea, así como toda la gestión de estas masas, que en la demarcación hidrográfica 

del Guadiana es especialmente significativa en el Alto Guadiana. El presente apartado se 

refiere a las masas de agua superficial.  

De acuerdo con los trabajos desarrollados para el estudio de presiones e impactos que se 

sintetizan en el apartado 4.4.1.3 de la presente Memoria, la agricultura está en cabeza de la 

extracción en masas de agua superficial, afectando a 219 masas (el 58,2 %), seguido del 

abastecimiento público urbano, con 124 masas afectadas (el 33 %) y, algo por detrás, el sector 
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de la industria singular (no conectada), afectando a 105 masas, el 27,9 % del total. Obvia-

mente, la suma de estos porcentajes es superior a 100 porque muchas masas de agua su-

perficial están sometidas a más de un tipo de presión. 

Utilizando el índice WEI + (Water Explotation Index +), que es el porcentaje del total de agua 

dulce utilizada (teniendo en cuenta los retornos) en comparación con los recursos renovables 

de agua dulce disponibles, en la demarcación del Guadiana alcanza un valor medio del 50%. 

Aunque no existe un consenso europeo al respecto, valores por encima del 20% se conside-

ran un indicador de escasez, mientras que por encima del 40% se estaría ante una escasez 

severa. De la Tabla 49 de la presente Memoria se deduce que 126 masas de agua superficial, 

el 33,5 %, tienen un índice WEI + superior al 20 %, lo que refleja esa situación de escasez a 

la que alude ese umbral del índice WEI +. 

Estas presiones sobre el recurso son, en muchas masas de agua, uno de los mayores retos 

existentes para el obligado cumplimiento legal de los objetivos ambientales, y también pone 

en peligro el cumplimiento normativo de los caudales ecológicos, restricción previa a los usos 

de acuerdo con nuestra normativa. Por ello, es imprescindible que una vez realizados los 

trabajos de asignación de recursos para los distintos usos y establecidas las medidas de ges-

tión que atañen a cada sistema y masa de agua, estas sean cumplidas estrictamente. 

En general existe un conocimiento bastante completo de los volúmenes de agua superficial 

utilizados. Sin embargo, la importancia del problema permite afirmar que, para alcanzar los 

objetivos de la planificación hidrológica de conseguir el buen estado y la adecuada protección 

del dominio público hidráulico, es esencial un control efectivo estricto de todas las extraccio-

nes (superficiales y subterráneas), algo que por otra parte es lo previsto por la Ley de Aguas 

y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico. 

Cabe además destacar que este es uno de los aspectos en que más se insiste ïdesde el 

primer ciclo de planificación hidrológicaï en las recomendaciones establecidas por la Comi-

sión Europea, como puede verse en el punto 18 del Apartado 1.3, que se reproduce a conti-

nuación: 

Se requiere un progreso continuado para ampliar el uso de los caudalímetros, con miras 

a garantizar que todas las captaciones se miden y se registran y que los permisos se 

adaptan a los recursos disponibles. Debe requerirse a los usuarios que informen regu-

larmente a las autoridades de las cuencas hidrográficas sobre los volúmenes realmente 

captados. Esta información debe utilizarse para mejorar la gestión y la planificación 

cuantitativas, especialmente en las demarcaciones hidrográficas con una presión de 

captación significativa y con elevados valores de WEI+. 

Las observaciones realizadas más arriba con el empleo del índice WEI +, revelan la criticidad 

del problema en la demarcación y justifica que este tema fuera elevado a Tema Importante en 

el ETI y analizado y debatido en su Ficha nº TI 09 MEDICIÓN DE EXTRACCIONES Y ASIG-

NACIÓN DE RECURSOS. 

La problemática planteada lleva a que las decisiones a adoptar se canalicen en dos vías: por 

una parte, el control efectivo cuantitativo de las extracciones, y por otra parte la capacidad de 

la administración para gestionar el cumplimiento de la normativa y ïllegado el casoï el ajuste 

de los consumos a los recursos utilizables, así como el control de las extracciones y en su 
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caso, la imposición de sanciones y la adopción las decisiones necesarias ante cualquier in-

cumplimiento o ante las desviaciones producidas respecto a las previsiones establecidas para 

alcanzar los objetivos. 

Como ya se ha señalado, la problemática de este tema está muy condicionada por actuacio-

nes sinérgicas que se enmarcan en otros temas analizados: el ajuste de las asignaciones a 

las demandas reales y al recurso disponible, la aplicación de los caudales ecológicos, las 

medidas de mejora hidromorfológicas, o la recuperación de costes ambientales, entre otras. 

En este tercer ciclo de planificación el problema tiene una trascendencia fundamental desde 

el punto de vista del cumplimiento de los objetivos ambientales, cuyo aplazamiento ya no cabe 

desde el punto de vista de las prórrogas, salvo en el caso de las condiciones naturales esta-

blecido en el artículo 4.4.c) de la Directiva Marco de Agua.  

A este respecto ya se indicaba en el apartado 2.2.4. al analizar el problema de la gestión de 

las aguas subterráneas, la importancia del seguimiento durante el tercer ciclo del estado de 

las masas de agua y del avance y eficacia de los programas de medidas, y las consideraciones 

que al respecto se han incluido en el plan hidrológico para actuar en caso de que se produzcan 

desviaciones sobre los objetivos previstos. 

En consecuencia, el programa de medidas propone una intensificación de las medidas de 

gestión y control de las extracciones como, por ejemplo, el uso de la teledetección, medida 

complementaria a la instalación de contadores. Más abajo se presenta una tabla con las me-

didas y su valoración. 

Por lo que se refiere a la asignación de recursos, el establecimiento normativo de los repartos 

del agua a alto nivel en cada demarcación hidrográfica, mediante la determinación de las 

prioridades de uso y la fijación de las asignaciones y reservas de recursos, es una de las 

principales singularidades de los planes hidrológicos españoles respecto a los planes que 

adoptan otros Estados europeos bajo el paraguas de la DMA. 

Esta cuestión de los repartos del agua es también una preocupación creciente en otros países 

de nuestro entorno, especialmente en el ámbito mediterráneo. Los previsibles efectos del 

cambio climático sobre los recursos hídricos y las demandas agrarias subrayan que, en 

España, este problema no es una novedad. La ya centenaria historia de nuestra planificación 

hidrológica está claramente relacionada con el reto del aprovechamiento de los recursos 

hídricos, el paulatino incremento de los recursos disponibles y su distribución ordenada. 

En un país como España es muy razonable que la planificación que se realice para alcanzar 

unos objetivos ambientales concretos sobre las masas de agua, no esté desligada de la 

planificación de la utilización del agua. Ello es así porque dicha utilización es, en esencia, la 

que está vinculada con la gran mayoría de las presiones que registra el medio hídrico, 

condicionando impactos hidromorfológicos y químicos, de los que se derivan efectos sobre 

los indicadores de todo tipo que evalúan el estado de las masas de agua. En consecuencia, 

los controles y medidas que mediante la planificación hidrológica se puedan establecer sobre 

la utilización del agua pueden ser una respuesta necesaria, oportuna y adecuada para 

contribuir a alcanzar los objetivos ambientales. 

A pesar del cambio de paradigma que viene registrando la planificación hidrológica, 

especialmente desde la adopción de la DMA; cambio radicalmente potenciado en España 

desde que la política del agua depende del MITERD, ha de recordarse que nuestra legislación 
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recoge como objetivo de esta nueva planificaci·n hidrol·gica ñla satisfacci·n de las demandas 

de aguaò lo que se alcanzar§, entre otros medios, ñincrementando la disponibilidad del 

recursoò (art. 40 del TRLA). Adicionalmente, la nueva LCCTE centra los objetivos de la 

planificaci·n hidrol·gica en la seguridad h²drica, ñpara las personas, para la biodiversidad y 

para la socioeconomíaò. 

Con las tecnologías hoy disponibles, el mencionado incremento de la disponibilidad puede no 

tener un límite físico, pero sí un límite económico y un límite ambiental. El límite económico 

está directamente relacionado con el coste de la energía, lo que a su vez está relacionado 

con la tecnología generadora. El límite ambiental lo señalan los objetivos establecidos en el 

artículo 4 de la DMA, objetivos de obligado cumplimiento y que por tanto, objetivos que 

suponen una restricción previa y una limitación al ejercicio de las presiones derivadas de la 

actividad humana, presiones significativas como las que supone el incremento de las 

disponibilidades de agua. 

A todo ello se une el cambio climático y las respuestas con las que se afronta este problema. 

En el caso español la nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Plan 

Nacional de Adaptación al Cambio Climático 2021-2030 y, en lo que se refiere 

específicamente al agua, la Estrategia del Agua para la Transición Ecológica. Conforme a los 

principios de esta última se deben evaluar e identificar las actuaciones que se incorporen en 

los planes hidrológicos con la decidida voluntad de reducir la exposición y vulnerabilidad al 

cambio climático en virtud de un incremento de la resiliencia. 

Allá donde las demandas consolidadas, considerando como tales las representativas de unas 

condiciones normales de suministro en los últimos años, no puedan atenderse con los recur-

sos hídricos actualmente disponibles, cuestión que se evidenciará por el incumplimiento de 

los criterios de garantía que corresponda según el tipo de uso, se pone de manifiesto un pro-

blema que, ya ha sido debatido en el ETI.  

En efecto, la problemática fue abordada durante la Participación Activa del EpTI, con cuatro 

jornadas de presentación en la que, junto a otros temas importantes, se analizó este 

importante problema. Durante este tiempo se celebraron dos talleres territoriales sobre esta 

cuestión: el 15.09.2020 sobre el Alto Guadiana y el 17.09.2020 sobre Guadiana central y sur. 

A su vez, con ocasión de la consulta pública del EpTI que tuvo lugar entre el 25.1.2020 y el 

30.10.2020, la medición de extracciones y asignación de recursos fueron centro de atención: 

del conjunto de 54 escritos POS recibidos, 10 escritos trataron esta cuestión el 18,5 %. 

Asimismo, estos escritos generaron 367 cuestiones, de las que 20 se centraron en la materia 

que se está analizando: el 5,4 % del total de las 367 cuestiones. Todas ellas se han colgado 

en la página web del Organismo de cuenca y se pueden consultar en el siguiente enlace  

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planifi-

cacion-2022-2027 

El ETI formuló tres diferentes alternativas para este Tema Importante: Alternativas 0, 1 y 2. 

Con el mismo fundamento que se ha explicado para los anteriores temas importantes, la 

alternativa más apoyada resultó ser la Alternativa 1, con un grado de aceptación, entre 

ñbastanteò y ñtotalmenteò del 78 %; en la encuesta del MITERD; este resultado tambi®n fue 

avalado por la encuesta que se hizo entre los asistentes a las Jornadas de Participación Activa 

de este Tema Importante, con un resultado a favor de esta Alternativa del 76 % en Alto 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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Guadiana y del 86 % en zonas central y sur de demarcación. Estos resultados también fueron 

coherentes con las propuestas recibidas en la consulta pública. 

En definitiva, la Alternativa 1 ha sido seleccionada por su mayor grado de aceptación, y 

consiste en cumplir la inversión pendiente del Plan vigente con mejoras a partir de las 

recomendaciones de la Comisión Europea (control de extracciones y generalización del uso 

de contadores, registro y ajuste concesiones, recuperación de costes ambientales), más 

vigilancia del Dominio Público Hidráulico, ajuste de concesiones a consumos. Incluye medidas 

de atención a las demandas, con distintas prioridades.  

Con todo ello, el programa de medidas incluye diversas actuaciones para afrontar este 

problema importante. El conjunto de medidas seleccionadas se resume en las cifras que se 

muestran en la Tabla que sigue. Dicha tabla indica el número de medidas incluidas en el plan 

sobre las que cada autoridad es competente. Véase la leyenda en la Tabla 6. 

 

Autoridad 
competente  

Número 
de medi-

das 

Financiación que debe proporcionar (millones de euros) 
Suma 
όaϵύ AGE-

Agua 
Otros 
AGE 

CCAA EELL OTROS SD 

AGE-Agua 3 61,33           61,33 

Otros AGE 0             0,00 

CCAA 0             0,00 

EELL 0             0,00 

SD 0             0,00 

Total 3 61,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 61,33 

 

Tabla 15.- Síntesis de las medidas sobre las extracciones y asignación de recursos 

 

Las medidas más relevantes responden a las siguientes tipologías: 

- Instalación de caudalímetros y control de extracciones: la legislación de aguas establece 

la obligación de los titulares de los derechos de uso privativo del agua de instalar y 

mantener los correspondientes sistemas de medición de caudales de agua efectiva-

mente utilizados. La Orden ARM/1312/2009, regula los sistemas para realizar el control 

efectivo (mediciones, registros, información a remitir, comprobación e inspección etc.), 

de los volúmenes de agua utilizados por los aprovechamientos de agua del dominio 

público hidráulico.  

- Tramitación de aprovechamientos del dominio público hidráulico y Registro de Aguas, 

gestión y control del dominio público hidráulico y teledetección en las masas de agua. 

- En esta revisión del Plan hidrológico de cuenca las asignaciones se han ajustado, en 

las masas de agua superficiales, a los consumos reales de los riegos de los últimos 

años, en general menores que los volúmenes concesionales y sólo se establecen reser-

vas de este uso para los desarrollos previstos por las administraciones competentes con 

instrumentos de planificación en curso, no dejando así margen para el crecimiento de la 

demanda en el resto de UDAs. 
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Visto cómo se configura el sistema de regulación para el horizonte temporal de 2027, resul-

tado de añadir sobre los elementos actuales de los sistemas de explotación las mejoras que 

se han señalado en los párrafos anteriores, corresponde al Plan Hidrológico actualizar la asig-

nación y reserva de recursos establecida formalmente en el plan de segundo ciclo, aprobado 

por el RD 1/2016, de 8 de enero. En aquella ocasión, las asignaciones y reservas se plantea-

ron para el horizonte de 2021; ahora la actualización que se ofrece con esta versión del plan 

está planteada para el horizonte de 2027. 

De este modo, de acuerdo con los resultados de los balances para el año 2027 calculados 

con las series de recursos hídricos correspondientes al periodo 1980/81-2017/18, se esta-

blece la asignación de los recursos disponibles para las demandas actuales y previsibles en 

dicho horizonte temporal. Esta asignación, de conformidad con el artículo 91 del RDPH, de-

termina los caudales que se adscriben a los aprovechamientos actuales y futuros. Las conce-

siones actuales que no correspondan con las asignaciones fijadas deberán ser revisadas para 

su ajuste con lo establecido en este nuevo Plan Hidrológico. 

Por otra parte, con el nuevo plan hidrológico también deben actualizarse las reservas. Se 

entiende por reserva de recursos los valores de caudal correspondientes a las asignaciones 

que se establecen en previsión de las demandas y de los elementos de regulación que se 

desarrollen para alcanzar los objetivos de la planificación hidrológica. Es decir, que se trata 

de la parte de las asignaciones que no se corresponde con derechos y usos actuales (bien 

porque existiendo, no han obtenido aún la concesión o bien porque hay una previsión a futuro). 

Estas reservas se aplicarán exclusivamente para el destino concreto y el plazo máximo fijado 

en la parte Normativa del presente Plan Hidrológico. A falta de tal determinación se entenderá 

como plazo máximo el de seis años, siempre y cuando no se produzca antes una revisión del 

Plan Hidrológico. 

 

 

Figura 13.- Esquematización del concepto de asignación de recursos: una parte de la asignación corresponde a 

los derechos y usos actuales y otra a las reservas para futuros usos 

Estas reservas se inscriben en el Registro de Aguas de la Confederación Hidrográfica a 

nombre del organismo de cuenca. La Confederación procederá a su cancelación parcial a 

medida que se vayan otorgando las correspondientes concesiones (Artículo 20.2 del RPH). 
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Las asignaciones y reservas actualizadas conforme a los balances que se despliegan en el 

capítulo 5 se concretan en el documento de normativa mediante su artículo 12 y los apéndices 

7.6 Reserva para aprovechamientos existentes y 7.7 Reserva para aprovechamientos futuros.  

Los previsibles efectos del cambio climático también son tomados en consideración a la hora 

de analizar la nueva propuesta de asignaciones. Con tal finalidad, las mismas demandas 

planteadas para 2027 sobre las que se establecen las asignaciones, han sido enfrentadas a 

unos recursos hídricos disminuidos por el efecto del cambio climático. Para ello se ha usado 

la previsión de aportaciones al año 2039, cuyas características se sintetizan en el capítulo 3 

al tratar el inventario de recursos, apartado 3.7. 

Los resultados así obtenidos ponen de manifiesto una reducción de los recursos naturales en 

el horizonte 2039 , incluido el territorio de Portugal, de 392 hm3/año en la hipótesis RCP 4.5 y 

de 495 hm3/año en la hipótesis RCP 8.5. Esta reducción no considera la afección a los recur-

sos disponibles de las masas de agua subterránea de, aproximadamente, 32 hm3/año.  

Esto tiene su correlato en una reducción de las garantías volumétricas. En el conjunto de los 

usos del agua, en tanto que la garantía volumétrica en situación actual (2019) es del 97,5 %, 

en 2039 se estima que se reduzca al 94,5% en el escenario RCP 4.5 o al 91,2% en el esce-

nario RCP 8.5, siendo el uso más afectado el regadío, que podría ver reducida su garantía en 

2039 y en el escenario RCP 8.5 al 90,2 %, según se desprende de las Tablas incluidas en el 

apartado 3.7 de esta Memoria. 

A grandes rasgos, se puede afirmar que la demarcación está al límite de sus posibilidades de 

atención a las demandas. En los balances realizados, la mayoría de las demandas urbanas 

cumplen el criterio de garantía de la IPH con una garantía volumétrica cercana al 100%, salvo 

los abastecimientos del embalse de Vallehermoso, cuya corrección deberá realizarse con la 

conexión actual al embalse de la Cabezuela una vez solucionados los problemas actuales de 

garantía por intrusión de especies exóticas o, bien, mediante la conexión de estos abasteci-

mientos con el ATS. Asimismo, hay que prestar atención al abastecimiento de Almadén, cuyo 

Plan de Sequías deberá reconsiderar poner en servicio la toma actual del embalse de la Co-

lada para situaciones extraordinarias. Por último, el balance del 2027 ya contempla la correc-

ción del déficit de la Mancomunidad de Tentudía con la toma del embalse de los Molinos. 

También los municipios que se suministran del embalse de la Vega de Jabalón presentan 

problemas de garantía del suministro y de calidad del recurso, para cuya solución se ha pre-

visto para 2027 la asignación de recursos desde el Trasvase Tajo-Segura, quedando el abas-

tecimiento actual en servicio hasta que se construya la infraestructura necesaria para la co-

nexión al ATS, contemplada en el Programa de Medidas. 

Con respecto al regadío, tan sólo se podrán atender nuevas demandas en aquellas zonas que 

sean actuaciones en marcha promovidas por las administraciones competentes. El problema 

más crítico es el relacionado con el Alto Guadiana, donde las asignaciones para riego son 

muy inferiores a las demandas reconocidas, debido a la necesidad de ajustar el consumo al 

recurso disponible. En el programa de medidas se ha previsto, entre otras, la adquisición de 

derechos con la finalidad de liberar a los acuíferos de extracciones que puedan ser destinadas 

a la mejora del estado cuantitativo de esas masas de agua subterránea y a la mejora del 

estado de las masas de agua superficial con ellas relacionadas. También, la consideración de 

las conexiones con el ATS (se ha previsto asignación a 2027 para todos los municipios del 
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ramal noroccidental y los núcleos aledaños) así como con los embalses de Almoguera y Fi-

nisterre.  

En cuanto al uso ganadero, se atiende el desarrollo previsto en la ganadería no intensiva, 

estableciéndose una reserva de 8,25 hm3/año, con la que se pretende, además, favorecer la 

instalación de abrevaderos fuera de los cauces que permitan minimizar la contaminación di-

fusa que esta actividad conlleva. 

Respecto al uso industrial singular (industrias no conectadas a las redes municipales), se ha 

atendido la demanda planteada a través del Comité de Autoridades Competentes para no 

limitar los desarrollos industriales previstos en las distintas Comunidades Autónomas presen-

tes en la demarcación. Es una cifra importante respecto al consumo actual del sector: unos 

63,38 hm3/año. 

También se ha previsto una reserva de 65,390 hm3/año de aguas subterráneas sin uso defi-

nido que se podrán aplicar a masas - de agua subterránea - cuyos usos sean inferiores a los 

recursos disponibles. 

 

2.2.10 Coordinación entre administraciones 

La integración de las competencias en materia de aguas resulta especialmente compleja te-

niendo en cuenta las atribuciones encomendadas a cada una de las administraciones impli-

cadas. En particular, en la Demarcación del Guadiana concurren las de la Administración Ge-

neral del Estado, las de las comunidades autónomas de Andalucía. Extremadura y Castilla-

La Mancha y las de las corporaciones locales, además de Portugal (masas de agua transfron-

terizas). 

La gestión en general, el desarrollo de los planes hidrológicos y, en particular, los programas 

de medidas se están viendo afectados por la insuficiente coordinación entre las distintas ad-

ministraciones competentes y la escasa colaboración entre ellas. Todo lo anterior configura 

un complejo entramado competencial, que hace que la coordinación de las iniciativas que 

desarrollan las distintas administraciones se considere indispensable para poder alcanzar 

como meta una planificación hidrológica coherente y optimizada. 

La falta de coordinación entre autoridades competentes nacionales puede poner en riesgo la 

implantación efectiva de las medidas y, por tanto, el logro de los objetivos medioambientales. 

Por lo que respecta a Portugal, la importancia de la coordinación entre los dos países queda 

manifiesta ante el riesgo de afección de las numerosas zonas protegidas declaradas tanto por 

España como por Portugal en la zona fronteriza de la demarcación. Estas zonas protegidas 

pueden verse afectadas, al igual que los objetivos de buen estado de las masas, por una falta 

de coordinación o de entendimiento entre ambos países. Falta además llegar a un acuerdo 

sobre el régimen de caudales en Pomarão y la definición de los caudales ecológicos. 

El ETI formuló dos diferentes alternativas para este Tema Importante: Alternativas 0 y 1. Con 

el mismo fundamento que se ha explicado para los anteriores Temas Importantes, la alterna-

tiva m§s apoyada result· ser la Alternativa 1, con un grado de aceptaci·n, entre ñbastanteò y 

ñtotalmenteò del 83 % de acuerdo con la encuesta del MITERD, Sobre este Tema Importante, 

hay que señalar que no hubo Jornada sobre el mismo, por lo que no se dispone de encuesta 
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adicional a la del MITERD. Estos resultados también fueron coherentes con las propuestas 

recibidas en la consulta pública. 

A su vez, con ocasión de la consulta pública del EpTI que tuvo lugar entre el 25.1.2020 y el 

30.10.2020, la coordinación entre administraciones fue objeto de atención, con 17 escritos 

sobre la coordinación entre administraciones nacionales y 8 sobre la coordinación con Portu-

gal; 25 escritos que sobre el total de 54 escritos POS, suponen el 46,3 %. Asimismo, estos 

escritos generaron 367 cuestiones, de las que 43 fueron sobre las administraciones naciona-

les y 17 sobre Portugal: 60 cuestiones en total que supusieron el 16,3 % del total de las 367 

cuestiones.  

En definitiva, la Alternativa 1 ha sido seleccionada por su mayor grado de aceptación. Cen-

trándose en lo esencial, esta Alternativa consiste en cumplir la inversión pendiente del Plan, 

reforzada con una mayor implicación de las comunidades autónomas y entidades locales en 

la aplicación de la normativa vigente y del Programa de Medidas, cooperación transfronteriza 

(exigencia de la Comisión Europea) y mayor coordinación con la Junta de Andalucía en la 

zona sur. 

Adicionalmente, como resultado del proceso de participación pública, han surgido sobre este 

tema importante, diferentes cuestiones que se decide incorporar al Plan Hidrológico. Todas 

ellas se han colgado en la página web del Organismo de cuenca y se pueden consultar en el 

siguiente enlace: 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planifi-

cacion-2022-2027 

Las medidas más importantes que se pueden destacar son las siguientes: 

- Establecimiento de un sistema fluido de coordinación con representantes de las autorida-

des competentes en la demarcación, para que el actual Comité de Autoridades Compe-

tentes (CAC) sea más eficaz. 

- Disponibilidad de la información generada por las mismas (planificación de demandas, 

declaraciones de figuras de protección, programación de medidas y seguimiento de las 

mismas, etc.). 

- Coordinación y cooperación para la elaboración de las distintas planificaciones. 

- Coordinación y cooperación para la participación pública: acceso a la información; infor-

mación pública y participación activa. 

- Coordinación y cooperación para la Evaluación Ambiental Estratégica. 

- Coordinación y homogeneización de metodologías utilizadas entre distintas autoridades. 

Todo lo anterior se ve dificultado por la falta de capacidad administrativa (escasos recursos 

económicos y humanos) lo que demora la resolución de los procedimientos. Desde la Partici-

pación Activa del ETI se reclama que el Plan debe potenciar en su Programa de Medidas una 

mayor dotación de recursos humanos y económicos al Organismo de cuenca ï especial-

mente, la Comisaría de Aguas ï de manera que se mejore el control del dominio público hi-

dráulico. 

 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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2.2.11 Gestión del riesgo de inundación 

La gestión del riesgo de inundaciones tiene, dentro del ámbito de la Unión Europea, un 

desarrollo normativo común a través de la Directiva 2007/60/CE (Directiva de Inundaciones), 

que se concreta mediante los planes de gestión del riesgo de inundación. Su evidente 

conexión con la Directiva Marco de Agua hace que el proceso de elaboración de estos planes 

y los planes hidrológicos se desarrolle de forma coordinada, desde una óptica integrada que 

coordine la política de planificación hidrológica. Así, los planes de gestión del riesgo de 

inundación afrontan ahora su revisión de segundo ciclo, en paralelo a la revisión de tercer 

ciclo de los planes hidrológicos. 

Las inundaciones son, año tras año, el fenómeno natural que causa más daños en España, 

tanto a las vidas humanas como a los bienes y a las actividades económicas. Es importante 

destacar que en los últimos 20 años han fallecido más de 300 personas debido a este 

fenómeno y, como estimación global, cabe indicar que los daños por inundaciones a todos los 

sectores económicos suponen una media anual de 800 millones de euros. El riesgo de 

inundación es, de hecho, una amenaza a la seguridad nacional definida como tal en la 

Estrategia española de Seguridad Nacional. 

Esta integración de objetivos de los planes de gestión del riesgo de inundación y de los planes 

hidrológicos, que además desarrollan de forma común su proceso de evaluación ambiental 

estratégica, llevó a considerar como necesaria la inclusión de la gestión del riesgo de 

inundación como uno de los Temas Importantes del ETI de la demarcación hidrográfica, 

permitiendo así una mayor difusión y participación pública en lo relativo a esta problemática. 

La implantación de los núcleos de población en las zonas naturales de inundación de los ríos 

y, consecuentemente, la necesidad de velar por su protección, así como las propias 

actividades agrarias que, de manera habitual, invaden también esos espacios propios de la 

red fluvial, constituyen presiones importantes sobre los ecosistemas acuáticos que dificultan 

el logro de los objetivos medioambientales que exige la Directiva Marco de Agua: el 7,4 % de 

las masas de agua superficiales se encuentran sometidas a presiones significativas por pro-

tección frente a inundaciones. 

En el caso de la demarcación hidrográfica del Guadiana, las ARPSIs identificadas son 42, de 

las cuales, 39 son de origen fluvial y 3 de origen costero. Para avenidas de período de retorno 

de 500 años, la población afectada se eleva a 3.209 habitantes, de un total de 18 municipios. 

El ETI formuló tres diferentes alternativas para este Tema Importante: Alternativas 0, 1 2. Con 

el mismo fundamento que se ha explicado para los anteriores Temas Importantes, la 

alternativa más apoyada resultó ser la Alternativa 2, con un grado de aceptación, entre 

ñbastanteò y ñtotalmenteò del 75 % de acuerdo con la encuesta del MITERD, Sobre este Tema 

Importante, hay que señalar que no hubo Jornada sobre el mismo, por lo que no se dispone 

de encuesta adicional a la del MITERD. A su vez, con ocasión de la consulta pública del EpTI 

que tuvo lugar entre el 25.1.2020 y el 30.10.2020, la gestión del riesgo de inundación fue 

objeto de atención, con 6 escritos que abordaron el tema, que suponen el 11,1 % sobre el 

total de 54 escritos POS.  

En definitiva, la Alternativa 2 ha sido seleccionada por su mayor grado de aceptación y que 

consiste, fundamentalmente, en acelerar la implantación de los PGRIs vigentes y disminuir la 

vulnerabilidad en zonas inundables (Medidas naturales de retención del agua, continuidad 
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fluvial), coordinación entre Administraciones (urbanismo), concienciación pública, fomento de 

la autoprotección. 

Adicionalmente, como resultado del proceso de participación pública, han surgido sobre este 

tema importante, diferentes cuestiones que se decide incorporar al Plan Hidrológico. Todas 

ellas se han colgado en la página web del Organismo de cuenca y se pueden consultar en el 

siguiente enlace: 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planifi-

cacion-2022-2027 

Tanto el diagnóstico de las situaciones que producen un riesgo creciente de las inundaciones, 

como el enfoque de las soluciones y medidas que deben adoptarse para reducir ese riesgo, 

constituyen una clara muestra del enfoque que sobre la gestión del agua y la planificación 

hidrológica pretende desarrollarse en la Unión Europea y en España en las próximas décadas. 

Así, desde el punto de vista de los ya evidentes efectos del cambio climático, todos los 

estudios y escenarios planteados prevén un aumento de la variabilidad climática y 

pluviométrica mediterránea, con una alteración importante de los patrones temporales y 

espaciales de lluvia, lo que supondrá un incremento de los episodios de inundaciones, con 

crecidas más frecuentes y caudales máximos más elevados. 

Pero el aumento del riesgo es también resultado de las modificaciones hidromorfológicas de 

los cauces fluviales y de la modificación de los usos del suelo como consecuencia de procesos 

deficientes de desarrollo urbano y rural que, en el nuevo contexto, pueden amplificar el 

impacto de las riadas e inundaciones. 

Por ello, es imprescindible que la gestión del riesgo de inundaciones haga frente desde su 

raíz a las causas que han provocado ese incremento del riesgo y que tenga muy presente el 

contexto de adaptación al cambio climático. 

En este contexto adquiere especial relevancia la reordenación de los territorios inundables, 

con la recuperación de riberas y meandros y la restauración y ampliación de los espacios 

fluviales, la reversión del deterioro hidromorfológico y, en definitiva, la aplicación de soluciones 

basadas en la naturaleza que persiguen una cierta renaturalización de los ríos. Este tipo de 

actuaciones están en la base de las Estrategias europeas, y se han destacado ya como 

esenciales para algunos de los problemas descritos en anteriores apartados. Se trata por tanto 

de actuaciones sinérgicas que además de afrontar directamente la reducción del riesgo y 

peligrosidad de las inundaciones, permiten una reducción de la vulnerabilidad y una mejor 

adaptación al cambio climático, y contribuyen en gran medida a la consecución de los 

objetivos ambientales de las masas de agua y los ecosistemas asociados. En definitiva, son 

actuaciones que globalizan el concepto ya mencionado de seguridad hídrica, tanto para las 

personas (esencial en la gestión del riesgo de inundaciones) como para la biodiversidad y las 

actividades socioeconómicas. 

Con todo ello, el programa de medidas incluye diversas actuaciones para afrontar este pro-

blema importante. El conjunto de medidas seleccionadas se resume en las cifras que se mues-

tran en la Tabla que sigue. Dicha tabla indica el número de medidas incluidas en el plan sobre 

las que cada autoridad es competente. Véase leyenda en la Tabla 6. 

 

https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
https://www.chguadiana.es/planificacion/plan-hidrologico-de-la-demarcacion/ciclo-de-planificacion-2022-2027
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Autoridad 
competente  

Número 
de medi-

das 

Financiación que debe proporcionar (millones de euros) 
Suma 
όaϵύ AGE-

Agua 
Otros 
AGE 

CCAA EELL OTROS SD 

AGE-Agua 24 130,32           130,32 

Otros AGE 17   7,89         7,89 

CCAA 4             0,00 

EELL 2             0,00 

SD 2             0,00 

Total 49 130,32 7,89 0,00 0,00 0,00 0,00 138,21 

 

Tabla 16.- Síntesis de las medidas sobre la gestión del riesgo de inundación 

 

Las medidas más relevantes responden a las siguientes tipologías: 

- Ordenación territorial: limitaciones a los usos del suelo en la zona inundable, criterios 

empleados para considerar el territorio como no urbanizable y criterios constructivos 

exigidos a las edificaciones situadas en zona inundable. 

- Urbanismo: medidas previstas para adaptar el planeamiento urbanístico. 

- Reordenación de los usos del suelo en las zonas inundables haciéndolos compatibles 

con las inundaciones (relocalización o retirada de actividades/instalaciones vulnerables) 

- Elaboración de estudios de mejora del conocimiento sobre la gestión del riesgo de inun-

dación: leyes de frecuencia de caudales, efecto del cambio climático, modelización de 

los riesgos de inundación y su evaluación, cartografía asociada etc. 
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3 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA DEMARCACIÓN 

3.1 Introducción 

Este capítulo y sus Anejos incluyen una descripción general de los rasgos de la parte española 

de la cuenca, destacando las principales características y valores naturales, sociales, econó-

micos e institucionales del ámbito territorial objeto del trabajo, para facilitar con ello la inter-

pretación de los resultados de la caracterización que seguidamente se irán presentando. Se 

aborda también el detalle de la descripción general de la demarcación de acuerdo con los 

contenidos requeridos por el artículo 42.1.a del TRLA: 

a) Para las aguas superficiales (é) mapas con sus límites y localización, ecorregiones, 

tipos y condiciones de referencia. En el caso de aguas artificiales y muy modificadas, 

se incluirá asimismo la motivación conducente a tal clasificación. 

b) Para las aguas subterráneas, mapas con la localización y límites de las masas de 

agua. 

c) El inventario de los recursos superficiales y subterráneos incluyendo sus regímenes 

hidrológicos y las características básicas de calidad de las aguas. 

Dan soporte a este capítulo los Anejos 1, 2 y 3 a la presente Memoria: 

¶ Anejo 1: Identificación de masas naturales y designación definitiva de masas muy mo-

dificadas y artificiales 

¶ Anejo 2: Caracterización de las masas de agua subterránea en riesgo de no alcanzar 

los objetivos ambientales 

¶ Anejo 3: Inventario de recursos 

Uno de los contenidos clave de este capítulo es el inventario de recursos. Este inventario 

incorpora los análisis sobre los efectos del cambio climático en los recursos hídricos naturales, 

desagregados en sus componentes superficial y subterránea. Se comparan las características 

de las series calculadas para el escenario de 2039 con las actuales (serie corta 1980/81-

2017/18), relacionando los efectos reconocidos con los factores climáticos. Asimismo, se ex-

plican los cambios previsibles en la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos. 

Además, parte de la información que se deriva de los contenidos de este capítulo, se incluye 

en el capítulo I de la parte Normativa. Dicho capítulo consta de dos secciones: una primera 

dedicada a las masas de agua superficial, donde se concretan tipologías y condiciones de 

referencia, así como la definición de aquellas otras masas de agua superficial declaradas 

como artificiales y muy modificadas, y una segunda sección dedicada a las masas de agua 

subterránea.  

3.2 Límites administrativos 

El ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana se corresponde con el fijado 

en la Orden TEC/921/2018, de 30 de agosto, por la que se definen las líneas que indican los 

límites cartográficos principales de los ámbitos territoriales de las Confederaciones Hidrográ-

ficas de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo, por el que se 
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definen los ámbitos territoriales de los organismos de cuenca y de los planes hidrológicos, 

modificado por el Real Decreto 775/2015, de 28 de agosto. Dicho ámbito representa la parte 

española de la cuenca hidrográfica del Guadiana. 

El territorio español de la demarcación limita con las demarcaciones del Tajo al Norte, Júcar 

al Este, y Guadalquivir y ámbitos de los ríos Tinto, Odiel y Piedras al Sur, siendo la superficie 

de 55.554 km2. Al Oeste continúa la cuenca del Guadiana en Portugal con una superficie de 

11.620 km2 lindando con las cuencas del río Sado y el Mira, y al Sur con las cuencas del 

Algarve.  

MARCO ADMINISTRATIVO DEMARCACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA 

Extensión total de la demarcación (km2) 67.174 

Extensión de la parte española (km2) 55.554 

Extensión de la parte española continental (km2) 55.491 

Población parte española año 2019 (hab.) 1.422.316 

Densidad de población (hab./km2) 25,6 

CCAA en que se re-
parte el ámbito  

Andalucía (10 % del territorio y 7,9% de la población) 

Castilla-La Mancha (48 % del territorio y 43,8% de la población) 

Extremadura (42 % del territorio y 48,3% de la población) 

Núcleos de población 
mayores de 20.000 
hab. 

Badajoz (150.543), Ciudad Real (74.641), Mérida (59.187), Don Benito 
(36.924), Tomelloso (36.281), Almendralejo (33.540), Alcázar de San 
Juan (30.943), Valdepeñas (30.224), Villanueva de la Serena (25.882), 
Villarrobledo (25.317), Isla Cristina (21.175), Ayamonte (20.714). 

Nº Municipios 399 (333 íntegramente dentro de la demarcación)  

Países que compar-
ten el ámbito territo-
rial internacional 

España (82,7% del territorio), Portugal (17,3% del territorio) 

 

Tabla 17.- Marco administrativo de la demarcación 

 

Figura 14.- Ámbito administrativo de la parte española de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana 
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3.3 Marco físico 

El marco físico de la D.H. del Guadiana queda definido por sus principales rasgos climáticos, 

geológicos, de usos del suelo e hidrográficos. 

En la demarcación predomina el clima mediterráneo-continental, caracterizado por la existen-

cia de una estación seca bien definida y oscilaciones térmicas muy marcadas, lo que da lugar 

a escasas precipitaciones y altas temperaturas estivales que conllevan severos estiajes. En 

cuanto al régimen de lluvias, se caracteriza por valores medios de 524 mm anuales y un mar-

cado periodo de estiaje, que se extiende desde el mes de junio hasta el de septiembre.  

Respecto a la orografía de la demarcación, la altitud media es de unos 550 m, siendo la cum-

bre más alta el Pico de Villuercas (Cáceres) de 1.601 m. Las zonas con pendientes más acu-

sadas se encuentran en el Sistema Bullaque-Tirteafuera y en la zona media. Mientras que las 

menores pendientes se aprecian en la llanura manchega, lo que favorece la existencia de 

zonas húmedas.  

En el contexto geológico de la Península Ibérica, la cuenca del río Guadiana ocupa terrenos 

pertenecientes al orógeno alpino en las áreas de cabecera y a las cordilleras hercínicas a 

partir de Ciudad Real y hasta su desembocadura en el Océano Atlántico, en ambos casos 

cubiertos ocasionalmente por depósitos neógenos. 

La red de drenaje localizada en el territorio de la parte española de la demarcación del Gua-

diana está formada por el río Guadiana y sus principales afluentes. 

Desde el punto de vista fluvial, la red hidrográfica de la Demarcación Hidrográfica del Gua-

diana está constituida por el cauce del río principal Guadiana, y el conjunto de sus afluentes. 

El resto de los cauces de la red hidrográfica son ríos de carácter efímero y de respuesta 

hidrológica irregular y torrencial, en ocasiones. También encontramos en las zonas de cabe-

cera gran cantidad de pequeños arroyos de poco caudal circulante y de carácter intermitente. 

El río Guadiana nace en las Lagunas de Ruidera en la provincia de Ciudad Real, discurre 

atravesando las provincias de Ciudad Real y Badajoz, hace frontera con Portugal y pasa a 

territorio portugués en la provincia de Badajoz para, más tarde, volver a hacer frontera entre 

Portugal y España en la provincia de Huelva hasta su desembocadura en el Océano Atlántico. 

Tiene una longitud estimada de 852 km. 

A continuación, se muestra el mapa de la red hidrográfica de la demarcación hidrográfica del 

Guadiana, formada por el río principal Guadiana, sus principales afluentes Gigüela, Záncara, 

Bullaque y Jabalón de la zona alta, los ríos principales Zújar, Matachel, Ruecas y Gévora en 

el curso medio, y los ríos Ardila y Rivera de Chanza en la zona baja de la demarcación: 
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Figura 15.- Red Hidrográfica de la Demarcación Hidrográfica del Guadiana 

Por otra parte, no todas las escorrentías discurren hacia la red fluvial. En los tramos de escasa 

pendiente en la planicie manchega, los drenajes del acuífero daban lugar a amplias zonas 

encharcadas, donde destacan las Tablas de Daimiel, que han experimentado un fuerte retro-

ceso en los últimos 35 años. También son muy abundantes las lagunas y complejos lagunares 

como las Lagunas de las Yeguas y Villafranca, Laguna de La Vega, Laguna del Alcahozo, 

Laguna del Prado, Laguna del Taray, Laguna del Hito, Laguna de Manjavacas, etc., la mayoría 

de ellas alimentadas por escorrentía y otras también por aguas subterráneas. Todo este sis-

tema de humedales, de bajo calado y gran extensión, es muy vulnerable a las variaciones 

climáticas tanto estacionales como anuales. 

3.4 Subzonas y Sistemas de explotación 

A fin de determinar los recursos hidráulicos naturales, la demarcación se ha dividido en las 

seis subzonas que presenta la Tabla y Figura que siguen y que aparece, a su vez, el Apéndice 

1.1 del documento de Normativa del Plan Hidrológico.  
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SUBZONA DESCRIPCIÓN 

Alto Guadiana 
Incluye el área drenada por el cauce del Guadiana hasta su confluencia con el río 
Jabalón, incluido éste.  

Tirteafuera 
Abarca el territorio correspondiente a la cuenca hidrográfica del río del mismo 
nombre. 

Bullaque 
Abarca el territorio correspondiente a la cuenca hidrográfica del río del mismo 
nombre. 

Central 

Integra la cuenca del Guadiana y afluentes desde la cola del embalse de Cijara 
hasta la Rivera de Táliga, incluida su subcuenca, tributaria en el embalse de 
Alqueva. Como subcuencas tributarias más importantes de este sistema se 
encuentran las correspondientes a los ríos Zújar, Guadámez, Matachel, 
Guadajira, Limonetes y Olivenza, tributarios de la margen izquierda, junto con 
Estena, Guadarranque, Gargáligas, Ruecas, Búrdalo, Aljucén, Lácara, Alcazaba 
y Gévora, afluentes por la margen derecha del cauce principal. 

Ardila 
Abarca la parte española de las cuencas de los ríos Ardila y Múrtigas. Además de 
los ya citados, otras cuencas significativas integradas en este sistema son las 
correspondientes a los ríos Friegamuñoz, Alcarrache, Godolid y Zaos. 

Sur 
Comprende la zona del estuario del Guadiana y sus principales afluentes de la 
zona española de la subcuenca del río Chanza. 

 

Tabla 18.- Subzonas identificadas en el Plan para la evaluación de los recursos hidráulicos naturales 

 

 

Figura 16.- Definición gráfica de las subzonas y su descripción 

Con respecto a estos subsistemas de explotación, se han hecho coincidir con las subzonas 

anteriores, presentándose subsistemas y sistemas en la figura que sigue. 
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Figura 17.- Mapa de los sistemas y subsistemas de explotación básicos existentes en la demarcación 

hidrográfica del Guadiana 

El sistema Oriental comprende el tronco del Guadiana y afluentes hasta la cola del embalse 

de Cijara, sin incluir este. Dentro de él, el subsistema Alto Guadiana comprende el Guadiana 

hasta la confluencia con el Jabalón, incluido este, es decir, toda la zona de La Mancha en la 

que la explotación de las masas subterráneas anteriormente mencionadas tiene gran impor-

tancia. 

El sistema Central comprende las cuencas del Guadiana y afluentes desde el embalse de 

Cijara hasta el Guadiana fronterizo con Portugal. En este sistema se encuentran los grandes 

embalses de la cuenca, de los que se abastecen las mayores poblaciones de este sistema y 

las grandes zonas regables de Vegas Altas y Vegas Bajas. 

El sistema Ardila comprende principalmente la cuenca de la parte española de los ríos Ardila 

y Múrtigas. Es una gran cuenca independiente de ríos que desembocan directamente en Por-

tugal. 

El sistema Sur comprende la zona del estuario del Guadiana y sus principales afluentes de la 

zona española, la Rivera de Chanza y el sistema de grandes embalses Chanza ï Andévalo. 
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3.5 Identificación y delimitación de las Masas de Agua 

Las masas de aguas constituyen el elemento básico de aplicación de la DMA por lo que su 

identificación y delimitación ha de ser precisa y, en la medida de lo posible, estable, para 

facilitar su seguimiento y registrar inequívocamente su evolución. 

3.5.1 Identificación y delimitación de Masas de Agua Superficial 

La identificación de las masas de agua superficial se ha realizado con base en los criterios 

definidos en la IPH, inspirados por el ñDocumento Gu²a nÜ 2: Identificaci·n de Masas de Aguaò, 

de la Estrategia Común de Implantación de la DMA (Comisión Europea, 2002a). 

Además, con la publicaci·n de la ñInstrucci·n de 14 de Octubre de 2020 del Secretario de 

Estado de Medio Ambiente (SEMA) por la que se establecen los Requisitos Mínimos para la 

Evaluación del Estado de las Masas de Agua en el tercer ciclo de la Planificación Hidrológicaò 

se aprueba la ñGu²a para la evaluaci·n del estado de las aguas superficiales y subterr§neasò 

y la ñGu²a del proceso de identificaci·n y designaci·n de las masas de agua muy modificadas 

y artificiales categor²a r²oò, con el fin de servir de apoyo t®cnico a la mejora del proceso de 

evaluación del estado y potencial ecológico de las masas de agua. 

En esta identificación es preciso buscar un equilibrio en la dimensión de la masa de agua, que 

favorezca la correcta y detallada descripción de su estado, junto a la posibilidad práctica de 

su manejo (Comisión Europea, 2002a).  

Tomando en consideración los informes de evaluación de los planes hidrológicos españoles 

producidos por la Comisión Europea hasta el momento (Comisión Europea 2015a, 2015b y 

2018), así como las respuestas ofrecidas por España a las evaluaciones realizadas, se iden-

tifican algunas oportunidades de mejora, como la revisión de la longitud excesiva (>100 km) 

de algunas masas de la demarcación. Como respuesta, el organismo de cuenca ha realizado 

estudios técnicos mediante los que ha logrado que ninguna de sus masas supere los 100 km 

En base a todo ello se modifica la categoría asignada a los 80 Embalses existentes en la 

demarcación, ya que si bien en el ciclo de planificación anterior se consideraron masas de 

categoría ñr²oò de naturaleza ñmuy modificadaò en el presente ciclo pasan a considerarse ma-

sas de categoría ñlagoò de naturaleza ñmuy modificadaò, siguiendo la recomendación de la CE 

que subraya que, a efectos prácticos, se utilizan en su evaluación elementos de calidad y 

parámetros más acordes a los lagos.  

El detalle del trabajo realizado se recoge en el Anejo nº 1 con las siguientes precisiones: 

Para las masas de agua superficiales naturales: Apartados 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 (ríos, lagos, 

transición y costeras, respectivamente).  

Para las masas de agua superficiales muy modificadas y/o artificiales: Apartado 6, Designa-

ción definitiva, con las artificiales en el apartado 6.1 y las muy modificadas, en el apartado 6.2. 

La Tabla que sigue presenta el resumen de las masas de agua superficiales identificadas en 

esta tercera revisión del plan hidrológico. 
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Categoría y naturaleza 
Número de 

masas 
Total por categoría 

Río 
Natural 212 

241 
Muy Modificada 29 

Lago 

Natural 43 

129 
Muy Modificada (embalse) 80 

Muy modificada (lago) 2 

Artificial 4 

Transición 
Natural 3 

4 
Muy Modificada 1 

Costera 
Natural 2 

2 
Muy Modificada 0 

 SUMAS 376 376 

 

Tabla 19.- Masas de agua superficial identificadas en la demarcación 

La relación de las masas por categoría y naturaleza se encuentran recogidas en las diferentes 

tablas de los apartados del Anejo nº 1 que se han mencionado más arriba. 

La Tabla que sigue presenta una relación integrada por naturaleza de las diversas masas de 

agua superficiales, su contraste con el Plan vigente y datos físicos de la masa: longitud total, 

longitud media y superficies total y media. 

Categoría Característica PH 2º ciclo PH 3er ciclo 

Ríos 

Número de masas 251 241 

Longitud total (km) 7.158 7.103 

Longitud media (km) 36,0 29,42 

Superficie total (km2) 745,2 0 

Superficie media (km2) 14,3 0 

Lagos 

Número de masas 59 129 

Superficie total (km2) 62 819,99 

Superficie media (km2) 1,05 6,26 

Aguas de Transi-
ción 

Número de masas 4 4 

Superficie total (km2) 51,25 51,11 

Superficie media (km2) 12,81 12,81 

Aguas Costeras 

Número de masas 2 2 

Superficie total (km2) 62,44 62,46 

Superficie media (km2) 31,31 31.31 

Total 

Número de masas 316 376 

Longitud total (km) 7.158 7.103 

Superficie total (km2) 921 933,56 

 

Tabla 20.- Número y tamaño promedio de las masas de agua superficial de la demarcación 
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La figura que sigue, muy sintética y de poco detalle, pretende dar una visión de conjunto de 

las masas de agua superficial identificadas. Se remite a las Figuras del Anejo nº 1 referidas 

más arriba. 

 

Figura 18.- Mapa de categorías de masas de agua superficial en la demarcación. 

 

3.5.2 Identificación y delimitación de MASb 

En la Demarcación Hidrográfica del Guadiana se han definido 20 masas de agua subterránea 

que se presentan en la Tabla y Figura que siguen, gracias a los estudios de caracterización 

realizados por la CHGn desde el año 2008. Además, en virtud de la Orden TEC/921/2018 se 

modificó la delimitación de la masa Rus-Valdelobos en su límite con la DH Júcar, modificán-

dose su superficie que se ha fijado en 1.693,20 km2 frente a los 1.716 km2 anteriores.  
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CÓDIGO WISE CÓDIGO IGME NOMBRE DE MASA 

ES040MSBT000030596 41.020 AYAMONTE 

ES040MSBT000030597 41.016 VEGAS ALTAS 

ES040MSBT000030598 41.013 LOS PEDROCHES 

ES040MSBT000030599 41.015 VEGAS BAJAS 

ES040MSBT000030600 41.002 LA OBISPALÍA 

ES040MSBT000030601 41.008 BULLAQUE 

ES040MSBT000030602 41.012 ALUVIAL DEL AZUER 

ES040MSBT000030603 41.011 ALUVIAL DEL JABALON 

ES040MSBT000030604 41.019 AROCHE-JABUGO 

ES040MSBT000030605 41.014 CABECERA DEL GÉVORA 

ES040MSBT000030606 41.007 MANCHA OCCIDENTAL I 

ES040MSBT000030607 41.001 SIERRA DE ALTOMIRA 

ES040MSBT000030608 41.005 RUS-VALDELOBOS 

ES040MSBT000030609 41.010 CAMPO DE MONTIEL 

ES040MSBT000030610 41.003 LILLO-QUINTANAR 

ES040MSBT000030611 41.006 MANCHA OCCIDENTAL II 

ES040MSBT000030612 41.017 TIERRA DE BARROS 

ES040MSBT000030613 41.018 ZAFRA-OLIVENZA 

ES040MSBT000030614 41.009 CAMPO DE CALATRAVA 

ES040MSBT000030615 41.004 CONSUEGRA-VILLACAÑAS 

 

Tabla 21.- Masas de agua subterránea de la demarcación 
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Figura 19.- Definición de las masas de agua subterránea en la demarcación hidrográfica del Guadiana 

3.6 Recursos hídricos 

En el Anejo nº 3 se desarrolla el inventario de recursos hídricos, al que se remite para más 

detalles. En este apartado se trata de presentar la síntesis de los recursos hídricos totales en 

la parte española de la DHGn. Éstos están formados por los recursos hídricos convencionales 

(recurso natural), los no convencionales (reutilización) y los recursos hídricos externos proce-

dentes de transferencias intercuencas. 

El recurso disponible se define como la parte del recurso total que constituye un disponible 

para los usos socioeconómicos una vez que se han tenido en cuenta las posibles limitaciones 

de carácter ambiental (para alcanzar los objetivos de buen estado de las masas de agua), 

socioeconómico o geopolítico. 

Las restricciones de carácter ambiental - régimen de caudales ecológicos - tienen como obje-

tivo la protección, en determinados territorios y periodos de tiempo, de las funciones naturales 
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del agua (ecosistemas acuáticos, fundamentalmente) mediante la preservación de flujos, de 

velocidades, de niveles, de volúmenes, o de sus características fisicoquímicas y del flujo de 

sedimentos.  

Los caudales ecológicos no son un uso más de los contemplados en el sistema de utilización, 

sino una limitación previa que opera sobre los recursos hídricos naturales para configurar el 

recurso disponible, o, dicho de otra forma, un supuesto previo a la gestión del dominio público 

hidráulico. 

Es importante comprender que sólo cabe hablar de oferta o disponibilidad de recursos tras 

haber satisfecho -entre otras- estas restricciones ambientales, y sólo en la medida en que la 

utilización del agua no distorsione sensiblemente su función ambiental (biológica, ecosisté-

mica, climática, etc.), podrá aceptarse su carácter de bien económico-productivo al servicio 

del bienestar y el desarrollo. 

Las limitaciones de carácter social o socioeconómico pueden proceder de servidumbres deri-

vadas de actividades consideradas prioritarias y que resultan incompatibles con la utilización 

del recurso, como consecuencia, por ejemplo, de determinadas opciones de ordenación terri-

torial. Este sería el caso de aquellos equipamientos que, aun siendo técnica y económica-

mente factibles, pueden entrar en conflicto con determinados criterios de ocupación del suelo. 

Finalmente, las limitaciones de carácter geopolítico suelen referirse al caso de ríos internacio-

nales. Desde el punto de vista del país situado aguas arriba pueden existir determinados com-

promisos de mantenimiento de ciertos caudales en la frontera que reducen su recurso dispo-

nible al no poder utilizar dichos caudales. Es el caso de la demarcación hidrográfica del Gua-

diana, que tiene que cumplir el paso del régimen de caudales hacia territorio portugués esta-

blecido en el Convenio de Albufeira. 

Además de estas limitaciones que determinan el recurso disponible, existen otras limitaciones 

de carácter técnico que pueden limitar el aprovechamiento de las aguas del medio natural. En 

este sentido cabe hablar de unos recursos realmente disponibles para su utilización productiva 

como consecuencia del conjunto de limitaciones técnicas que ponen un tope al posible apro-

vechamiento del recurso natural. La cuantía de estos recursos disponibles depende, funda-

mentalmente, de las características del recurso natural y del nivel tecnológico del sistema de 

utilización. Así, por ejemplo, los recursos de agua subterránea de un acuífero pueden ser 

potencialmente aprovechables, pero estarán realmente disponibles en función de la tecnolo-

gía de perforación y bombeo existente en cada momento. 

Por tanto, el recurso disponible comprendería el recurso regulado mediante embalses, la re-

gulación propia del régimen de aportaciones de los ríos carentes de embalses y los volúmenes 

de agua extraíbles de los acuíferos, todo ello respetando siempre las limitaciones anterior-

mente comentadas. 

A los efectos de la evaluación de recursos superficiales la Demarcación se ha dividido en las 

6 subzonas que ya se describieron en el apartado 3.4. La Tabla que sigue presenta los Re-

cursos hidráulicos naturales medios de la serie de referencia 1980/81-2017/18 en cada una 

de las subzonas y el total de la demarcación, según información extraída de la Tabla 6 del 

Anejo nº 3. 
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Subzona 
Recursos hídricos naturales medios de la 

serie de referencia 1980/81-2017/18 hm3/año 

Alto Guadiana 487,33 

Tirteafuera 36,10 

Bullaque 289,28 

Central 2.240,90 

Ardila 495,78 

Sur 307,28 

TOTAL DEMARCACIÓN GUADIANA 3.856,67 

 

Tabla 22.- Las Subzonas en que se ha dividido la DH Guadiana para la estimación de los recursos hídricos 

naturales, su descripción y cuantía del recurso natural 

 

 

Figura 20.- Subzonas en que se ha dividido la DH Guadiana para la definición de los recursos hídricos naturales 

Los recursos hídricos naturales medios de la serie de referencia 1980/81-2017/18, cuya ges-

tión es objeto del presente Plan, en el ámbito territorial de la Demarcación se han evaluado 

en 3.856,67 hm3/año.  
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De este valor global, 611,56 hm3/año son recursos hídricos subterráneos en régimen natural. 

Los recursos hídricos externos procedentes de transferencias ascienden a 65,35 hm3/año; 

asimismo, de la reutilización desde EDARs se generan otros 4,01 hm3/año. 

Así pues, los recursos hídricos totales en la parte española de la DHGn ascienden a 3.926,03 

hm3/año, según aparece en la Tabla siguiente. Como puede apreciarse, la mayor parte de los 

recursos hídricos de la cuenca, están constituidos por los recursos hídricos naturales. 

Recursos hídricos D. H. Guadiana hm3/año 

Recursos naturales  3.856,67 

Transferencias desde D. H. Tajo 60.92 

Transferencias desde D. H. Guadalquivir 4,43 

Reutilización 4,01 

SUMA 3.926,03 

 

Tabla 23.-Recursos hídricos totales en la parte española de la DHGn 

En cuanto al recurso disponible, se puede segregar, según su origen, en superficial y subte-

rráneo. Teniendo en cuenta la tabla anterior y lo que se señala en el apartado 4.1.3 del Anejo 

nº 3, para la totalidad de la Demarcación del Guadiana el recurso natural de aguas subterrá-

neas sería de 552,13 hm3/año. El recurso disponible superficial coincide con la capacidad de 

regulación de la cuenca, estudio que se desarrolla en los balances del Anejo 7 de Asignación 

y Reserva de Recursos y se sintetiza en el apartado 5.4, Balances, de la presente Memoria. 

Una aproximación al recurso global disponible en la cuenca se puede asimilar a la asignación 

de recursos para el año 2027 (2.260,93 hm3) más las reservas sin uso asignado (65,39 hm3), 

lo que eleva el recurso disponible a 2.326,32 hm3/año. 

Actualmente existe un Convenio entre la DGA y el IGME para el estudio de acuíferos compar-

tidos entre diferentes demarcaciones hidrográficas, que aún no ha concluido, por lo que no se 

pueden aportar resultados. En este contexto se está estudiando la continuidad hidrogeológica 

de acuíferos de las masas de agua subterránea de Rus Valdelobos (D. H. Guadiana) con 

Mancha Oriental (D. H. Júcar), Campo de Montiel (D.H. Guadiana) con Campo de Montiel (DH 

Guadalquivir), Aroche-Jabugo (D. H. Guadiana) con Aracena (D. H. Tinto-Odiel y Piedras) y 

Ayamonte (D. H. Guadiana) con Lepe-Cartaya (D. H. Tinto-Odiel y Piedras).  

3.7 Efectos del cambio climático 

En el apartado 2.2.1 de la presente Memoria, se hace un análisis de los efectos del cambio 

climático, identificado como uno de los Temas Importantes identificados en el ETI (TI 08). A 

su vez, el Anejo nº 14 aborda monográficamente el análisis del cambio climático y sus efectos 

en la demarcación hidrográfica del Guadiana, analizando su afección a los recursos hídricos, 

sus efectos sobre los ecosistemas, su afección a la costa y sistemas económicos, planteando 

un plan de adaptación al cambio climático. 

En esos documentos se ha tratado de avanzar en la cuantificación de impactos como conse-

cuencia del cambio climático en aquellos aspectos que pueden tener influencia en la gestión 
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del recurso hídrico, particularmente en el estudio de la afección sobre los ecosistemas y los 

usos. 

La conclusión más general que se obtiene del análisis de riesgos es que los sistemas de la 

demarcación hidrográfica del Guadiana, ya en un frágil equilibrio y sometidos a un gran nú-

mero de presiones, van a ver acentuada la presión que sufren por efecto del cambio climático. 

Ahora bien, se ha observado que las medidas para la adaptación al cambio climático son 

totalmente compatibles, y en muchos casos coincidentes, con las medidas que se recogen en 

el programa de medidas para el alcance de los objetivos ambientales y la garantía en la aten-

ción de las demandas. 

Así, para evitar el calentamiento del agua de los ríos de la demarcación y evitar la afección a 

los ecosistemas, además de evitar el avance de las especies invasoras, se señalan medidas 

como la restauración fluvial y el mantenimiento de un régimen de caudales adecuado. Para 

evitar la desertización y los efectos dañinos de las avenidas se apunta a la necesidad de 

conservar adecuadamente las cubiertas vegetales y los proyectos de reforestación. Para pre-

venir los daños causados por el aumento del nivel del mar en la costa se constata la impor-

tancia de mantener un adecuado espacio costero, con cordones dunares y zonas húmedas 

en buen estado. 

Igualmente, para la atención adecuada de las demandas y la superación de eventos de sequía 

se requiere de una mayor flexibilidad en las fuentes de suministro y el impulso a los recursos 

no convencionales, así como la mejora de las eficiencias en las redes de suministro. 

Los resultados presentados están sujetos a las incertidumbres propias de los estudios de im-

pacto del cambio climático, que derivan de que el clima es un sistema caótico no lineal que 

depende de un elevado número de factores, por lo que es muy difícil su simulación y más 

todavía su pronóstico. Es por ello que se recurre a una serie de escenarios que se materializan 

mediante proyecciones climáticas que se fundamentan en la evolución reciente de las emisio-

nes de gases de efecto invernadero (GEI). Las proyecciones más utilizadas, son las denomi-

nadas RCP 8.5 y RCP 4.5. La primera es más desfavorable que la segunda. 

Todas las proyecciones estiman un aumento de temperaturas y la mayoría de las proyeccio-

nes estiman una reducción de la precipitación. Dichas características de los valores de partida 

de este estudio se traducen en una reducción de evapotranspiración real y de los recursos 

hídricos. La variación de la escorrentía sigue las pautas de la variación de la precipitación. 

Eso sí, las variaciones de la precipitación se acentúan en la escorrentía, de manera que el 

rango de cambio de la precipitación está ente -24% a +9% y se traduce en un rango de esco-

rrentía entre -43% y +20%. 

Según se detalla en el apartado 7.1 del Anejo nº 14, el cambio climático supondrá una reduc-

ción de la garantía de las demandas. Las series de recursos hídricos utilizados para la simu-

lación de la situación actual, horizontes 2027, 2033 y 2039 corresponden al período 1980/81-

2017/18 (serie corta). El modelo utilizado simula el 95% de la demanda de Demarcación, 

prácticamente su totalidad exceptuando demandas de suministro subterráneo o en cabera de 

embalses que no han sido incorporadas al modelo por estar ya consideradas indirectamente 

en el cálculo de las series de aportaciones. 

En el horizonte 2039 se ha considerado el efecto del cambio climático en los dos escenarios 

indicados anteriormente, RCP 4.5 y RCP 8.5, el primero con una incidencia más leve. La 
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reducción de las aportaciones medias superficiales en la Demarcación, incluido el territorio de 

Portugal es de 392 hm3/año en la hipótesis RCP 4.5 y de 495 hm3/año en la hipótesis RCP 

8.5. Aplicado el cambio climático a las series anuales como puede observarse en el gráfico 

adjunto, acentúa la problemática de los años secos. 

 

Figura 21.- Efecto del cambio climático sobre las series anuales de aportación 

Las garantías volumétricas de los distintos horizontes se presentan en la tabla que sigue. En 

ella puede apreciarse el impacto del cambio climático a largo plazo en la reducción de la ga-

rantía, pasando de un total del 98,0 % para 2021 a un 94,2% en el escenario RCP 4.5 o del 

92,0% en el escenario RCP 8.5 en 2039. Es preciso hacer la aclaración de que las garantías 

volumétricas sólo pueden ser definidas con aquellas demandas que se han podido simular en 

el modelo AQUATOOL que, aproximadamente son, para todos los horizontes, el 94 % del total 

de demandas identificadas, quedando sin simular con el Aquatool sólo el 6 % de dichas de-

mandas. En estas condiciones, es aceptable admitir, con suficiente grado de aproximación, 

que las garantías de la Tabla pueden atribuirse a la totalidad de las demandas en cada uno 

de los horizontes contemplados. 
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DEMANDA 

HORIZONTE 

2021 2027 2033 
2039 

RCP-4.5 RCP-8.5 

URBANA 99,9% 99,9% 99,9% 99,5% 98,9% 

INDUSTRIAL 97,8% 95,5% 95,6% 93,4% 90,9% 

REGADIOS 96,1% 97,9% 97,9% 95,6% 94,9% 

GANADERA 99,9% 99,8% 99,8% 99,4% 98,8% 

TOTAL 98,0% 96,1% 96,2% 94,2% 92,0% 

VOL. SERVIDO 
(hm3/año) 

2.055,43 2.057,59 2.016,01 1.968,84 

 

Tabla 24.- Garantías volumétricas en los distintos horizontes del Plan Hidrológico. 

En el Anejo nº 3 se recogen los estudios que se han llevado a cabo mediante el modelo de 

flujo subterráneo FLUSAG en su quinta actualización (FLUSAG V). Los escenarios de simu-

lación tendenciales muestran una evolución piezométrica y de almacenamiento incompatibles 

con el buen estado de las masas de agua subterránea, por lo que es necesario contemplar 

escenarios de reducción de extracciones.  

Unas extracciones de 313 hm3/año brutos permitirían el cumplimiento de los objetivos am-

bientales sin considerar el cambio climático. Para asegurar el cumplimiento de los objetivos 

medioambientales con cambio climático, según estudios del CEDEX, habría que plantear re-

ducciones frente a las de referencia del 10% en las masas centrales y del 5% en las masas 

restantes, de forma que las extracciones brutas serían de unos 287 hm3/año, según aparece 

en la Tabla que sigue. 
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    Sin reducción Reducción Reducción 

    Escenario Cambio Cambio 

    Normal Climático Climático 

MSBT PH 3 PH3 - 10% Todas 
PH3 - 10 % MO I y 

MO II - 5 % restantes  
Sierra de Altomira 34 30,6 32,3  

La Obispalía 1,3 2,1 2,2  

Lillo-Quintanar 17 15,3 16,1  

Consuegra-Villacañas 28 25,2 26,6  

Mancha Occidental I 91,2 95,6  

Mancha Occidental II 106,2 83,1  

Rus-Valdelobos 24,6 22,1 23,4  

Campo de Montiel 10,2* 8,1 8,6  

Total 313 (aprox.) 281 (aprox.) 287 (aprox.)  

* Valor compatible teniendo en cuenta el RAE medio según herramienta de gestión de Campo de Montiel- 2020.  

 
Tabla 25.- Resumen de la revisión de los recursos disponibles en 8 masas subterráneas del Alto Guadiana con 

FLUSAG V. y la colaboración de la Universidad Politécnica de Valencia 
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4 USOS, DEMANDAS, PRESIONES E IMPACTOS 

4.1 Introducción 

En este capítulo y sus Anejos se describen dos bloques de información referidos, por una 

parte, a la utilización del agua y del dominio público hidráulico y, por otra, a los efectos que 

ello conlleva. En primer lugar, se exponen los usos y demandas de agua en la demarcación 

y, en segundo lugar, las presiones o incidencias antrópicas significativas que afectan al estado 

de las masas de agua. Se trata en ambos casos de contenidos obligatorios del Plan Hidroló-

gico según se detalla en el artículo 42.1.b del TRLA.  

Asimismo, en su artículo 42.1.f), el TRLA incluye como contenido obligatorio de los planes 

hidrológicos de cuenca un resumen del análisis económico del uso del agua, incluyendo una 

descripción de las situaciones y motivos que puedan permitir excepciones en la aplicación del 

principio de recuperación de costes. A su vez, el RPH desarrolla en su artículo 41 los requisitos 

con que debe llevarse a cabo la caracterización económica de los usos del agua, según se 

expone en este capítulo y en Apéndice 1 del Anejo nº 4. 

También es objetivo de este capítulo presentar la evolución de los factores determinantes que 

condicionan los usos para generar así los escenarios de demanda futuros. Además, se pre-

senta el inventario de unidades de demanda, actuales y futuras, a las que se hace referencia 

en el apartado 3.1.2.1 de la IPH, para más adelante, en el siguiente capítulo, abordar la cues-

tión de la asignación y reserva de recursos. 

Es igualmente objeto de este capítulo presentar un inventario del resto de afecciones signifi-

cativas derivadas de la actividad humana. Se trata del inventario de presiones e impactos, y 

con ello de la identificación de las masas de agua en riesgo de no alcanzar los objetivos am-

bientales. Esta información constituye una actualización de la equivalente que se estableció 

inicialmente en el Estudio General de la Demarcación, versión de 2019. 

La información que aquí se sintetiza se encuentra desarrollada en 2 anejos a la presente 

Memoria: 

¶ Anejo nº 4. Usos y demandas de agua. 

¶ Anejo nº 5. Inventario de presiones e impactos 

4.2 Usos y demandas de agua 

4.2.1 Demanda de abastecimiento 

Para dar una visión de partida de la población a considerar en el cálculo de la demanda de 

abastecimiento urbano, se ha adoptado el padrón de 2019. De este documento se desprende 

un total de 1.755.888 habitantes, distribuidos en 440 municipios. De ellos, 1.422.316 habitan-

tes, distribuidos en 399 municipios, están territorialmente dentro de la demarcación hidrográ-

fica del Guadiana. El resto, son poblaciones de las DH del Guadalquivir, Tajo y Tinto-Odiel y 

Piedras, destacando esta última con 312.924 habitantes distribuidos en 20 municipios. No 

todo el suministro tiene su origen en la DH Guadiana. En tal sentido, debe destacarse que de 
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los municipios ubicados en la DH Guadiana (1.422.316 habitantes), 178.147 habitantes se 

suministran, parcial o totalmente, con recursos procedentes de las DH del Guadalquivir y Tajo. 

La Tabla que sigue recoge en detalle las cifras presentadas. 

PROVINCIA 

DEMARCACION 
GUADIANA 

 CON SUMINISTRO DESDE LA DEMARCACION 
SUMA 

DH GUAGALQUIVIR DH TAJO DH TOP 

nº POBLACION nº POBLACION nº POBLACION nº POBLACION nº POBLACION 

Albacete 6 35.543       6 35.543 

Badajoz 158 656.602 4 10.503     162 667.105 

Cáceres 23 30.809   14 7.615   37 38.424 

Ciudad Real 88 438.198 3 2.530     91 440.728 

Córdoba 17 43.237       17 43.237 

Cuenca 68 69.311       68 69.311 

Huelva 22 70.332     20 312.924 42 383.256 

Toledo 17 78.284       17 78.284 

SUMA 399 1.422.316 7 13.033 14 7.615 20 312.924 440 1.755.888 

 

Tabla 26.- Población atendida (2019) por la DH Guadiana, total o parcialmente, con recursos propios y con 

recursos proporcionados por otras demarcaciones  

Para más detalles, se remite al apartado 4.1., Abastecimiento urbano, del Anejo nº 4. La do-

tación adoptada para el cálculo de la demanda de abastecimiento en la cuenca es de 300 

litros por habitante y día, para todos los municipios con suministro desde la Demarcación, con 

la excepción del abastecimiento al Campo de Montiel de 350 litros habitante y día por el re-

chazo que se registra en la potabilización. Cuando el suministro es parcial, es decir, cuando 

el sistema de abastecimiento recibe agua de dos demarcaciones, la dotación se ha estable-

cido de acuerdo con los registros históricos de suministro. 

Entrando ya de hecho en los diversos escenarios del Plan, la Tabla que sigue, avanza la 

población atendida y las demandas de abastecimiento urbano que contempla el Plan.  

PROVINCIA 

Horizonte 2021 Horizonte 2027 Horizonte 2033 Horizonte 2039 

Población Demanda Población Demanda Población Demanda Población Demanda 

(hab) (hm3/año) (hab) (hm3/año) (hab) (hm3/año) (hab) (hm3/año) 

Albacete 34.873 3,89 32.935 3,89 31.115 3,90 29.406 3,90 

Badajoz 661.813 73,12 646.466 73,35 632.190 73,58 618.904 73,81 

Cáceres 37.580 4,33 35.076 4,35 32.840 4,37 30.846 4,40 

Ciudad Real 434.910 48,46 420.448 48,61 410.332 48,73 398.831 48,88 

Córdoba 42.579 4,73 40.678 4,73 38.917 4,73 37.277 4,73 

Cuenca 67.654 7,59 63.104 7,59 59.759 7,59 56.331 7,59 

Huelva 383.896 38,04 386.563 38,57 390.348 39,16 395.193 39,84 

Toledo 76.099 8,57 69.920 8,57 64.295 8,57 59.171 8,57 

SUMA 1.739.404 188,75 1.695.190 189,67 1.659.796 190,63 1.625.959 191,72 

 

Tabla 27.- Población y demandas de abastecimiento: horizontes 2021, 2027 y 2033 
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La Tabla que sigue, ahonda en el horizonte 2021 en ese flujo de suministros en los que co-

existen poblaciones que dentro de la demarcación del Guadiana se suministran con recursos 

propios de la cuenca, de aquellas otras poblaciones que, adscritas territorialmente a la DH 

Guadiana, se suministran, total o parcialmente, con recursos procedentes de otras demarca-

ciones o aquellas otras poblaciones que, estando fuera de la demarcación, reciben suminis-

tros de la DH Guadiana para su abastecimiento parcial o total.  

ORIGEN DEL RE-
CURSO 

UBICACIÓN DEL MUNICIPIO 

SUMA 
GUADIANA TAJO GUADALQUIVIR 

TINTO-ODIEL-
PIEDRAS 

GUADIANA 143,86 0,22 1,39 30,30 175,77 

TAJO 5,50       5,50 

GUADALQUIVIR 7,48       7,48 

SUMA 156,84 31,91 188,75 

 

Tabla 28.- Demanda urbana y su proyección por demarcaciones en horizonte 2021 

Se observa en la Tabla precedente que la DH del Guadiana destina en la situación actual 

175,77 hm3/año al abastecimiento, de los cuales, 143,86 hm3/año van dirigidos hacia pobla-

ciones con asiento territorial en la demarcación, en tanto que otros 31,91 hm3/año se dirigen 

al abastecimiento parcial o total de poblaciones que quedan fuera de la propia demarcación. 

A su vez, recibe una media 5,50 hm3/año desde la DH del Tajo y de 7,48 hm3/año desde la 

DH del Guadalquivir para atender poblaciones de la demarcación del Guadiana.  

De los recursos propios destinados al abastecimiento en la DH del Guadiana, aproximada-

mente el 79 % tiene su origen en aguas superficiales y el 21 %, en subterráneas. La figura 

que sigue muestra esa distribución, tanto por origen del recurso, superficial y subterráneo, 

como de la demarcación que aporta dichos recursos. 

 

Figura 22.- Demanda urbana origen de los recursos. Horizonte 2021 
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Las demandas de agua para abastecimiento, tanto en 2021 como en los horizontes 2027 y 

2033 se han obtenido como producto de la población en cada horizonte por una dotación de 

300 l/hab y día, que es semejante a la actual y corrige los excesos que hoy se pueden estar 

registrando en algunas poblaciones. La cifra de dotación se ha incrementado en aquellas po-

blaciones con menor eficiencia en el tratamiento por la calidad del agua y la demanda total de 

cada municipio, por el principio de precaución, se ha mantenido constante, aunque la tenden-

cia de población sea regresiva. 

En lo referente al suministro es de destacar que es previsible que entre en servicio el abaste-

cimiento desde el ATS (Trasvase Tajo Segura) que potencialmente podría suministrar 30 

hm3/año a la población de cabecera de la cuenca, liberando recursos para la recuperación 

medioambiental de las masas de agua subterránea.  

Las proyecciones de demanda de abastecimiento para los horizontes a 2021, 2027, 2033 y 

2039 se presentan en la Tabla siguiente, por sistema de explotación. En los cuadros que 

siguen se muestran conjuntamente la situación actual al año 2019 y los cuatro horizontes del 

Plan. Aunque se utiliza en todos ellos el término demanda, es preciso aclarar que para el año 

2019, de situación actual, se trata de un uso, que ha sido medido con los sistemas de control 

disponibles. La demanda es un uso potencial, derivado de un conjunto de hipótesis de con-

sumo que conducen a las cifras que aparecen para esos horizontes del Plan. Así, pues, pese 

a que, por simplicidad, se presenta la situación actual de 2019 junto con los horizontes 2021, 

2027, 2033 y 2039, debe quedar claro que en el primer caso se trata de un uso (medido), en 

tanto que, para los restantes años, son demandas propiamente dichas. Esta misma observa-

ción es aplicable a los demás usos del agua: agrario, industrial y otros. 

En el Anejo nº 4 se han tratado ambos conceptos por separado. El apartado 3.1 está dedicado 

a los usos del agua, es decir, volúmenes aplicados en el año 2019 (situación actual), en tanto 

que el apartado 4 desarrolla las demandas en los cuatro horizontes indicados: 2021, 2027, 

2033 y 2039. 

SISTEMA SUBSISTEMA 
SITUACION 

ACTUAL 

HORIZONTE 

2021 2027 2033 2039 

ORIENTAL 

ALTO GUADIANA 58,91 64,88 65,03 65,15 65,31 

BULLAQUE 1,48 1,26 1,26 1,26 1,26 

TIRTEAFUERA 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 

CENTRAL 76,23 76,62 76,86 77,11 77,37 

ARDILA 5,91 7,14 7,14 7,14 7,14 

SUR 43,97 38,04 38,57 39,16 39,84 

DEMARCACIÓN 187,31 188,75 189,67 190,63 191,73 

 

Tabla 29.- Demanda urbana de la demarcación para los horizontes 2021, 2027, 2033 y 2039 

Las demandas se mantienen en el tiempo con una muy ligera tendencia al alza. En la Tabla 

que sigue se ofrece el origen de los recursos que atienden las demandas para los horizontes 

a 2021, 2027 y 2033. 
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ORIGEN del RECURSOS 
DEMANDA (hm3/año) VARIACION (hm3/año) 

2021 2027 2033 2027/2021 2033/2021 

PROPIOS 
Subterráneos 36,53 20,62 12,63 -15,91 -23,9 

Superficiales 139,24 137,84 138,76 -1,4 -0,48 

Demarcación Tajo 5,5 26,77 34,8 21,27 29,3 

Demarcación Guadalquivir 7,48 4,44 4,44 -3,04 -3,04 

  Suma 188,75 189,67 190,63   

 

Tabla 30.- Resumen de las demandas de agua urbanas por origen del recurso 

 

4.2.2 Regadíos y usos agrarios 

Para la caracterización y cuantificación de la demanda de riego, se ha realizado un análisis 

de los consumos y superficies regadas durante los últimos cinco años (2014-2018), que se 

muestra en los apartados 4.2.1 y 4.2.2 del Anejo nº 4. A partir de este análisis se realiza la 

proyección de demanda estimada en los horizontes futuros, según se muestra en el apartado 

4.2.3 del mismo Anejo nº 4. 

Como conclusión, la demanda agrícola agrupada por Sistema de Explotación de Recursos se 

presenta en la tabla que sigue. 

SISTEMA 
SUBSIS-

TEMA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 
DEMANDA - HORIZONTE (hm3/año) 

   2021 2027 2033 2039 

ORIENTAL 

ALTO GUA-
DIANA 

572,2 348,94 349,14 349,14 349,14 

BULLAQUE 53,6 51,15 51,15 51,15 51,15 

TIRTE-
AFUERA 

1,2 0,46 0,46 0,46 0,46 

CENTRAL 1.251,50 1.166,37 1.300,61 1.300,61 1.300,61 

ARDILA 16,9 16,85 16,85 16,85 16,85 

SUR 159,6 136,78 171,47 171,47 171,47 

DEMARCACIÓN 2.055,00 1.720,55 1.889,68 1.889,68 1.889,68 

 

Tabla 31.- Demanda agrícola por sistema de explotación y horizontes de situación actual (2019), 2021, 2027, 

2033 y 2039 

Puede sorprender la reducción de la demanda en tan corto plazo, desde la situación actual, 

2019, al horizonte 2021. En el apartado 4.2.3.1 del Anejo nº 4 se explica detalladamente los 

motivos, que pueden sintetizarse en los siguientes argumentos: 

a) Aplicación rigurosa de los programas de actuación en masas de agua subterránea 

declaradas en riesgo, con la consecuente limitación de extracciones al recurso disponible.  
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b) Limitación de los consumos anuales al recurso asignado en las UDAS de Orellana y 

Torre de Abraham. 

c) Cumplimiento de las previsiones de futuros desarrollos de las Administraciones com-

petentes. 

d) Mantenimiento de los consumos observados en el resto de UDAS. 

La aplicación de estos criterios, en especial del a), b) y d), hace que las previsiones de de-

manda futura sean, a corto plazo (2021), considerablemente menores a los consumos de los 

últimos años (2014-2018), un 40% en el Alto Guadiana (-227 hm3), y un 8% en el resto de la 

cuenca (-111 hm3).  

A medio plazo (2027), una vez se desarrollen los nuevos regadíos previstos, la demanda se 

verá incrementada en las zonas con recurso disponible de los Sistemas Central y Sur en un 

total de 169 hm3, alcanzando entonces la demanda prevista para riego en la cuenca un volu-

men total de 1.885,5 hm3, un 8% menos que el volumen actual consumido. 

Del total de la demanda a 2021, 1,720,55 hm3/año, aproximadamente 1.353 hm3/año, el 79%, 

se riega con recursos superficiales y 367.hm3/año, el 21%, con recursos subterráneos. Estos 

porcentajes se mantienen sensiblemente similares en los siguientes horizontes del Plan.  

ORIGEN TOMA 
DEMANDA - HORIZONTE (hm3/año)  

2021 2027 2033 2039  

TOTAL SUPERFICIAL 1.353,35 1.522.28 1.522.28 1.522,28  

TOTAL SUBTERRÁNEO 36720 367,40 367,40 367,40  

TOTAL DEMARCACIÓN 1.720.55 1.889.68 1.889.685,53 1.889.68  

 

Tabla 32.- Demanda agrícola, con discriminación del origen del recurso, superficial o subterráneo, en los 

sucesivos horizontes del plan 

En los horizontes futuros los incrementos de demandas se presentan en los recursos superfi-

ciales y las demandas de riego de aguas subterráneas están limitadas por los recursos dispo-

nibles en las masas declaradas en riesgo.  

En los riegos que se suministran con recursos superficiales, el 95 % se suministra con aguas 

reguladas por embalses, desde los canales principales de riego o desde el propio río Gua-

diana. Los retornos de la demanda agrícola (entendidos como demandas brutas menos de-

mandas netas de los cultivos) se han estimado en 535,9 hm3/año, como valor medio de las 

campañas de 2014 a 2018. En la figura que sigue se detalla el origen de las extracciones para 

regadíos según su origen superficial o subterráneo. 
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Figura 23.- Origen de las extracciones para regadíos según su origen superficial o subterráneo.  

En la Demarcación del Guadiana los recursos consumidos para regadío son fundamental-

mente propios. En el Alto Guadiana predominan el uso de recursos subterráneos y en el resto 

predomina el uso de los superficiales. Aproximadamente un 45% de los recursos superficiales 

está regulado. El sector agrario se concentra especialmente en la denominada Mancha Hú-

meda y zona central de Extremadura 

En la DH del Guadiana existe un importante desarrollo de la ganadería. Las demandas gana-

deras, por sistema de explotación, se presentan en la Tabla que sigue para los horizontes 

2019 (actual), 2021, 2027, 2033 y 2039.  

SISTEMA 
SUBSIS-

TEMA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

DEMANDA - HORIZONTE (hm3/año) 

2021 2027 2033 2039 

ORIENTAL 

ALTO GUA-
DIANA 

5,81 5,81 7,41 7,41 7,41 

BULLAQUE 0,48 0,48 0,58 0,58 0,58 

TIRTE-
AFUERA 

0,54 0,54 0,64 0,64 0,64 

CENTRAL 23,07 23,07 28,02 28,02 28,02 

ARDILA 5,23 5,23 6,23 6,23 6,23 

SUR 3,7 3,7 4,2 4,2 4,2 

DEMARCACIÓN 38,83 38,83 47,08 47,08 47,08 

 

Tabla 33.- Demanda ganadera en situación actual (2019) y en los horizontes 2021, 2027, 2033 y 2039 
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La tendencia del sector es hacía un ligero crecimiento. Atendiendo al origen del recurso ac-

tualmente, la Tabla que sigue permite afirmar que para 2021, el 73 % se atiende con aguas 

superficiales y el 27 %, con subterráneas, porcentajes que se mantienen muy similares para 

los sucesivos escenarios que recoge la Tabla. 

ORIGEN 
DEMANDA - HORIZONTE (hm3/año) 

2021 2027 2033 2039 

SUPERFICIAL 28,36 34,81 34,81 34.81 

SUBTERRANEO 10,48 12,27 12,27 12,27 

SUMA 38,83 47.08 47.08 47.08 

 

Tabla 34.-Origen del recurso para la atención de la demanda ganadera 

4.2.3 Usos industriales para producción de energía 

4.2.3.1 Producción hidroeléctrica  

La D.H. del Guadiana no se caracteriza por la importancia de sus aprovechamientos hidro-

eléctricos, al contrario de lo que ocurre en su vecina demarcación hidrográfica del Tajo. En el 

apéndice 1 del Anejo nº 4, Caracterización económica del uso del agua, se analizan las 8 

centrales hidroeléctricas en producción más relevantes. La aportación media turbinada entre 

los años 2014-18 se ha estimado en 1.497 hm3/año, con una producción media anual de unos 

130 GWh, estando supeditada a los desembalses para otros usos, especialmente usos urba-

nos y agrarios.  

4.2.3.2 Centrales Térmicas  

En el escenario actual no se encuentra operativa ninguna de estas centrales en el ámbito de 

la demarcación. Únicamente se abastece con recurso de la demarcación a la central de estas 

características que se encuentra ubicada en el municipio de Puertollano, que actualmente se 

encuentra en proceso de desmantelamiento. 

4.2.3.3 Centrales solares termoeléctricas  

Este tipo de instalaciones concentran los rayos solares sobre un fluido que alcanza el grado 

de ebullición. El vapor generado es usado para mover una turbina que es la que genera elec-

tricidad. 

Actualmente en la demarcación se han identificado un total de 22 centrales termosolares (16 

en Extremadura y 6 en Castilla-La Mancha). 

4.2.4 Demanda industrial singular 

Los usos industriales comprenden las actividades de la industria manufacturera, actividades 

extractivas y energéticas (a excepción de la hidroeléctrica), la construcción y los servicios. La 

demanda industrial singular es la de las industrias no conectadas a las redes municipales de 

abastecimiento. El volumen de agua demandado en 2021 se ha estimado en 55,10 hm3/año, 

incluyendo esta cifra la demanda consolidada para la cuenca de los ríos Tinto, Odiel y Piedras.  
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SISTEMA 
SUBSIS-

TEMA 
SITUACIÓN 

ACTUAL 

DEMANDA - HORIZONTE (hm3/año) 

2021 2027 2033 2039 

ORIENTAL 

ALTO GUA-
DIANA 

8,34 12,56 14,15 14,15 14,15 

BULLAQUE 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 

TIRTE-
AFUERA 

0 0 0 0 0 

CENTRAL 19,86 22,33 84,21 84,21 84,21 

ARDILA 4,73 4,63 4,63 4,63 4,63 

SUR 18,34 15,54 17,33 17,33 17,33 

DEMARCACIÓN 51,33 55,10 120,36 120,36 120,36 

 

Tabla 35.-Demanda de la industria singular (no conectada a la red municipal) en los distintos escenarios 

temporales 

De acuerdo con las estrategias regionales de desarrollo es previsible un desarrollo importante 

de sector industrial, como lo revela la Tabla que precede. De acuerdo con el Comité de Auto-

ridades Competentes, y por su relativo poco peso en la demanda global de la cuenca, se han 

sumado a las previsiones de crecimiento existentes unas cantidades para desarrollos indus-

triales y como reservas de industrias de ocio y turismo. Se materializa en unas reservas de 

unos 63,18 hm3/año. De esa manera, la demanda industrial, según la Tabla precedente, es-

cala a un valor de unos 120 hm3/año. En cuanto al origen del suministro, en 2021 el 74 % es 

superficial y el 26 %, subterráneo. Para los sucesivos horizontes, estos porcentajes son del 

86 % y 14 %, respectivamente. 

 

 

ORIGEN 
DEMANDA - HORIZONTE (hm3/año) 

2021 2027 2033 2039 

SUPERFICIAL 40.63 104,11 104,11 104,11 

SUBTERRANEO 14,47 16,25 16,25 16,25 

SUMA 55,10 120.36 120.36 120.36 

 

Tabla 36.- Origen del recurso para la atención de la demanda industrial singular 

4.2.5 Resumen de las demandas 

En las cuatro tablas que siguen, se muestra el volumen de los diferentes tipos de demanda 

en la demarcación, incluyendo las transferencias consolidadas a otras demarcaciones. Se 

aprecia una contención importante desde el horizonte 2021, estimada en unos 2.023 hm3/año, 

cuya causa principal, como ya se ha explicado, es el ajuste que se prevé alcanzar en los 

riegos del Alto Guadiana y algunas zonas regables oficiales respecto a los consumos obser-

vados en los últimos años. 
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SISTEMA 
SUBSIS-

TEMA 

CONSUMOS (hm3/año) 

URBANA 
INDUS-
TRIAL 

REGADIO 
GANA-
DERA 

OTROS SUMA 

ORIENTAL 

ALTO GUA-
DIANA 

58,91 8,34 572,20 5,81 11,95 657,21 

BULLAQUE 1,48 0,05 53,60 0,48 0,37 55,98 

TIRTE-
AFUERA 

0,81 0,00 1,20 0,54 0,00 2,55 

CENTRAL 76,23 19,86 1.251,50 23,07 3,80 1.374,46 

ARDILA 5,91 4,73 16,90 5,23 1,02 33,79 

SUR 43,97 18,34 159,60 3,70 0,40 226,01 

DEMARCACIÓN 187,31 51,32 2.055,00 38,83 17,54 2.350,00 

 

Tabla 37.- Resumen de usos del agua en situación actual (2019) 

En 2027 la demanda de regadío sube ligeramente y se asiste a la aplicación de las reservas 

en el sector de la industria singular. La demanda total se eleva a 2.266,12 hm3/año, del orden 

de un 11,2% superior a la demanda en 2021.  

Esta misma contención está presente para los restantes horizontes de la planificación. 

SISTEMA SUBSISTEMA 
DEMANDA - HORIZONTE 2021 (hm3/año) 

URBANA INDUSTRIAL REGADIO GANADERA OTROS SUMA 

ORIENTAL 

ALTO GUADIANA 64,88 12,56 348,94 5,81 13,82 446,01 

BULLAQUE 1,26 0,04 51,15 0,48 0,37 53,30 

TIRTEAFUERA 0,81 0,00 0,46 0,54 0,00 1,81 

CENTRAL 76,62 22,33 1.166,37 23,07 3,80 1.292,19 

ARDILA 7,14 4,63 16,85 5,23 1,02 34,87 

SUR 38,04 15,54 136,78 3,70 0,32 194,38 

DEMARCACIÓN 188,75 55,10 1.720,55 38,83 19,33 2.022,56 

 

Tabla 38.- Resumen de demandas en horizonte 2021 

SISTEMA SUBSISTEMA 
DEMANDA - HORIZONTE 2027 (hm3/año) 

URBANA INDUSTRIAL REGADIO GANADERA OTROS SUMA 

ORIENTAL 

ALTO GUADIANA 65,03 14,15 349,14 7,41 13,82 449,55 

BULLAQUE 1,26 0,04 51,15 0,58 0,37 53,40 

TIRTEAFUERA 0,81 0,00 0,46 0,64 0,00 1,91 

CENTRAL 76,86 84,21 1.300,61 28,02 3,80 1.493,50 

ARDILA 7,14 4,63 16,85 6,23 1,02 35,87 

SUR 38,57 17,33 171,47 4,20 0,32 231,89 

DEMARCACIÓN 189,67 120,36 1.889,68 47,08 19,33 2.266,12 

 

Tabla 39.- Resumen de demandas en horizonte 2027 



MEMORIA. 

Plan Hidrológico del tercer ciclo de planificación: 2022ï2027. 

 

 

 

MEMORIA Pág. 117 de266   

 

 

ISTEMA SUBSISTEMA 
DEMANDA - HORIZONTE 2033 (hm3/año) 

URBANA INDUSTRIAL REGADIO GANADERA OTROS SUMA 

ORIENTAL 

ALTO GUADIANA 65,15 14,15 349,14 7,41 13,82 449,67 

BULLAQUE 1,26 0,04 51,15 0,58 0,37 53,40 

TIRTEAFUERA 0,81 0,00 0,46 0,64 0,00 1,91 

CENTRAL 77,11 84,21 1.300,61 28,02 3,80 1.493,75 

ARDILA 7,14 4,63 16,85 6,23 1,02 35,87 

SUR 39,16 17,33 171,47 4,20 0,32 232,48 

DEMARCACIÓN 190,63 120,36 1.889,68 47,08 19,33 2.267,08 

 

Tabla 40.- Resumen de demandas en horizonte 2033 

 

SISTEMA SUBSISTEMA 
DEMANDA - HORIZONTE 2039 (hm3/año) 

URBANA INDUSTRIAL REGADIO GANADERA OTROS SUMA 

ORIENTAL 

ALTO GUADIANA 65,31 14,15 349,14 7,41 13,82 449,83 

BULLAQUE 1,26 0,04 51,15 0,58 0,37 53,40 

TIRTEAFUERA 0,81 0,00 0,46 0,64 0,00 1,91 

CENTRAL 77,37 84,21 1.300,61 28,02 3,80 1.494,01 

ARDILA 7,14 4,63 16,85 6,23 1,02 35,87 

SUR 39,84 17,33 171,47 4,20 0,32 233,16 

DEMARCACIÓN 191,73 120,36 1.889,68 47,08 19,33 2.268,18 

 

Tabla 41.- Resumen de demandas en horizonte 2039 

4.3 Sobre la caracterización económica de los usos del agua 

El Apéndice 1 del Anejo 4 desarrolla esta importante cuestión, que emana de lo que dispone 

el artículo 40 del RPH, cuando señala que el plan hidrológico incluirá un resumen del análisis 

económico del uso del agua que comprenderá dos diferentes aspectos: 1) en primer lugar, la 

caracterización económica del uso de agua y, 2), el análisis de recuperación del coste de los 

servicios del agua. 

En los anteriores planes del primer y segundo ciclo se adoptó el criterio de desarrollar por 

separado cada uno de estos aspectos: la caracterización del uso del agua se dispone en el 

Anejo de los usos (en este caso, el Anejo 4), en tanto que el análisis de la recuperación del 

coste se ubica en un Anejo específicamente destinado a esta cuestión, en concreto el Anejo 

10. 

Así, pues, lo que sigue se refiere a la caracterización económica del uso del agua. Como ya 

se señalaba en los Documentos Iniciales, la caracterización económica del uso del agua en 

la demarcación debe tomar en consideración para cada actividad los indicadores que refleja 
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el artículo 41.2 del RPH: valor añadido, producción, empleo, población dependiente, estruc-

tura social y productividad del uso del agua. En este apartado, se proporcionará las líneas 

principales, remitiéndose al Apéndice 1 del Anejo nº 4 para obtener una visión más completa 

de esta caracterización económica. El primer indicador analizado es el Valor Añadido Bruto 

(VAB), que informa sobre los importes económicos y el número de puestos de trabajo que se 

agregan a los bienes y servicios en las distintas etapas de los procesos productivos. Este dato 

se completa con el PIB, que viene a expresar el valor monetario total de la producción corriente 

de bienes y servicios en la demarcación. El PIB se calcula añadiendo al VAB el importe de los 

impuestos, cuestiones recogidas en las estadísticas del INE. 

La Tabla que sigue muestra la evolución de estos indicadores desde 1986 hasta 2018 com-

parando el dato correspondiente a la demarcación con el total nacional. La senda del PIB en 

la demarcación sigue la misma tendencia que en el caso del PIB global español, siendo esta 

ascendente a lo largo de todo el periodo salvo en los años que van desde 2009 a 2014, ca-

racterizados por sufrir las peores consecuencias de la reciente crisis económica, y en los que 

se aprecia una tasa de variación anual negativa. Respecto a la contribución del PIB de la 

demarcación al español, ha sufrido un leve descenso, de 0,28 puntos, en el periodo conside-

rado, situándose en 2018 en el 2,22%. 

 

AÑO 
VAB 

Millones ú 

PIB 

Millones ú 

PIB % 

Variación anual 

PIB Español 

Millones ú 

Contribu-

ción del 

PIB de la 

DH al total 

español 

1986 4.717,17 4.851,13  194.271 2,50% 

1987 5.408,69 5.533,07 14,06% 217.230 2,55% 

1988 5.987,21 6.129,97 10,79% 241.359 2,54% 

1989 6.606,71 6.817,54 11,22% 270.721 2,52% 

1990 7.540,28 7.690,89 12,81% 301.379 2,55% 

1991 8.291,22 8.360,12 8,70% 330.120 2,53% 

1992 8.837,50 8.959,30 7,17% 355.228 2,52% 

1993 9.080,83 9.124,67 1,85% 366.332 2,49% 

1994 9.512,99 9.618,46 5,41% 389.391 2,47% 

1995 9.959,91 10.801,88 12,30% 447.205 2,42% 

1996 10.611,92 11.535,54 6,79% 473.855 2,43% 

1997 11.207,30 12.232,65 6,04% 503.921 2,43% 

1998 11.895,39 13.051,19 6,69% 539.493 2,42% 

1999 12.556,93 13.869,05 6,27% 579.942 2,39% 

2000 13.949,29 15.375,08 10,86% 646.250 2,38% 

2001 14.893,72 16.360,21 6,41% 699.528 2,34% 

2002 15.933,13 17.495,39 6,94% 749.288 2,33% 

2003 17.160,77 18.948,03 8,30% 803.472 2,36% 

2004 18.178,97 20.175,05 6,48% 861.420 2,34% 

2005 19.634,49 21.901,42 8,56% 930.566 2,35% 

2006 20.976,79 23.491,00 7,26% 1.007.974 2,33% 

2007 22.913,04 25.455,57 8,36% 1.080.807 2,36% 

2008 24.311,16 26.457,08 3,93% 1.116.207 2,37% 

2009 23.849,13 25.577,44 -3,32% 1.079.034 2,37% 

2010 23.563,13 25.729,22 0,59% 1.080.913 2,38% 

2011 23.309,15 25.363,31 -1,42% 1.070.413 2,37% 

2012 22.302,25 24.306,41 -4,17% 1.039.758 2,34% 

2013 21.663,15 23.746,43 -2,30% 1.025.634 2,32% 

2014 21.165,23 23.256,37 -2,06% 1.037.025 2,24% 
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AÑO 
VAB 

Millones ú 

PIB 

Millones ú 

PIB % 

Variación anual 

PIB Español 

Millones ú 

Contribu-

ción del 

PIB de la 

DH al total 

español 

2015 21.843,77 24.078,84 3,54% 1.075.639 2,24% 

2016 22.437,40 24.719,87 2,66% 1.113.851 2,22% 

2017 23.404,12 25.813,26 4,42% 1.161.878 2,22% 

2018 24.142,69 26.687,93 3,39% 1.202.193 2,22% 

 

Tabla 42.- Evoluci·n del valor a¶adido y la producci·n en la demarcaci·n (cifras en Mú/a¶o a precios corrientes). 

Fuente: Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

El análisis por ramas de actividad se muestra en la figura que sigue Se observa que el VAB 

total de la demarcación se ha quintuplicado prácticamente a lo largo del periodo considerado, 

siendo en 2018 de 24.142,69 millones de euros, aunque hay que tener en cuenta que se trata 

de precios corrientes, y no constantes. Respecto a la contribución de cada sector al VAB total 

de la demarcación, se ha producido un descenso del peso de los sectores Agricultura, gana-

dería, silvicultura y pesca, Industria y energía, y Construcción, que ha sido contrarrestado por 

un incremento considerable del peso del sector servicios. Los datos para 2018 reflejan una 

aportación al VAB total de la demarcación del 68,07% del sector servicios, seguida por un 

17,44% del sector industrial, un 8,03% de la construcción y finalmente, un 6,46% del sector 

agrario. 

 

Figura 24.- Análisis del VAB en millones de euros (a precios corrientes, Base INE 2010) por ramas de actividad 

en la Demarcación Hidrográfica del Guadiana. Fuente: Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de 

Estadística (INE). 

Con relación al empleo, con datos tomados de la misma fuente y procesados de forma análoga 

a como se ha hecho con los datos de producción, en la figura que sigue se despliega la infor-

mación sobre la evolución del número de puestos de trabajo a largo del periodo 1986-2018. 

El número total de personas empleadas en la demarcación en 2018 asciende a 508.000, de 

las cuales un 70,67% trabajan en el sector servicios, un 11,56% en la industria, un 10,98% en 

el sector agrario y, finalmente, un 6,79% en la construcción. 
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Figura 25.- Análisis del empleo en miles de personas por ramas de actividad en la Demarcación Hidrográfica del 

Guadiana. Fuente: Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Para finalizar esta breve síntesis, en la Tabla que sigue se analiza el comportamiento durante 

el sexenio 2013-2018. En ese sexenio se observa una moderada recuperación frente a los 

años de la crisis antes referida. El VAB de la demarcación ha crecido un 11,45 % a precios 

corrientes, así como el empleo, que lo ha hecho en el sexenio en un 10,89 %. Estos creci-

mientos quedan ligeramente por debajo de los que ha tenido España, 16,82 % y 12,76 %, 

respectivamente. 

En el sector agrario, pese a que el empleo creció en el sexenio un 11,33 %, la productividad 

decreció un 24,24 %, lo que ha lastrado la productividad del conjunto de la demarcación que 

sólo creció un 0,50 % frente al 3,60 % del conjunto de España. 

Sector de activi-

dad 

Variación en el sexenio 2013-2018 VAB 2018 
Composición 

2018 

Empleo 

2018 

Composi-

ción 2018 

Productivi-

dad 2018 

VAB (%) Empleo (%) 
Productividad 

(%) 

Millones de 

û 

(% respecto al 

total del VAB) 

Miles de 

personas 

(% res-

pecto al to-

tal del em-

pleo) 

(û/trabaja-

dor) 

Agricultura, ga-

nadería, selvi-

cultura y pesca 

-15,65% 11,33% -24,24% 1.559,60 6,46% 56 10,98% 27.951,74 

Industria y 

energía 
15,04% 10,65% 3,97% 4.209,91 17,44% 59 11,56% 71.620,68 

Construcción 26,60% 7,41% 17,87% 1.939,85 8,03% 35 6,79% 56.226,19 

Comercio y 

otros servicios  
12,40% 11,20% 1,08% 16.433,33 68,07% 359 70,67% 45.751,16 

Total demarca-

ción 
11,45% 10,89% 0,50% 24.142,69 100,00% 508 100,00% 47.500,01 

Total España 16,82% 12,76% 3,60% - - - - 54.282,86 

 

Tabla 43.- Indicadores de la evolución económica reciente en la demarcación. Fuente: Contabilidad Regional de 

España del Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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4.4 Inventario de presiones sobre las masas de agua 

El estudio de las repercusiones de la actividad humana sobre el estado de las aguas es una 

pieza clave en la correcta aplicación de la DMA. Para llevarlo a cabo se abordan tres tareas: 

el inventario de las presiones, el análisis de los impactos y el estudio del riesgo en que, en 

función del estudio de presiones e impactos realizado, se encuentran las masas de agua con 

relación al cumplimiento de los objetivos ambientales, todo ello con la finalidad de lograr una 

correcta integración de la información en el marco DPSIR (Driver, Pressure, State, Impact, 

Response) descrito en Comisión Europea (2002b). 

El estudio de las presiones existentes en las masas de agua tiene por objetivo identificar 

aquellas que puedan causar el incumplimiento de los Objetivos Medioambientales (OMA) de 

la Directiva Marco. Este efecto negativo depende simultáneamente tanto de la presión en sí 

misma como de la susceptibilidad de la masa de agua afectada. El concepto de ñpresi·n sig-

nificativaò est§ actualmente asociado a la generaci·n de un impacto sobre las masas de agua 

que la reciben, para lo que es esencial evaluar de forma pormenorizada el impacto real que 

produce dicha presión a través de la determinación de los indicadores de calidad del agua 

para determinar el estado ecológico de ésta, así como la observación de las Normas de Cali-

dad Ambiental establecidas para determinar el estado químico. 

Para realizar este trabajo se recogen las presiones existentes en situación actual (2019), ge-

nerándose un inventario de presiones para su reporte a la Comisión Europea siguiendo la 

catalogación de presiones que sistematiza la Guía de reporting (Comisión Europea, 2014).  

Las presiones sobre las masas de agua superficial incluyen la contaminación originada por 

fuentes puntuales y difusas, la extracción de agua, la regulación del flujo, las alteraciones 

morfológicas, los usos del suelo y otras afecciones significativas de la actividad humana. 

Las presiones antropogénicas a que están expuestas las masas de agua subterránea son las 

fuentes de contaminación puntual, las fuentes de contaminación difusa, la extracción de agua 

y la recarga artificial. 

Partiendo del hecho de que existe un inventario de presiones de la demarcación desde el año 

2005, que ha venido siendo reiteradamente mejorado y actualizado, se aborda ahora una 

nueva actualización que incorpora como novedad la nueva información disponible y, por otra 

parte, una organización de los datos conforme a los requisitos fijados en el documento Guía 

para el reporting a la Unión Europea de los datos requeridos por la DMA (Comisión Europea, 

2014). Se presenta seguidamente una síntesis de este trabajo, desplegando en el Anejo nº 5 

tablas que detallan las presiones identificadas sobre cada masa de agua. 

4.4.1 Presiones sobre las masas de agua superficial 

4.4.1.1 Fuentes de contaminación puntual  

Las presiones de fuente puntual acumuladas para cada tipo de presión sobre las masas de 

agua superficial de la demarcación se presentan en la que sigue, transcrita de la Tabla 2 del 

Anejo 5, reflejando la situación en situación actual (2019). Para realizar el estudio de los ver-

tidos puntuales a masas de agua superficiales continentales, ya sea mediante vertido directo 

o indirecto a las mismas, se ha partido del registro de vertidos del que dispone el organismo 
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de cuenca a fecha noviembre de 2019. Los drivers de las presiones puntuales son el desarrollo 

urbano e industrial, así como la acuicultura. 

En la Tabla se indica para cada tipo de presión puntual a la que pueden verse sometidas las 

Masas de agua superficial el tipo de impacto con el que están relacionadas, los indicadores 

de magnitud de las mismas, el número de presiones inventariadas y el número de masas a 

las que afectan. 

Tipo de presión Impacto 
Indicador de magnitud de 

la presión 

Presiones in-

ventariadas (nº) 

Masas afecta-

das por pre-

sión (nº) 

1.1 Aguas residuales 

urbanas 

Contaminación por nutrien-

tes, contaminación orgánica, 

contaminación química y con-

taminación microbiológica. 

DBO / hab-eq 546 196 

1.2 Aliviaderos   DBO / hab-eq 0 0 

1.3 Plantas IED 

Contaminación por nutrien-

tes, contaminación orgánica, 

contaminación química y aci-

dificación. 

Nº de vertidos / sustancia 29 15 

1.4 Plantas no IED 

Contaminación orgánica, 

contaminación química y aci-

dificación. 

Nº de vertidos/ sustancia 79 43 

1.5 Suelos contami-

nados / Zonas indus-

triales abandonadas 

Contaminación química. 
Nº de emplazamientos / 

km2 
15 11 

1.6 Zonas para elimi-

nación de residuos 

Contaminación química y aci-

dificación. 

Nº de emplazamientos / 

km2 
21 18 

1.7 Aguas de minería   Nº de vertidos / sustancia 0 0 

1.8 Acuicultura 
Contaminación por nutrien-

tes. 

Nº de vertidos / carga 

DBO 
2 1 

1.9 Otras   

Nº de vertidos térmicos/ 

Nº de vertidos puntuales 

de plantas desalinizado-

ras  

0 0 

 

Tabla 44.- Presiones puntuales inventariadas (situación actual, 2019) 

Se observa cómo la mayoría de presiones de fuente puntual pertenecen al código 1.1 (vertidos 

urbanos), seguido por el código 1.4 (vertidos industriales procedentes de instalaciones no IED, 

principalmente aguas de proceso); más de la mitad de las masas de agua superficial de la 

demarcación (52,1 %) tienen presiones por vertidos urbanos, siendo ésta la presión puntual 

más frecuente y el 21.0 % de las masas de agua superficial tiene presiones debidas a vertidos 

industriales procedentes de instalaciones no IED.  

En estas condiciones, es pertinente recordar que la competencia en materia de saneamiento 

y depuración es municipal en virtud del Art. 25.2 c) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases de Régimen Local, y por ello, a lo largo del proceso de participación pública del 

ETI, se ha insistido en la necesidad de dotar a los municipios de soporte técnico y económico 

para llevar a cabo su labor. En concreto, respecto a los vertidos industriales, se reclama la 

necesidad de disponer de ordenanzas municipales que limiten los vertidos de esta naturaleza 

que se hacen a las redes de saneamiento urbano-municipal. 
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Asimismo, existe una creciente preocupación por la presencia en las aguas de los denomina-

dos contaminantes emergentes, contaminantes cuya presencia ha sido detectada en los últi-

mos años gracias a las nuevas tecnologías analíticas y para los que no se conoce con exac-

titud su grado de nocividad para el medio ambiente y las personas. Su eliminación de las 

aguas residuales no se consigue con los tratamientos de depuración convencionales. Entre 

los contaminantes emergentes se encuentran restos de fármacos, productos de cuidado per-

sonal, plaguicidas, hormonas, drogas, etc., siendo su origen los vertidos de aguas residuales 

urbanas e industriales, así como la agricultura y la ganadería. 

La carga contaminante actual del total de los vertidos puntuales existentes en la demarcación 

asciende a 7.439 Toneladas de DBO5, proviniendo el 94% de la carga contaminante de los 

vertidos urbanos. Los ríos naturales son las masas de agua que mayor carga contaminante 

reciben. 

En cuanto a la distribución geográfica de los distintos tipos de vertidos sobre las masas de 

agua superficial, el mayor número de ellos se localiza en las zonas de la demarcación más 

densamente pobladas (eje del río Guadiana en el entorno de Badajoz, Mérida y Ciudad Real) 

y por tanto con mayor presión antrópica, como se aprecia en la figura que sigue, en la que se 

representan gráficamente las masas de agua superficial de la demarcación, coloreadas en 

función de la carga contaminante que reciben en toneladas de DBO5 al año según la leyenda 

(se marcan en negro las masas de agua de que no reciben vertidos puntuales). 

Sobre la evolución de este tipo de contaminación y la disminución de la presión por vertidos 

puntuales, los planes hidrológicos de este tercer ciclo cuentan con el soporte que les propor-

ciona el Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización (Plan 

DSEAR) para que lleven asociados unos programas de medidas mejor dimensionados y más 

eficaces, con actuaciones priorizadas y con responsables bien identificados. En el apartado 

1.2.4 se incluyen algunas consideraciones sobre el Plan DESEAR. 

 

Figura 26.- Carga contaminante, situación actual sobre las masas de agua superficial de la demarcación (T 

DBO5/Año.) 
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Las previsiones sobre evolución de la población en la demarcación y, por lo tanto, de la evo-

lución de la magnitud del vertido urbano, se realizan a partir de las proyecciones que publica 

el INE y se recogen en la figura 3 del Anejo 5. Las conclusiones para 2027 aparecen en la 

Tabla que sigue; los resultados incorporan tanto las medidas básicas como las complemen-

tarias. Los resultados con sólo medidas básicas se pueden ver en la Tabla 7 del Anejo 5. 

 

Magnitud del vertido urbano 

Vertidos generados (mag-

nitud anterior al trata-

miento)  

Nº Vertidos 

sin trata-

miento de 

depuración  

Carga 

vertida  

hab-equivalentes nº hab-eq 
T 

DBO5 

T  

DBO5 

< 250 264  12.869  282  171  71  

de 250 a 1.999 205  160.957  3.525  16  260  

de 2.000 a 9.999 163  787.058  17.237  0  679  

de 10.000 a 49.999 39  778.823  17.056  0  844  

> =50.000 11  1.160.173  25.408  0  684  

TOTAL 682 2.899.880 63.507 187 2.537 

 

Tabla 45.- Horizonte 2027. Inventario de vertidos urbanos. Distribución del número de vertidos por carga 

contaminante y tratamiento, incluyendo medidas básicas y complementarias. 

Contrastando la carga vertida antes del tratamiento y la carga residual que se verterá, se 

comprende que para el año 2027 los vertidos urbanos se hayan reducido drásticamente, re-

duciéndose la carga contaminante generada en un 94% (DBO5), teniendo en cuenta única-

mente las medidas básicas y minorándose un 96% si se tienen en cuenta las medidas com-

plementarias. 

Esta reducción de la contaminación por vertidos puntuales es vital para la consecución de los 

Objetivos Medioambientales de las masas de agua (en adelante simplemente OMAS). Para 

ello se proponen medidas de actuación básicas - requisitos mínimos que deben cumplirse al 

aplicar la legislación y Directivas Comunitarias sobre depuración - como la ampliación, mejora 

y adaptación de las estaciones depuradoras existentes y ejecución de nuevas depuradoras. 

El mayor número de las medidas básicas de depuración resultan de las obligaciones que im-

ponen la Directiva 91/271/CEE, de aguas residuales urbanas y la Directiva 91/676/CEE, de 

nitratos.  

Igualmente se proponen medidas complementarias - aquellas que en cada caso deben apli-

carse con carácter adicional para la consecución de los objetivos medioambientales o para 

alcanzar una protección mayor de las aguas- como, por ejemplo, las referentes a poblaciones 

de menos de 2.000 habitantes no vinculadas al cumplimiento de objetivos ambientales. 

Con relación a los vertidos industriales se constata que todas las fuentes de contaminación 

puntual cuentan con autorización de vertido, por lo que todos los vertidos industriales cumplen 

con la normativa, controlándose a través de la misma el impacto generado sobre el dominio 

público hidráulico. 

En base a la evolución de la contribución al PIB de los distintos sectores productivos de la 

demarcación (cuestión comentada en el apartado 4.3 y desarrollada en detalle en el Apéndice 
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1 del Anejo 4) se observa que el sector productivo que mayor incremento ha experimentado 

en los últimos años es el sector servicios, disminuyéndose la aportación que realizan al PIB 

sectores como el industrial o el de la construcción. 

En consecuencia, no se estima un incremento de la carga contaminante de origen industrial 

en la demarcación. Por lo anterior, se considera que la magnitud del vertido industrial en 2027 

será similar al que actualmente se vierte al dominio público hidráulico (DPH) en la demarca-

ción: 472 T DBO5, véase la Tabla 9 del Anejo 5. 

4.4.1.2 Fuentes  de contaminación difusa  

Para analizar las distintas fuentes de contaminación difusa se ha consultado el Sistema de 

Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) del año 2014, el Sistema de In-

formación Geográfica de parcelas agrícolas (SIGPAC) correspondiente a la campaña del año 

2017 y el Balance de nitrógeno en la agricultura española del año 2014. Adicionalmente, en 

el ámbito de la demarcación se han inventariado 88 explotaciones mineras, que en su mayoría 

se encuentran actualmente sin actividad. Por tanto, se ha creído conveniente considerarlas 

como un tipo de presión 2.8, ñMiner²aò. 

En la Tabla que sigue se resume para cada tipo de presión puntual a la que pueden verse 

sometidas las Masas de agua superficial, el tipo de impacto con el que están relacionadas, 

sus indicadores de magnitud, el número de presiones inventariadas y el número de masas a 

las que afectan.  

 

Tipo de presión Impacto 
Indicador de magni-

tud de la presión 

Presiones in-

ventariadas 

(nº)  

Masas afecta-

das por pre-

sión difusa(nº)  

2.1 Escorrentía urbana / al-

cantarillado 
Contaminación química. km2 317 317 

2.2 Agricultura 

Contaminación por nutrien-

tes, contaminación orgánica, 

contaminación química y aci-

dificación. 

Excedentes de nitró-

geno (t/año). 
360 360 

2.3 Forestal   km2 0 0 

2.4 Transporte 
Contaminación química y aci-

dificación. 
km2 315 315 

2.5 Suelos contaminados / 

Zonas industriales abando-

nadas 

Contaminación química. km2 125 125 

2.6 Vertidos no conectados 

a la red de saneamiento 
  km2 0 0 

2.7 Deposición atmosférica   km2 0 0 

2.8 Minería 
Contaminación química y aci-

dificación. 
km2 119 119 

2.9 Acuicultura   km2 0 0 

2.10 Otras (cargas ganade-

ras) 

Contaminación por nutrien-

tes, contaminación orgánica, 

contaminación química y aci-

dificación. 

Excedentes de nitró-

geno (t/año) 
356 356 

 

Tabla 46.-Presiones difusas inventariadas en la demarcación (situación actual, 2021) 

Teniendo en cuenta la identificación del tipo de presión que aparece en la Tabla precedente 

(2.1: escorrentía urbana/alcantarillado; 2.2.: agricultura, etc.), la Tabla que sigue ofrece una 
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cuantificación de la incidencia de la contaminación difusa (según tipos de presiones) y para 

las diferentes categorías de masas de agua superficial. 

 

Categoría y naturaleza de la masa 

de agua 

Tipos de presiones de fuente difusa  

2.1 

(km2) 

2.2 (T 

N/año) 

2.4 

(km2) 

2.5 

(km2) 

2.8 

(km2) 

2.10 (T 

N/año) 

Total (T 

N/año) 

Ríos naturales 321,7 10.692,2 150,3 11,4 29,7 10.621,6 21.313,9 

Ríos muy modificados (río) 177,2 7.059,8 103,0 23,5 9,6 455,2 7.515,0 

Lago muy modificados (embalse) 47,3 47,8 1,2 0,1 0,0 2.269,2 47,8 

Lago natural 21,0 662,8 8,4 1,6 0,7 12,7 675,4 

Lago muy modificado 0,4 759,7 19,3 1,1 2,9 0,9 3.029,7 

Lago artificial 6,8 30,5 1,6 0,4 0,4 11,1 41,6 

Aguas de transición naturales 4,6 6,8 1,8 0,2 0,6 13,0 19,8 

Aguas de transición muy modifica-

das 
6,8 103,5 1,6 0,1 0,6 0,0 103,5 

Aguas costeras naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMA 585,8 19.363,1 287,0 38,3 44,4 13.383,8 32.746,8 

 

Tabla 47.- Presiones de fuente difusa total (T de excedente de N y km2) sobre masas de agua superficial 

(situación actual). 

Sintetizando el conjunto de la información presentada junto con la que con más detalle apa-

rece en el Anejo 5, se puede afirmar que la contaminación difusa derivada de la actividad 

agrícola y ganadera genera las presiones que más impacto causan en la demarcación, siendo 

ambas de magnitud comparable, pues, como se observa en la Tabla precedente, la presión 

2.2 (agricultura) emite más de 19.000 T de N/año y la 2.10, la ganadera, más de 13.000 T de 

N/año. En cambio, la contaminación difusa minera (la 2.8) o la industrial (2.5) solamente afec-

tan a pequeñas extensiones y subcuencas de masas de agua superficial (tipo 2.5 y tipo 2.8). 

Pero no solamente se produce una carga contaminante de gran entidad, sino que además es 

un problema generalizado en casi toda la cuenca del Guadiana, debido a su tradición agrícola 

y ganadera, actividades que además suponen en algunas regiones el motor económico de la 

misma, por lo que la armonización de los intereses económicos y medioambientales es fun-

damental.  

Efectivamente, del análisis de presiones se observa que casi el 100% de las masas superfi-

ciales de la demarcación tienen presión por usos agrarios, siendo especialmente relevante en 

el caso de las masas de agua que se ven afectadas por grandes zonas de regadío, como las 

zonas regables de Vegas Altas, Vegas Bajas y las zonas regables localizadas en el Alto Gua-

diana. Más específicamente, las masas de agua que mayor carga contaminante reciben son 

el Río Guadiana, el Rio Guadiana-Gigüela, el Rio Córcoles, el Rio Ardila, el Rio Guadamez, 

el Rio Ruecas, el Rio Gargáligas, el Arroyo De Valdecañas O De Las Motillas, el Rio Azuer, el 

Rio Riansares, el Rio Záncara y el Embalse De La Serena, como se recoge en el Apéndice 2 

del Anejo 5. 

El 75% de las masas recibe una carga contaminante mayor a 10 toneladas de Nitrógeno al 

año y hasta el 40% de las masas de agua recibe una carga contaminante superior a 50 tone-

ladas de Nitrógeno al año. 
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En general, se observa que las masas de agua más afectadas por este tipo de presión son 

los ríos naturales, en los que destaca la presión difusa procedente de actividades agrarias 

(agricultura y ganadería), siendo común que una misma masa de agua puede estar afectada 

por varios tipos de presiones difusas. 

4.4.1.3 Extracciones y derivaciones de agua  

Se han identificado los distintos puntos de extracción de agua en masas superficiales de la 

demarcación para su inclusión en el inventario de presiones y se han recopilado para cada 

unidad de demanda y, posteriormente, acumulado sobre cada masa de agua superficial de la 

que se realiza la extracción. También se ha estudiado el índice de extracción de cada masa 

de agua. Los datos pormenorizados por masa de agua se recogen en las Tablas 13 a 17 del 

Anejo nº 5. En total, las extracciones y derivaciones de agua tienen un volumen anual de 

2.163,8 hm³/ año, siendo la agricultura el uso al que mayor volumen de agua se destina, casi 

el 85% del total. Destacan como zonas con mayor acumulación de extracciones las zonas de 

gran actividad agraria del tramo medio del Guadiana. 

En la Tabla siguiente se resume para cada tipo de presión (extractiva y de derivación de agua) 

a la que pueden verse sometidas las Masas de agua superficial, el tipo de impacto con el que 

están relacionadas, sus indicadores de magnitud y el número de masas a las que afectan.  

Tipo de presión Impacto 
Indicador de 

magnitud 

Volumen extractivo 

que soporta cada 

masa de agua 

(hm3/año)  

Masas 

afectadas 

por ex-

tracción 

(nº)  

3.1 Agricultura 
Alteración de hábitats debido a 

cambios hidromorfológicos 
hm3/año 1.830,8 219 

3.2 Abastecimiento público 

de agua 

Alteración de hábitats debido a 

cambios hidromorfológicos 
hm3/año 142,6 124 

3.3 Industria 
Alteración de hábitats debido a 

cambios hidromorfológicos 
hm3/año 30,9 105 

3.4 Refrigeración 
Alteración de hábitats debido a 

cambios hidromorfológicos 
hm3/año 0,0 0 

3.5 Generación hidroeléc-

trica 

Alteración de hábitats debido a 

cambios hidromorfológicos 
hm3/año 0,0 10 

3.6 Piscifactorías 
Alteración de hábitats debido a 

cambios hidromorfológicos 
hm3/año 159,5 4 

3.7 Otras 
Alteración de hábitats debido a 

cambios hidromorfológicos 
hm3/año 2.163,8 4 

 

Tabla 48.- Presiones extractivas y derivaciones de agua en masas de agua superficiales en situación actual 

La agricultura está en cabeza de la extracción en masas de agua superficial, afectando a 219 

masas (el 58,2 %), seguido del abastecimiento público urbano, con 124 masas afectadas (el 

33 %) y, algo por detrás, el sector de la industria singular (no conectada), afectando a 105 

masas, el 27,9 % del total. Obviamente, la suma de estos porcentajes es superior a 100 por-

que muchas masas de agua superficial están sometidas a más de un tipo de presión. 

Es de gran interés la utilización del Índice de Explotación del Agua, WEI + (Water Explotation 

Index +). El índice WEI + es el porcentaje del total de agua dulce utilizada (teniendo en cuenta 

los retornos) en comparación con los recursos renovables de agua dulce disponibles y alcanza 

en la demarcación del Guadiana un valor del 50%, según el apartado 3.1.3.1 del Anejo nº 5 
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(Tabla 16). A pesar de no existir un consenso europeo, valores por encima del 20% se consi-

deran un indicador de escasez, mientras que por encima del 40% se estaría ante una escasez 

severa.  

 

 

Categoría y naturaleza de la masa de 

agua 

Rango WEI + 

< 20 % 20%-40% 40%-60% 60%-80% > 80% TOTAL 

Ríos naturales 176 12 10 10 6 214 

Ríos muy modificados (río) 12 1 2 2 12 29 

Lago muy modificados (embalse) 50 4 5 0 5 64 

Lago natural 9 2 11 4 17 43 

Lago muy modificado 1 0 0 17 0 18 

Lago artificial 2 0 0 1 1 4 

Aguas de transición naturales 0 2 1 0 0 3 

Aguas de transición muy modificadas 0 0 0 0 1 1 

Aguas costeras naturales 0 0 0 0 0 0 

SUMA 250 21 29 34 42 376 

Porcentaje respecto al total  66,5% 5,6% 7,7% 9,0% 11,2% 100,0% 

 

Tabla 49.- Masas de agua superficial clasificadas por su índice de extracción WEI + (situación actual) 

Ampliando la información sobre el Índice WEI+, la Tabla precedente muestra las masas de 

agua superficial, por categorías, con relación al valor de su índice WEI + y la figura que sigue, 

la distribución de ese Índice. El 66,5% de las extracciones de agua tienen un índice WEI+ 

menor al 20%, en tanto que las extracciones con un índice WEI+ superior al 80% suponen el 

11,20% de éstas, localizándose la mayoría en el tramo alto del Guadiana, como se observa 

en la figura que sigue. Por encima del valor del 40 % para el Índice WEI + se encontrarían 105 

masas de agua superficial, casi el 28 % de las 376 masas identificadas, lo que revela la ñes-

casez severaò en que se encuentra la demarcación. 
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Figura 27.- Índice de Explotación del Agua, WEI + (Water Explotation Index +).  

4.4.1.4 Alteraciones morfológicas  

Se presentan a continuación las presiones debidas a alteraciones morfológicas. Estas presio-

nes se particularizan para cada tipo concreto de presión sobre las masas de agua superficial 

de la demarcación. Los listados de detalle se incluyen en el Anejo 5, tablas 19 y 20 reflejando 

la situación actual (2019). 

Se inserta a continuación la 0 donde se resume, para cada tipo de presión por alteración 

hidromorfológica de agua, aquellas a las que pueden verse sometidas las Masas de agua 

superficial, el tipo de impacto con el que están relacionadas, los indicadores de magnitud de 

las mismas, el número de presiones potencialmente significativas y el número de masas a las 

que afectan.  

Tipo de presión Impacto 
Indicador de mag-

nitud de la presión 

Presiones 

Inventaria-

das (nº)  

Masas afecta-

das (nº)  
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4.1.1 Protección 

frente a inundaciones 

Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 
km 74 74 

4.1.2 Agricultura 
Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 
km 38 38 

4.1.3 Navegación 
Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 
km 2 2 

4.1.4 Otras 
Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 
km 54 54 

4.1.5 Desconocidas  
Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 
km 0 0 

A
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n
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 d
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e
s
 4.2.1 Centrales Hidro-

eléctricas 

Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 

Número de barre-

ras infranqueables 
1 1 

4.2.2 Protección 

frente a inundaciones 

Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 

Número de barre-

ras infranqueables 
2 2 
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Tipo de presión Impacto 
Indicador de mag-

nitud de la presión 

Presiones 

Inventaria-

das (nº)  

Masas afecta-

das (nº)  

4.2.3 Abastecimiento 

de agua 

Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 

Número de barre-

ras infranqueables 
46 46 

4.2.4 Riego 
Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 

Número de barre-

ras infranqueables 
29 29 

4.2.5 Actividades re-

creativas 

Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 

Número de barre-

ras infranqueables 
4 4 

4.2.6 Industria 
Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 

Número de barre-

ras infranqueables 
1 1 

4.2.7 Navegación 
Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 

Número de barre-

ras infranqueables 
0 0 

4.2.8 Otras 
Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 

Número de barre-

ras infranqueables 
63 63 

4.2.9 Estructuras ob-

soletas 

Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 

Número de barre-

ras 
6 6 

Pérdida física 

4.4 Desaparición par-

cial o total de una 

masa de agua 

Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 
km 46 46 

Otros 
4.5 Otras alteraciones 

hidromorfológicas 

Alteración de hábitats debido 

a cambios hidromorfológicos 
km 208 208 

 

Tabla 50.- Presiones e impacto de alteración hidromorfológicas (situación actual) 

Teniendo en cuenta la descripción de la presión que aparece en la Tabla precedente, en la 

que sigue se refleja el tipo de presión, expresada en kilómetros, para cada categoría de masa 

de agua superficial. 
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Categoría y naturaleza de la masa de agua 
Tipo de presión (expresada en km) 

4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 SUMA 

Ríos naturales 437,9 326,9 0,0 151,7 0,0 916,5 

Ríos muy modificados (río) 96,0 1444 0,0 19,6 0,0 1559,9 

Lago muy modificados (embalse) 12,9 44,9 0,0 5,2 0,0 63,0 

Lago natural 0,0 45,5 0,0 0,0 0,0 45,5 

Lago muy modificado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lago artificial 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aguas de transición naturales 3,2 0,0 1,5 6,2 0,0 11,0 

Aguas de transición muy modificadas 3,9 0,0 0,0 0,1 0,0 4,0 

Aguas costeras naturales 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Aguas costeras muy modificadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

SUMA 553,6 1.862 1,5 182,8 0,0 2.599,8 

Porcentaje respecto al total  21% 72% 0% 7% 0% 100% 

 

Tabla 51.- Presiones por alteración morfológica del cauce sobre masas de agua superficial (situación actual). 

Se observa cómo la mayoría de las presiones morfológicas por alteración del cauce pertene-

cen al código 4.1.2 (Agricultura), que agrupa principalmente presiones asociadas a encauza-

mientos destinados a uso agrícola (1.862 km). Le sigue el código 4.1.1 (Protección frente a 

inundaciones) con 553,6 kilómetros 

La figura que sigue presenta la distribución geográfica de las presiones hidromorfológicas en 

las masas de agua superficial de la demarcación en situación actual. Se puede indicar que el 

31,65% de las masas de agua superficial de la demarcación presentan presión por alteración 

física longitudinal del cauce, lecho, ribera o márgenes asociadas a actuaciones para la pro-

tección frente a las avenidas (principalmente por protecciones de cauce y canalizaciones). Se 

aprecia que es la zona del Alto Guadiana donde se concentra el mayor número de presiones 

morfológicas por alteración física del cauce. 
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Figura 28.- Distribución geográfica de presiones morfológicas por alteración física del cauce / lecho / ribera / 

márgenes según categoría de masa de agua superficial. 

4.4.1.5 Otras presiones sobre las aguas superficiales  

La Tabla que aparece a continuación resume las otras presiones a la que pueden verse so-

metidas las Masas de agua superficial, el tipo de impacto con el que están relacionadas, sus 

indicadores de magnitud, el número de presiones inventariadas y el número de masas a las 

que afectan. 

Tipo de presión Impacto 
Indicador de 

magnitud 

Presiones Inventariadas 

(nº)  

Masas afecta-

das (nº)  

5.1 Especies alóctonas y enferme-

dades introducidas 
Otro tipo de impacto km 722 208 

5.2 Explotación / Eliminación de 

fauna y flora 
Otro tipo de impacto km 137 50 

5.3 Vertederos controlados e in-

controlados 
Otro tipo de impacto km2 0 0 

7 Otras presiones antropogénicas Otro tipo de impacto Nº 15 6 

8 Presiones desconocidas Otro tipo de impacto Nº 0 0 

9 Contaminación histórica Otro tipo de impacto Nº 0 0 

 

Tabla 52.-Otras presiones sobre las masas de agua superficial de la demarcación (situación actual) 

Respecto a la presión de código de reporting a la UE ñ5.1 Especies al·ctonas y enfermedades 

introducidasò, se han inventariado 722 citas de especies en 208 masas de agua superficiales 

de la demarcación. Existen hasta 21 especies alóctonas invasoras en la demarcación, como 

se detalla en la tabla 27 del Anejo nº 5. En la mayoría de los casos más de una de estas 

especies se localiza en la misma masa de agua, como es el caso del Embalse de Peñarroya 

donde se han identificado: lucio, rutilo, black bass y pez sol. 

En cuanto a presión de código de reporting a la UE ñ5.2 Explotación / Eliminación de fauna y 

floraò, las instalaciones acuícolas han sido consideradas como presión de tipo puntual (código 

de presión del reporting a la UE: 1.8 Acuicultura), y en este apartado del documento solamente 

se reflejan las explotaciones forestales en DPH, principalmente choperas. 
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No se han identificado presiones de código ñ5.3 Vertederos incontroladosò, ya que los verte-

deros de los que se tiene información en este tercer ciclo son todos controlados y han sido 

previamente considerados como presión puntual (presión de código de Reporting a la UE ñ1.6 

Zonas de eliminaci·n de residuosò). 

4.4.2 Presiones sobre las masas de agua subterránea 

4.4.2.1 Fuentes de contaminación puntual sobre aguas subterráneas  

Las presiones de fuente puntual acumuladas en situación actual para cada tipo de presión 

sobre las masas de agua subterránea de la demarcación se presentan en las Tablas 29, 30 y 

31 del Anejo nº 5. 

Para realizar el estudio de los vertidos puntuales a masas de agua subterránea se ha utilizado 

el registro de vertidos del organismo de cuenca, actualizado a fecha noviembre de 2019, en 

el que se incluye el medio receptor de cada vertido. En este caso únicamente se han identifi-

cado vertidos indirectos (vertidos a cauces que mediante infiltración pueden afectar a las ma-

sas de agua subterránea), asociándose a las distintas masas de agua subterránea de la de-

marcación en función de su ubicación.  

Se concluye que el 75% de las masas de agua subterránea de la demarcación tienen presio-

nes por vertidos indirectos. En concreto se han identificado 15 masas afectadas por posibles 

vertidos puntuales indirectos que aparecen en la Tabla que sigue. Las masas de agua que 

mayor carga contaminante reciben son Consuegra ï Villacañas (63% de los kg DBO5 totales 

vertidos) y Campo de Calatrava (25,3% de los kg DBO5 totales vertidos). 

 

Código de la masa Masa de agua 
Carga vertida al acuífero   

kg DBO5 Kg DQO Kg SS 

ES040MSBT000030602 ALUVIAL DEL AZUER 0 0 0 

ES040MSBT000030603 ALUVIAL DEL JABALÓN 0 0 0 

ES040MSBT000030604 AROCHE-JABUGO 18 7 35 

ES040MSBT000030596 AYAMONTE 40 201 56 

ES040MSBT000030601 BULLAQUE 20 98 27 

ES040MSBT000030605 CABECERA DEL GÉVORA 9 35 18 

ES040MSBT000030614 CAMPO DE CALATRAVA 167.080 347.447 18.220 

ES040MSBT000030609 CAMPO DE MONTIEL 176 876 406 

ES040MSBT000030615 CONSUEGRA - VILLACAÑAS 414.288 74.414 9.125 

ES040MSBT000030600 LA OBISPALÍA 0 0 0 

ES040MSBT000030610 LILLO - QUINTANAR 689 2.480 583 

ES040MSBT000030598 LOS PEDROCHES 23 84 41 

ES040MSBT000030606 MANCHA OCCIDENTAL I 8.008 32.713 24.035 

ES040MSBT000030611 MANCHA OCCIDENTAL II 27.208 127.564 21.981 

ES040MSBT000030608 RUS-VALDELOBOS 32.908 120.047 25.456 

ES040MSBT000030607 SIERRA DE ALTOMIRA 902 3.883 1.573 

ES040MSBT000030612 TIERRA DE BARROS 136 545 272 

ES040MSBT000030597 VEGAS ALTAS 8.138 17.811 6.255 
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Código de la masa Masa de agua 
Carga vertida al acuífero   

kg DBO5 Kg DQO Kg SS 

ES040MSBT000030599 VEGAS BAJAS 0 0 0 

ES040MSBT000030613 ZAFRA - OLIVENZA 0 0 0 

 TOTALES 659.643 728.205 108.083 

 

Tabla 53.- Masas de agua subterránea y carga contaminante recibida en situación actual 

Por lo que se refiere a la distribución geográfica de los distintos tipos de vertidos indirectos 

sobre las masas de agua subterránea, el mayor número de ellos se concentra en la parte 

oriental de la demarcación o en las zonas más densamente pobladas (zonas en torno a Ba-

dajoz, Mérida, Don Benito y Ciudad Real) y por tanto con mayor presión antrópica, según se 

observa en la figura que sigue. 

 

Figura 29.- Distribución geográfica de los vertidos que afectan a las masas de agua subterránea 

4.4.2.2 Fuentes de contaminación difusa  

La metodología y fuentes consultadas para determinar la contaminación difusa que afecta a 

las masas de agua subterránea son las mismas que para las masas de agua superficial. Las 

presiones de fuente difusa a fecha de 2019 sobre las masas de agua subterránea de la de-

marcación se listan en la tabla 32 del Anejo nº 5: Se concluye que todas las masas de agua 

subterránea de la demarcación están afectadas por presión difusa de origen agrario, por es-

correntía urbana, vías de transporte y el 85% de las masas por suelos contaminados y zonas 

mineras, si bien los suelos contaminados y zonas mineras tienen una extensión reducida al 

remitirse a lugares concretos. 
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Figura 30.- Distribución geográfica de las de presiones de fuente difusa sobre masas de agua subterránea 

4.4.2.3 Extracciones de agua  

En síntesis, la información sobre extracciones para la atención de las demandas desde las 

masas de agua subterránea de la demarcación se resume en las tablas 33 y 34 del Anejo nº 

5. Se presenta la Tabla que sigue que es una transcripción de la Tabla 33 del citado Anejo nº 

5. 

Esta información sobre extracciones incluye todos los derechos comprometidos en las masas 

de agua subterránea por responder a las expectativas de los usuarios (que son incluso supe-

riores a las extracciones reales), así como el número de masas de agua subterránea afecta-

das por estas presiones en situación actual. 

Tipos de presión por extracción de agua 

Derechos extracti-

vos comprometi-

dos (hm3/año) 

Número 

de masas 

afectadas 

Porcen-

taje sobre 

el total 

3.1 Agricultura 995,35 20 100% 

3.2 Abastecimiento público de agua 42,10 17 85% 

3.3 Industria 14,02 16 80% 

3.4 Refrigeración 0,00 0 0% 

3.6 Piscifactorías 0,00 0 0% 

3.7 Otras 18,94 20 100% 

 

Tabla 54.- Masas de agua subterránea afectadas por presiones por extracción de agua en situación actual (2019) 

4.5 Evaluación de impactos 

La evaluación de impactos se realiza observando los elementos de calidad para la clasifica-

ción del estado o potencial ecológico para las masas de agua, recogidos en el Real Decreto 
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817/2015, de 11 de septiembre, por el que se establecen los criterios de seguimiento y eva-

luación del estado de las aguas superficiales y las normas de calidad ambiental (en adelante 

RD 817/2015). 

Se considera que la masa de agua en cuestión sufre impacto actual si el estado global de ésta 

es peor que bueno, estudiándose los incumplimientos en los límites de calidad recogidos en 

el Anexo II del RD 817/2015 y las Normas de Calidad Ambiental (NCA) para contaminantes 

específicos y sustancias preferentes de dicho cuerpo legal.  

Además, se revisan los incumplimientos en objetivos adicionales de zonas protegidas, caso 

de la Directiva de baños, requerimientos de aguas consumo humano y requerimientos adicio-

nales de la Red Natura 2000. 

La sistematización requerida para la presentación de los impactos, que no se detalla en la 

IPH, deberá responder a la catalogación recogida en la guía de reporting (Comisión Europea, 

2014), que es el que se indica en la Tabla que sigue. 

 

Tipo de impacto 

Masa de agua so-

bre la que es rele-

vante 

Situación que per-

mite reconocer el im-

pacto 

Fuente de información 

ACID - Acidificación- Superficiales 

Variaciones del pH. 

Sale del rango del 

bueno. 

Redes de seguimiento 

CHEM ï Contaminación química 
Superficiales y 

subterráneas 

Masa de agua en 

mal estado químico. 

Plan hidrológico y redes 

de seguimiento 

ECOS ï Afección a ecosistemas terres-

tres dependientes del agua subterránea 
Subterráneas 

Diagnóstico repor-

ting Directiva hábi-

tats que evidencie 

este impacto. 

Reporting Directiva há-

bitats 

HHYC ï Alteraciones de hábitat por cam-

bios hidrológicos 
Superficiales 

Diagnóstico hidro-

morfológico de la 

masa de agua que 

evidencia impacto.  

Plan hidrológico y redes 

de seguimiento según 

RD 817/2015 y proto-

colo hidromorfología. 

HMOC ï Alteraciones de hábitat por cam-

bios morfológicos incluida la conectividad 
Superficiales 

Diagnóstico hidro-

morfológico de la 

masa de agua que 

evidencie impacto. 

Plan hidrológico y redes 

de seguimiento según. 

RD 817/2015 y proto-

colo hidromorfología. 

INTR ï Alteraciones de la dirección del 

flujo por intrusión salina 
Subterráneas 

Concentración de 

cloruros/conductivi-

dad. Test de intru-

sión. 

Plan hidrológico y redes 

de seguimiento 

LITT ï Acumulación de basura recono-

cida en las Estrategias Marinas 
Superficiales 

Diagnóstico segui-

miento Estrategias 

Marinas 

Estrategias marinas 

LOWT ï Descenso piezométrico por ex-

tracción 
Subterráneas 

Masa de agua en 

mal estado cuantita-

tivo 

Redes de seguimiento 

MICR ï Contaminación microbiológica 
Superficiales y 

subterráneas 

Incumplimiento Di-

rectivas baño y agua 

potable 

SINAC y NÁYADE ï Mi-

nisterio de Sanidad, 

Servicios Sociales e 

Igualdad 

NUTR ï Contaminación por nutrientes 
Superficiales y 

subterráneas 

Diagnóstico N y P en 

la masa de agua, sa-

len del rango del 

buen estado. 

Plan hidrológico y redes 

de seguimiento 

ORGA ï Contaminación orgánica 
Superficiales y 

subterráneas 

Condiciones de oxi-

genación, salen del 
Redes de seguimiento 
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Tipo de impacto 

Masa de agua so-

bre la que es rele-

vante 

Situación que per-

mite reconocer el im-

pacto 

Fuente de información 

rango del buen es-

tado 

OTHE ï Otro tipo de impacto significativo 
Superficiales y 

subterráneas 

Describir según el 

caso. 
 

QUAL ï Disminución de la calidad del 

agua superficial asociada por impacto 

químico o cuantitativo 

Subterráneas 

Diagnóstico del es-

tado de la masa de 

agua superficial 

afectada 

Plan hidrológico y redes 

de seguimiento 

SALI ï Intrusión o contaminación salina 
Superficiales y 

subterráneas 

Concentración de 

cloruros/conductivi-

dad.  

Plan hidrológico y redes 

de seguimiento 

TEMP ï Elevación de la temperatura Superficiales 

Medición de la tem-

peratura. No más de 

3ºC en la zona de 

mezcla 

Redes de seguimiento 

UNKN - Desconocido 
Superficiales y 

subterráneas 

Describir según el 

caso. 
 

 

Tabla 55.- Catalogación y caracterización de impactos. 

4.5.1 Análisis presiones-impactos  

La relación presiones/impactos debe guardar una lógica derivada del impacto que es previsi-

ble esperar dependiendo del tipo de presión. Por ejemplo, una presión por vertidos industriales 

de foco puntual sobre las aguas superficiales no es previsible que provoque un impacto de 

descenso piezométrico en las masas de agua subterránea. Es decir, solo algunos impactos 

pueden tener relación lógica con determinadas presiones y, con excepción de casos especí-

ficos que deban ser individualmente analizados, es preciso establecer relaciones sencillas 

entre presiones e impactos que permitan establecer con eficacia la cadena DPSIR (Driver, 

Pressure, State, Impact, Response) en la demarcación. 

El análisis de relación presión-impacto realizado tiene como base metodológica la recogida 

en los siguientes documentos: 

a) El documento Guía nº 3 ï Analysis of Pressures and Impacts (Comisión Europea, 

2002b).  

b) La Instrucción de Planificación Hidrológica.  

La Guía nº 3 reconoce, entre otros temas, que es más fácil proporcionar orientaciones sobre 

la identificación de todas las presiones que sobre la identificación de las presiones significati-

vas a efectos de producir impacto, lo que requiere una identificación caso a caso que consi-

dere las características particulares de cada masa de agua y de su cuenca vertiente. 

La Instrucción de Planificación Hidrológica considera que presión significativa es aquella que 

ñsupera un umbral definido a partir del cual se puede poner en riesgo el cumplimiento de los 

objetivos ambientales en una masa de aguaò.  

La Comisión Europea completa lo anterior al entender que la significancia de una presión 

vendrá determinada por ser causa de riesgo de incumplimiento de los objetivos ambientales 

marcados para una determinada masa de agua, por el efecto que sola o en combinación con 

otras presiones provoca y su capacidad para generar impactos que ocasionen el riesgo. De 
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acuerdo con este criterio, es necesario considerar los efectos acumulativos de presiones que 

individualmente podrían considerarse no significativas por su reducida magnitud. 

Recogiendo lo anterior, en este tercer ciclo y para una mejor adecuación a la interpretación 

de la Comisión Europea, se ha propuesto una nueva metodología de análisis presión-

impacto, basándose en las siguientes premisas: 

¶ Una masa podrá estar sometida a presión potencialmente significativa, tanto por la 

existencia de una presión individualizada como por el efecto acumulativo de todas las 

presiones situadas en la propia subcuenca y el efecto que las presiones existentes 

aguas arriba tengan sobre la masa en estudio. 

¶ Aquellas presiones que generan impactos actuales o futuros o incumplimiento de ob-

jetivos adicionales por zonas protegidas serán designadas como presiones significa-

tivas.  

¶ En aquellos casos en los que se identifique un impacto sin presión potencial significa-

tiva asociada se procederá a revisar los umbrales de significancia y a revisar los in-

ventarios de presiones, realizándose esfuerzos de identificación de presiones que ge-

neran el impacto.  

¶ Una vez catalogadas las presiones significativas se establecerán los umbrales de po-

tencial significancia de las presiones, mediante métodos estadísticos. 

¶ Toda masa de agua con mal estado debe tener al menos una presión significativa que 

lo cause. 

¶ No puede haber presiones significativas en masas que no presenten riesgo de alcan-

zar los OMA. 

¶ Solo se consideran los siguientes casos en los que puede darse un buen estado de la 

masa de agua en la situación actual y exista riesgo de no alcanzar los OMA, identifi-

cando una presión significativa: 

o Existe una tendencia creciente de contaminantes y es necesaria la inversión 

de tendencias 

o Los valores registrados están muy próximos al límite. 

o Se registra un mal estado de los indicadores hidromorfológicos y no se ha po-

dido comprobar el efecto en los indicadores biológicos. 

o No se cumplen los objetivos adicionales relacionados con las zonas protegidas. 

Las presiones, finalmente se clasifican en: 

¶ Presiones significativas, cuando superan los umbrales de potencial significancia y 

producen un impacto sobre la masa de agua. 

¶ Presiones potencialmente significativas, cuando superen los umbrales de potencial 

significancia. Estas presiones no se clasificarán finalmente como significativas cuando, 

aunque se superan los umbrales mínimos de potencial significancia no producen im-

pactos en la masa de agua.  

¶ Presiones no significativas, cuando no superan el umbral mínimo de potencial sig-

nificancia ni producen impactos en la masa de agua.  
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¶ Presiones desconocidas, estas se definen para aquellas masas en las que, aun no 

habiéndose identificado presiones potencialmente significativas, la masa está some-

tida a impacto, por lo que será objeto de análisis y de esfuerzo adicional en el tercer 

ciclo de planificación en la búsqueda de la presión que está provocando este impacto. 

El concepto de ñpresi·n significativaò por lo tanto, est§ asociado a la generaci·n de un 

impacto sobre la masa de agua que la recibe y al riesgo de incumplimiento de los obje-

tivos medioambientales de la masa de agua. 

Para conocer si una presión potencialmente significativa es significativa, se ha seguido el árbol 

de decisión que aparece en la figura 46 del Anejo nº 5, conforme lo expuesto anteriormente.  

En consecuencia, las masas de agua que se ven afectadas por presiones significativas en 

situación actual (año 2019) son aquellas masas que presentan impacto, detallándose en el 

siguiente punto. 

4.5.2 Impactos sobre las masas de agua superficial 

Se resumen a continuación los impactos detectados en las masas de agua superficiales, de 

acuerdo con los estudios que recoge el Anejo nº 5: 

Categoría y 

naturaleza de 

la masa de 

agua 

Tipo de impacto 

ORGA NUTR MICR CHEM ACID HHYC HMOC OTHE UNKN NOSI 

Ríos natura-

les 
24 54 2 21 6 98 72 43 7 6 

Ríos muy 

modificados  
2 12 0 6 0 20 20 3 0 0 

Lago natural 0 12 0 10 2 10 28 0 1 0 

Lago muy 

modificado 
0 27 0 10 0 1 2 21 0 0 

Lago artificial 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 

Aguas de 

transición na-

turales 

0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas de 

transición 

muy modifi-

cadas 

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aguas coste-

ras naturales 
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

SUMA 26 110 2 41 8 130 123 67 8 6 

Porcentaje 

respecto al 

total de ma-

sas de agua 

superficial 

7% 30% 1% 11% 2% 35% 33% 18% 2% 2% 

 

Tabla 56.- Numero de masas de agua superficial en las que se reconocen impactos de diverso tipo. 

Las masas de agua que presentan impacto significativo no alcanzan el buen estado. 
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 En la tabla anterior se observa como los mayores impactos son de tipo NUTR (contaminación 

por nutrientes), HHYC (alteraciones de hábitat por cambios hidrológicos) y HMOC (alteracio-

nes de hábitat por cambios morfológicos incluida la conectividad) con un 30%, 35% y un 33% 

respectivamente. 

El siguiente grupo de impactos con mayor presencia en las masas de agua son del tipo CHEM 

(contaminación química) y OTHE (generalmente debido a especies alóctonas invasoras), con 

un porcentaje del 11% y 18% respectivamente. A continuación, impacto por contaminación 

orgánica (ORGA), con un porcentaje del 7%. 

 

Por último, se ha identificado un pequeño porcentaje de masas de agua (2%, 1% y 0,8%) con 

impactos del tipo ACID (acidificación), MICR (contaminación por microbiología) y UNK (im-

pacto desconocido), respectivamente. 

Todas las aguas con impacto del tipo ACID se encuentran en mal estado químico, por lo que 

registran un impacto del tipo CHEM en la misma masa de agua. 

No se han identificado impactos por acumulación de basura reconocida en las Estrategias 

Marinas (LITT), salinidad (SALI) ni temperatura (TEMP). Los impactos no significativos se 

contabilizan en la categoría (NOSI), No Significative Impact. Son los ríos naturales las masas 

que mayor número de impactos presentan. 

La figura que sigue presenta las masas de agua superficial afectadas por impactos por con-

taminación. En las Figuras 20 a 23 del Anejo nº 5 se presentan figuras con zoom para visua-

lizar mejor la contaminación en lagos y la figura 24 del citado Anejo nº 5, presenta un zoom 

con los impactos por contaminación en aguas de transición y costeras.  

 

Figura 31.- Masas de agua superficial afectadas por impactos por contaminación. 

 



MEMORIA. 

Plan Hidrológico del tercer ciclo de planificación: 2022ï2027. 

 

 

 

MEMORIA Pág. 141 de266   

 

 

Figura 32.- Masas de agua superficial afectadas por impactos relacionados con la alteración del régimen 

hidrológico e hidromorfológico. 

 

4.5.3 Impactos sobre las masas de agua subterránea 

Se resumen a continuación los impactos detectados en las masas de agua subterránea, a 

partir de los estudios incorporados en el Anejo nº 5.  

 

Tipo de impacto 

Masas de 

agua 

afectadas 

% sobre el 

total 

CHEM ï Contaminación química 0 0 

ECOS ï Afección a ecosistemas terrestres dependientes del agua subterránea 7 35% 

INTR ï Alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina 0 0 

LOWT ï Descenso piezométrico por extracción 11 55% 

MICR ï Contaminación microbiológica 0 0 

NUTR ï Contaminación por nutrientes 16 80% 

ORGA ï Contaminación orgánica 0 0 

OTHE ï Otro tipo de impacto significativo 0 0 

QUAL ï Disminución de la calidad del agua superficial asociada por impacto 

químico o cuantitativo 
0 0 

SALI ï Intrusión o contaminación salina 0 0 

UNKN - Desconocido 0 0 

 

Tabla 57.- Numero de masas de agua subterránea en las que se reconocen impactos de diverso tipo. 
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Se observa en la Tabla precedente que los mayores impactos son de tipo NUTR (contamina-

ción por nutrientes) y LOWT (descenso piezométrico por extracción/descenso de caudal dre-

nado por manantiales) afectando a un porcentaje de masas del 80 % y 55%, respectivamente.  

El siguiente grupo de impactos con mayor presencia en las masas de agua subterránea es 

del tipo ECOS (afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea) con un porcentaje 

de masas del 35%.  

No se producen impactos por alteraciones de la dirección del flujo por intrusión salina (INT), o 

por contaminación microbiológica (MICR) u orgánica (ORGA), ni por disminución de la calidad 

del agua superficial asociada por impacto químico o cuantitativo (QUAL), ni se han inventa-

riado otros tipos de impactos significativos (OTHE), ni por intrusión o contaminación salina 

(SALI) o por impactos desconocidos (UNKN).  

Hay que reseñar que tampoco se considera que existe impacto del tipo contaminación química 

(CHEM) en la masa de agua ñBullaqueò ya que, si bien se indicaba en los documentos iniciales 

que existía este tipo de impacto en esta masa, en el año 2019 se encuentra en buen estado 

químico. Además, a lo largo de la serie temporal 2012 ï 2019 únicamente se ha detectado en 

dos años la presencia de contaminantes por encima de las normas de calidad por lo que se 

estaría ante un incumplimiento puntual de la masa de agua.  

Las tres figuras que siguen presentan información gráfica con la distribución de las masas de 

agua subterránea afectadas por los principales impactos que se han descrito más arriba: nu-

trientes, descensos piezométricos y afección a ecosistemas: 

 

Figura 33.- MASb afectadas por contaminación por nutrientes. 
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Figura 34.- MASb afectadas por descenso piezométrico por extracción/descenso de caudal drenado por 

manantiales. 

 

Figura 35.- MASb afectadas por afección a ecosistemas dependientes del agua subterránea 
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5 CAUDALES ECOLÓGICOS, PRIORIDADES DE 

USO Y ASIGNACIÓN DE RECURSOS: 

SEGURIDAD HĉDRICA 

5.1 Introducción  

En este capítulo y sus apartados se pretende dar respuesta al objetivo de atención de las 

demandas de agua, que han sido descritas e inventariadas en el capítulo anterior. Dicha pre-

tensión se aborda desde el prisma de la seguridad hídrica, concepto introducido por el artículo 

19 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que la señala como objetivo de la 

planificaci·n hidrol·gica, ñpara las personas, para la protección de la biodiversidad y para las 

actividades socioeconómicasò. 

Para ello se aborda en primer lugar el establecimiento de criterios y prioridades (jerarquía de 

usos), seguidamente se resumen los datos de regímenes de caudales ecológicos que supo-

nen una restricción previa a los repartos del agua (seguridad hídrica para la biodiversidad), se 

establece la configuración de los sistemas de explotación y se aborda, por último, la simula-

ción de la gestión en los citados sistemas para calcular los balances a partir de los cuales se 

realiza la asignación y reserva de recursos (seguridad hídrica para las personas y las activi-

dades socio-económicas). La información ofrecida en este apartado se desarrolla en los si-

guientes anejos a la presente Memoria: 

Å Anejo nº 6. Caudales ecológicos. 

Å Anejo nº 7. Asignación y reserva de recursos. 

Adicionalmente, determinadas cuestiones clave se incorporan a distintos epígrafes de la parte 

Normativa: 

Å Capítulo II: Regímenes de caudales ecológicos y otras demandas ambientales 

Å Capítulo III: Prioridad de usos y asignación de recursos 

Å Apéndice 6. Caudales ecológicos 

Å Apéndice 7. Asignación y reserva de recursos 

5.2 Caudales ecológicos 

5.2.1 Régimen de caudales ecológicos 

Para conseguir el buen estado ecológico de las masas de agua y lograr que los ecosistemas 

asociados a los cursos fluviales dispongan de una estructura y funcionamiento hidromorfoló-

gico adecuado, es necesaria la circulación de caudales suficientes por los cauces fluviales en 

unas condiciones determinadas de calidad y cantidad. A estos caudales comúnmente se les 

conoce como ecológicos, ambientales o de mantenimiento. 
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A la hora de determinar la existencia de impactos sobre las masas de agua superficiales desde 

la vertiente de afección sobre el caudal circulante, es preciso conocer para cada una de las 

masas de agua la necesidad de fijar unos caudales ambientales o ecológicos que se consti-

tuya como una restricción a los usos del agua, y, en caso afirmativo, la determinación cuanti-

tativa de dichos caudales. 

La Directiva 2000/60/CE, señala en su artículo 4, en cuanto a los objetivos ambientales refe-

ridos a aguas superficiales naturales, que ñLos Estados miembros tratar§n de lograr los obje-

tivos de prevenir el deterioro del estado ecol·gicoéò definido - de acuerdo a su Anejo 5 ï por 

un natural régimen hidrológico en cuanto a cantidad y dinámica de flujo en las masas de agua 

de categoría ríos. 

El objetivo final del establecimiento de un régimen de caudales ecológicos es que éstos per-

mitan mantener de forma sostenible la funcionalidad y estructura de los ecosistemas acuáticos 

y de los ecosistemas terrestres asociados, contribuyendo a alcanzar el buen estado o poten-

cial ecológico en ríos o aguas de transición. 

En el Anejo 6, Caudales ecológicos, se describen los trabajos realizados desde el primer ciclo 

de planificación hasta el momento; detallándose, tanto la metodología utilizada, como los re-

sultados obtenidos. 

5.2.2 Caracterización hidrológica 

5.2.2.1 Hidrorregiones  

Se entiende como Régimen Natural de Caudales el que de forma natural circularía por el 

cauce, en contraposición a otros regímenes, a los que se puede denominar alterados, obteni-

dos al modificar el régimen natural mediante una regulación y/o detracción directa de caudales 

desde el cauce. 

En la cuenca del Guadiana hay definidas 37 hidrorregiones, siendo estas áreas, regiones que 

engloban masas de agua categoría río con características homogéneas respecto al régimen 

de caudales, presentándose en la figura que sigue. 
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Figura 36.- Hidrorregiones definidas en la demarcación 

Fuente: Caudales ecológicos en los tramos estratégicos de la DHGn-. Dirección General del Agua del Ministerio 

de Medio Ambiente, y Rural y Marino. EXP. 21.384.025/0411. Diciembre 2009. OPH de la CHGn 

5.2.2.2 Clasificación fluvial según la continuidad temporal del flujo  

 

Conforme a la IPH, se diferenciaron las masas de agua superficial de la Demarcación Hidro-

gráfica en las siguientes categorías: 

Å Ríos permanentes: cursos fluviales que en, régimen natural, presentan agua flu-

yendo, de manera habitual, durante todo el año en su cauce. 

Å Ríos temporales o estacionales: cursos fluviales que, en régimen natural, presentan 

una marcada estacionalidad, caracterizada por presentar bajo caudal o permanecer secos en 

verano, fluyendo agua, al menos, durante un período medio de 300 días al año. 

Å Ríos intermitentes o fuertemente estacionales: cursos fluviales que, en régimen 

natural, presentan una elevada temporalidad, fluyendo agua durante un período medio com-

prendido entre 100 y 300 días al año. 

Å Ríos efímeros: cursos fluviales en los que, en régimen natural, tan sólo fluye agua 

superficialmente de manera esporádica, en episodios de tormenta, durante un período medio 

inferior a 100 días al año. 

Resultando la siguiente distribución porcentual: 
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