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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 


1.1. ANTECEDENTES 


El uso de energías renovables, sin duda, contribuye a preservar el medio ambiente y 


asegurar el desarrollo sostenible, la innovación y el progreso tecnológico, impulsando 


estilos de vida cuyas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) puedan ser 


recuperadas por la naturaleza.   


Este proyecto corresponde a la ejecución del Proyecto de Generación (objeto de este 


estudio de impacto ambiental) cuyo promotor es CI ETF I Renato Ptx Projectco1, S.L.U 


considera la instalación de 1.627,16 MW de energías renovables, distribuidas en 897,60 


MW de potencia eólica y 729,56 MW de potencia solar, entre los municipios de Los 


Olmos, Torre de las Arcas, Alcañiz, Alcorisa, Alloza, Andorra, Calanda, Cañizar del Olivar, 


La Mata de los Olmos, Castel de Cabra, Crivillén, Estercuel y Foz-Calanda, en la provincia 


de Teruel, Aragón.  


Uno de los principales impactos de la instalación de activos de generación y sus 


infraestructuras de evacuación anexas es su afección sobre la fauna terrestre y voladora. 


Los impactos más frecuentes son la pérdida de hábitats, fragmentación de estos y la 


mortalidad por colisión con los aerogeneradores y tendidos eléctricos, entre otros. Por 


esta razón, para evaluar y reducir la incidencia de los impactos de las infraestructuras 


proyectadas se debe realizar un estudio de la fauna potencialmente afectada por el 


clúster híbrido proyectado. 


1.2. OBJETIVOS 


El presente informe refleja los resultados del seguimiento de avifauna de dos ciclos 


anuales realizado para el Proyecto “Catalina”. Los principales objetivos de este trabajo 


son: 


- Obtener un listado de especies de aves presentes en el área y abundancia, con 


indicación de su estado de conservación, fenología (residentes, invernantes, 


estivales y en paso), principales actividades comportamentales, etc., mediante la 


realización del trabajo de campo llevado a cabo en el área de implantación y área 


de influencia del proyecto. 


- Localizar las áreas y rutas habituales de vuelo en las zonas prospectadas con 


indicación de su altura, prestando especial atención a las especies más 


representativas. 
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- Identificar los tipos de vuelo habituales de las zonas de influencia (campeo, 


descanso, dormideros, nidificación, migración, etc.). 


- Definir las zonas de potencial riesgo de colisión para aves respecto a la ubicación 


prevista para el proyecto. 


- Determinar la existencia de lugares de interés para la fauna, tales como masas de 


agua, nidificaciones, construcciones o puntos de alimentación para las aves 


necrófagas y otras especies. 


- Estudiar las repercusiones sobre el Plan de Recuperación del Águila perdicera (Aquila 


fasciata) y el Plan de Conservación del Hábitat del Cernícalo primilla (Falco 


naumanni). 


- Cálculos de tasa de mortalidad por aerogenerador y para las especies más 


vulnerables. 


- Cálculo del índice de Sensibilidad y Vulnerabilidad por cuadrículas para los activos 


de generación eólica y para la infraestructura de evacuación. 


- Estudio pormenorizado para aves nocturnas y aves esteparias. En el caso de las 


aves esteparias, se pretende estimar las poblaciones presentes en época de 


reproducción en la zona de implantación y su zona de influencia. 


- Inventariar puntos de agua relevantes para la avifauna presente. 


Así mismo, mediante el análisis de todos los datos anteriormente señalados, se marca 


como objetivo final la obtención de una visión detallada y global de la avifauna presente 


en la zona estudiada y con ello asesorar e intervenir en el diseño y emplazamiento del 


proyecto “Catalina” para reducir el riesgo y compatibilizar el proyecto con la vida 


silvestre. En el Anexo VIII Sinergias del presente EsIA se incluye una evaluación de la 


avifauna en consideración con otros proyectos de generación próximos. 
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2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 


Los elementos constructivos que componen los activos de generación de “Catalina” y 


sus infraestructuras de evacuación asociadas quedan ubicadas en los términos 


municipales de Los Olmos, Torre de las Arcas, Alcorisa, Alloza, Andorra, Calanda, Cañizar 


del Olivar, Castel de Cabra, Crivillén, Estercuel y Foz-Calanda, todos ellos pertenecientes 


a la provincia de Teruel, en la Comunidad Autónoma de Aragón. El proyecto está 


compuesto por siete (7) parques eólicos, seis (6) plantas fotovoltaicas y un entramado 


de líneas de evacuación tanto aéreas como soterradas.  


Los siete (7) parques eólicos suman un total de 132 aerogeneradores, todos ellos 


contemplan un modelo de 6,8 MW de potencia nominal unitaria. En concreto, a los 


efectos del presente proyecto se considera la instalación del modelo N175-6.8 de Nordex 


u otro aerogenerador similar, lo cual resulta en 175 m de diámetro de rotor, 120 m de 


altura de buje, 207,5 m de altura de punta de pala y 32,5 m de distancia de punta de 


pala al suelo. Las plantas fotovoltaicas suman una superficie de ocupación dentro del 


vallado de 1.885,13 ha, mientras que las líneas de evacuación (7 tramos de 220kV y 


2 tramos de 33kV) y abastecimiento (1 tramo de 400kV) aéreas alcanzan una longitud 


de 80,38 km y las líneas soterradas de 3,88 km (para un mayor detalle ver Capítulo 3. 


Descripción del Proyecto del presente EsIA). En la siguiente imagen, se puede ver el 


clúster completo sobre el mapa de España del IGN. 
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Figura 1. Localización de los elementos de generación y evacuación del proyecto “Catalina”. 


 


El ámbito de estudio se ubica en una zona dominada por bosques de coníferas y cultivos, 


en menor medida aparecen terrenos de combinación de vegetación, y en las capas 


minoritarias se encuentran las zonas artificiales (casco urbano, instalaciones y red viaria), 


así como las zonas de mezcla de pastizal-matorral. 
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Figura 2. Unidades de vegetación y uso de suelo actual en el entorno de las infraestructuras 


proyecto. (Para más detalle ver Mapa 7 en el Anexo I. Cartografía Ambiental del presente 


EsIA). 
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3. METODOLOGÍA 


En este apartado, se describe la metodología empleada para el desarrollo del presente 


estudio de avifauna, basándose en tres líneas de trabajo principales ordenadas en el 


tiempo (Atienza, J.C., et al. 2011. Directrices para la evaluación del impacto de los 


parques eólicos en aves y murciélagos.). En primer lugar, se llevó a cabo una revisión 


bibliográfica detallada de la avifauna presente en la zona, así como de recursos 


naturales relacionados (Espacios Naturales Protegidos…), incluyendo consultas a la 


administración competente con el fin de obtener toda la información disponible.  


A continuación, se realizan in situ dos prospecciones de avifauna para obtener una 


visión actual y concreta de la avifauna presente en la zona de estudio, una primera 


prospección de ciclo anual en toda el área de estudio y, una segunda prospección de 


ciclo anual en la zona del área de estudio que queda ubicada en el Plan de Recuperación 


del Águila perdicera (Aquila fasciata).  


Finalmente, se realiza una valoración y análisis de los datos obtenidos en campo, 


para así conocer todos los aspectos de biodiversidad faunística y uso del espacio. En el 


presente documento se realiza un análisis de los resultados del seguimiento de avifauna 


obtenidos. 


3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 


El paso previo a cualquier trabajo de investigación y/o prospección, como el que se 


desarrolla en el presente documento, implica una detallada revisión bibliográfica que 


permita identificar los conocimientos previos del tema a estudiar, así como la información 


inexistente o desconocida. 


Esta información ha sido completada con los resultados obtenidos en los trabajos de 


campo, cuyos datos se muestran en el presente informe. 


3.1.1. INVENTARIO DE AVIFAUNA. ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES 


Se ha obtenido un listado de especies presentes en el ámbito de estudio a partir de una 


búsqueda bibliográfica, considerando como ámbito de estudio un área de 2 km entorno 


a las infraestructuras proyectadas para avifauna. 


Además, se ha tenido en cuenta para la caracterización de la comunidad de aves 


distancias extendidas según especies, como indica lo establecido por MITERD: “Se 


recomienda que, como mínimo, el ámbito de estudio para la avifauna sea de 5 km para 
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aves de pequeño tamaño, 10 km para rapaces medianas y pequeñas, 20 km para águilas 


y se amplíe hasta 50 km para buitres. Se detectarán también las colonias de rapaces 


necrófagas ubicadas en un radio de 25 km partiendo desde el centro de la poligonal de 


cada planta fotovoltaica, parque eólico y línea de evacuación. En todo caso, se debe 


justificar adecuadamente el ámbito finalmente elegido en función de la capacidad 


dispersiva de las especies presentes”. 


Para ello, se han utilizado principalmente el Inventario Español de Especies Terrestres 


para especies vertebradas (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 


actualización de 2015), así como los Libros y Listas Rojas existentes para los distintos 


grupos faunísticos (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 


actualización de 2015), y la información obtenida durante el estudio de avifauna 


realizado en el ámbito de estudio y cuyos resultados se muestran en el presente informe. 


3.1.2. LUGARES DE IMPORTANCIA PARA LA FAUNA 


En este apartado se ha realizado una búsqueda e identificación de lugares importantes 


para la fauna en el ámbito de estudio mediante revisión bibliográfica y cartográfica. Para 


ello se ha empleado la cartografía oficial extraída del MITECO (Ministerio para la 


Transición Ecológica, Gobierno de España) y del ICEARAGON (Infraestructura de 


Conocimiento Espacial de Aragón). 


Se ha realizado una búsqueda de espacios protegidos, espacios de la Red Natura 2000 


y otras áreas para la conservación de fauna de interés en un radio de 10 km del 


ámbito de estudio. A partir de los formularios estándar de dichos espacios protegidos 


se ha obtenido la información relativa a las especies objeto de conservación de los 


mismos. 


Por otro lado, también se ha buscado información sobre los ámbitos de aplicación y áreas 


críticas de las especies protegidas en Aragón que se encuentran dentro del ámbito de 


estudio. 


Por último, se han utilizado también las capas espaciales generadas en el estudio para 


la identificación de redes de conectividad entre hábitats forestales de la Red Natura 2000 


en España, desarrollado por la ETSI Montes de la Universidad Politécnica de Madrid para 


WWF-España y publicado en abril de 2016 (Saura Martínez de Toda, S., Mateo Sánchez, 


M. C., de la Fuente Martín, B., & Gastón González, A. (2016). Estudio para la 


identificación de redes de conectividad entre espacios forestales de la Red Natura 2000 


en España. Fundación Conde del Valle de Salazar, Escuela Técnica Superior de 


Ingenieros de Montes, Universidad Politécnica de Madrid. Estudio desarrollado para 
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WWF-España). El objetivo de este estudio era analizar la conectividad y los patrones 


territoriales en hábitats forestales dentro de los espacios de la Red Natura 2000 en 


España. 


3.2. ESTUDIO DE AVIFAUNA 


A partir de la información obtenida en campo, junto con los datos bibliográficos y la 


información de las áreas bajo figura de protección para la conservación de fauna 


próximos al proyecto, se incluye en el presente documento una descripción de las 


especies más relevantes en el ámbito de estudio, ya sea por su grado de amenaza o por 


considerarse especialmente vulnerables ante la instalación de las infraestructuras 


proyectadas. Así mismo, se realiza un análisis de los datos obtenidos, cuyos resultados 


se presentan en este documento. 


A continuación, se realizará una descripción pormenorizada de las metodologías de censo 


empleadas para los distintos grupos de fauna. 
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3.2.1. ESTUDIO DE AVIFAUNA  


La metodología seguida para el estudio de avifauna se muestra de forma resumida en el 


siguiente diagrama: 


Figura 3. Diagrama de la metodología a emplear para el estudio. 


 


Para la toma de datos se establecieron puntos de observación y transectos en las 


distintas unidades de hábitat con el objetivo de realizar un inventario de avifauna y 


determinar la abundancia de las especies observadas, así como para determinar el uso 


del espacio y el riesgo de las especies consideradas de mayor vulnerabilidad. 


El trabajo de campo se realizó con una periodicidad semanal para cada uno de los puntos 


de observación y transectos, realizando un total de 52 repeticiones para cada uno de 


ellos. Este método se llevó a cabo de igual forma para los puntos de observación en los 


dos ciclos anuales realizados. En el caso de los transectos, el procedimiento explicado se 


llevo a cabo durante el primer ciclo anual. 
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Los trabajos se realizan en absoluto silencio y en las horas de mayor actividad de las 


aves, es decir, en las primeras horas de la mañana y hacia el final de la tarde. Las visitas 


a campo se llevan a cabo, en la medida de lo posible, en días con condiciones climáticas 


y de visibilidad favorables para obtener poder recoger la mayor cantidad de información 


posible. 


A continuación, se realizará una descripción pormenorizada de las metodologías de censo 


empleadas. 


PUNTOS DE OBSERVACIÓN 


El objetivo en los censos mediante punto de observación es contabilizar todas las aves 


vistas u oídas, sin tener en consideración su distancia con el observador, y contabilizando 


cada individuo una sola vez. Este método de censo es uno de los más populares para 


estudiar la abundancia, riqueza, composición y distribución de las aves y documentar los 


cambios poblacionales a largo plazo.  


Se establecieron 129 puntos de observación en el inicio del estudio, distribuidos por 


todo el ámbito de estudio, de modo que abarcaran todo el espacio aéreo del futuro 


emplazamiento, sin duplicar la observación de un área desde distintos puntos. Los 


distintos puntos se han ubicado preferentemente en zonas despejadas que permitan la 


visibilidad de las especies de interés. 


En estos puntos se anotaron todas las especies vistas u oídas durante un periodo de 20 


minutos. Los resultados obtenidos nos permitirán determinar el uso del espacio y el 


riesgo de colisión con los aerogeneradores y tendido eléctrico de las especies 


consideradas de mayor vulnerabilidad.  







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 11 de 256 


Tabla 1. Coordenadas UTM de los puntos de observación establecidos en el ámbito de estudio. 


Punto 
Observación 


UTM ETRS89 
H30  Punto 


Observación 


UTM ETRS89 
H30  Punto 


Observación 


UTM ETRS89 
H30 


X (m) Y (m) 
 


X (m) Y (m) 
 


X (m) Y (m) 


AR-LCR_30 723.475 
4.534.0


33  
P29 


718.9
38 


4.534.6
20  


PA34 
718.6


86 
4.548.3


75 


GIV-LCR_1 697.968 
4.522.5


15  
P3 


736.5
61 


4.537.2
62  


PA35 
714.6


86 
4.550.3


75 


GIV-LCR_10 708.217 
4.532.3


81  
P30 


714.8
28 


4.529.1
60  


PA36 
716.6


86 
4.550.3


75 


GIV-LCR_2 696.721 
4.524.1


35  
P31 


716.6
93 


4.529.7
62  


PA4 
712.8


09 
4.538.3


20 


GIV-LCR_3 696.692 
4.525.8


89  
P32 


719.6
84 


4.530.7
28  


PA5 
715.1


25 
4.537.9


91 


GIV-LCR_4 698.536 
4.528.0


99  
P33 


714.2
34 


4.535.6
65  


PA6 
716.6


86 
4.538.3


75 


GIV-LCR_5 699.707 
4.529.0


15  
P34 


716.9
04 


4.533.8
33  


PA7 
719.2


24 
4.538.6


92 


GIV-LCR_6 702.103 
4.530.2


69  
P36 


718.9
46 


4.532.1
94  


PA8 
712.6


86 
4.540.3


75 


GIV-LCR_7 703.895 
4.530.2


24  
P37 


721.5
41 


4.531.9
45  


PA9 
715.5


31 
4.540.7


13 


GIV-LCR_8 706.316 
4.528.9


52  
P38 


721.4
49 


4.534.2
17  


PC1 
697.3


94 
4.515.0


35 


GIV-LCR_9 707.286 
4.530.6


08  
P4 


734.7
72 


4.537.2
55  


PC2 
698.4


56 
4.516.0


07 


LA-LCR_15 709.582 
4.542.6


66  
P5 


736.5
28 


4.534.8
61  


PC3 
698.4


41 
4.518.5


17 


LA-LCR_24 724.721 
4.542.8


55  
P6 


738.9
09 


4.534.5
41  


PC5 
698.5


64 
4.519.7


96 


LCR_11 709.169 
4.534.4


48  
P7 


734.0
91 


4.534.5
78  


PC6 
700.4


23 
4.519.8


70 


LCR_12 710.170 
4.536.2


27  
P8 


731.5
97 


4.534.8
86  


PC7 
697.5


93 
4.521.6


97 


LCR_13 710.177 
4.538.8


44  
P9 


734.1
68 


4.539.7
84  


PC8 
699.3


62 
4.521.9


49 


LCR_14 709.597 
4.540.9


52  
PA-LCR_16 


710.6
86 


4.544.3
75  


PC9 
700.4


69 
4.521.4


59 


LCR_23 723.847 
4.544.6


24  
PA-LCR_17 


712.6
86 


4.544.3
75  


R-LCR_25 
724.5


54 
4.540.7


51 


LCR_28 725.952 
4.536.5


32  
PA-LCR_18 


714.6
86 


4.544.3
75  


R-LCR_26 
726.1


54 
4.539.4


38 


LR24 725.262 
4.543.5


25  
PA-LCR_19 


716.6
86 


4.544.3
75  


R-LCR_27 
726.5


69 
4.537.9


52 


LR25 722.669 
4.545.0


55  
PA-LCR_20 


718.6
86 


4.544.3
75  


R-LCR_29 
724.5


97 
4.535.1


90 


LR26 720.966 
4.544.9


25  
PA-LCR_21 


719.9
86 


4.545.7
40  


R-LCR_31 
727.9


84 
4.536.0


77 


P1 735.026 
4.541.1


20  
PA-LCR_22 


721.9
97 


4.545.6
80  


R-LCR_32 
730.6


52 
4.536.2


26 


P10 738.274 
4.537.6


45  
PA1 


714.6
86 


4.536.3
75  


R-LR_4 
726.0


87 
4.542.3


53 


P11 739.496 
4.532.0


53  
PA10 


716.6
86 


4.540.3
75  


R-LR_5 
727.8


58 
4.540.4


13 


P12 737.209 
4.532.5


76  
PA11 


718.6
86 


4.540.3
75  


R-LR_6 
728.5


09 
4.538.9


28 


P13 735.880 
4.531.4


64  
PA12 


720.3
59 


4.539.1
54  


R-LR_7 
730.2


25 
4.538.3


13 


P14 738.856 
4.530.3


99  
PA13 


712.1
93 


4.543.2
14  


R-LR_8 
731.9


17 
4.538.1


73 


P15 734.350 
4.532.2


34  
PA14 


714.6
86 


4.542.3
75  


R-LR_9 
733.2


96 
4.540.5


30 
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Punto 
Observación 


UTM ETRS89 
H30  Punto 


Observación 


UTM ETRS89 
H30  Punto 


Observación 


UTM ETRS89 
H30 


X (m) Y (m) 
 


X (m) Y (m) 
 


X (m) Y (m) 


P16 733.486 
4.530.9


80  
PA15 


716.8
04 


4.542.0
74  


R10 
731.5


70 
4.542.1


36 


P17 731.763 
4.532.4


36  
PA16 


718.6
86 


4.542.3
75  


R11 
732.8


35 
4.542.0


29 


P18 731.527 
4.530.8


34  
PA17 


720.6
33 


4.540.9
75  


R12 
729.4


57 
4.535.5


60 


P19 728.656 
4.532.6


86  
PA2 


716.6
86 


4.536.3
75  


R15 
724.6


86 
4.539.3


67 


P2 736.880 
4.539.7


42  
PA24 


722.0
41 


4.545.0
64  


R16 
726.1


29 
4.540.4


29 


P20 728.302 
4.531.0


03  
PA26 


710.6
86 


4.546.3
75  


R18 
724.3


69 
4.541.5


57 


P21 728.823 
4.534.7


34  
PA27 


712.6
86 


4.546.3
75  


R19 
723.6


12 
4.539.9


37 


P22 726.505 
4.534.7


14  
PA28 


714.6
86 


4.546.3
75  


R20 
724.9


47 
4.535.9


68 


P23 726.612 
4.532.4


28  
PA29 


716.6
86 


4.546.3
75  


R22 
725.1


53 
4.533.7


12 


P24 726.054 
4.537.4


50  
PA3 


718.6
86 


4.536.3
75  


R23 
726.7


52 
4.534.2


25 


P25 723.467 
4.537.1


76  
PA30 


718.6
86 


4.546.3
75  


R4 
731.6


01 
4.540.7


89 


P26 721.729 
4.537.2


63  
PA31 


720.6
86 


4.546.3
75  


R6 
729.7


36 
4.540.4


38 


P27 722.331 
4.540.3


50  
PA32 


714.6
86 


4.548.3
75  


R8 
728.3


49 
4.542.0


76 


P28 721.488 
4.539.0


22  
PA33 


716.6
86 


4.548.3
75  


R9 
729.6


68 
4.541.7


52 


A continuación, se ubican en el mapa los puntos de observación establecidos para el 


presente estudio de avifauna. 


  







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 13 de 256 


Figura 4. Ubicación de los puntos de observación establecidos para el proyecto.  


 


De todos los individuos o grupo de individuos observados durante los puntos de 


observación, se tomaron los siguientes datos: 


• Observador 


• Fecha 


• Lugar de observación  


• Condiciones climatológicas: 


▪ Dirección del viento 


▪ Velocidad del viento (Calma, Brisa, Moderado, Fuerte) 


▪ Nubosidad (según escala de 0 “despejado” a 8 “cubierto”) 


▪ Temperatura (numérica en ºC)  


▪ Visibilidad (Mala, Buena, Excelente)  


• Hora (Inicio y Fin del punto de conteo) 


• Especie 


• Número de individuos 


• Tipo de vuelo: directo, cicleo, campeo o posado. 
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• Para no paseriformes (excepto córvidos): 


• Tipo de vuelo: directo, cicleo, campeo o posado. 


• Dirección vuelo. 


• Altura vuelo en los puntos del parque eólico: 


o Altura 1: espacio aéreo comprendido entre la superficie terrestre y la línea 


eléctrica. (<12m) 


o Altura 2: espacio de riesgo por electrocución y colisión con la línea 


eléctrica. (rango entre los 12 – 40m) 


o Altura 3: espacio aéreo entre la línea eléctrica y la altura de un 


aerogenerador. 


o Altura 4: espacio de riesgo por asociado al área de barrido de las palas. 


(radio total: 97,5m)) 


o Altura 5: espacio aéreo situado por encima del área de barrido de las palas 


de un aerogenerador. (>207,5m) 


Fotografía 1. Categorías de altura de vuelo en aerogeneradores. 
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• Cuadrícula UTM 500x500 donde ha sido detectado el ejemplar. 


• Línea de vuelo: Recorridos de vuelo de especies de mediano-gran tamaño sobre 


cartografía a escala 1:10.000 para su posterior digitalización, lo que permite realizar 


mapeo de zonas en función de su intensidad de uso. 


• Observaciones. 


TRANSECTOS 


Los censos a través de transectos complementan los censos desde puntos fijos, 


permitiendo obtener densidades relativas. Además, se consideran el método más 


adecuado para el censo de paseriformes. Esta metodología suele utilizarse para recoger 


datos en áreas amplias y abiertas y permite la recolección de más información por unidad 


de esfuerzo (Tellería 1986, Bibby y col. 1992).  


Se ha utilizado la metodología del “transecto finlandés”, consistente en realizar recorridos 


rectilíneos, contabilizando todos los individuos vistos u oídos durante la progresión, y no 


registrando las aves detrás del observador (Bibby 2000, Rodriguez Melo, 2000). Para 


este tipo de censo se tienen en cuenta dos bandas de 25m a cada lado del recorrido, y 


se diferencian las observaciones dentro y fuera de la banda. Este tipo de datos permite 


cuantificar las poblaciones de aves mediante el Índice Kilométrico de Abundancia 


(IKA=N.º observaciones/km). Su objetivo es asociar un número de individuos a una 


unidad de longitud, que posteriormente permitirá detectar variaciones en la población 


aviar con respecto a la abundancia y a la riqueza. 


Se establecieron un total de 23 transectos: 20 a pie y 3 a vehículo. Las 


características específicas se muestran a continuación: 


Tabla 2. Coordenadas de los transectos establecidos para el proyecto. 


Tipo TR 


Coordenadas 
inicio 


Coordenadas fin Periodicida
d 


Especies 
Objetivo 


Longitud 
(m) 


Xi (m) Yi (m) Xf (m) Yf (m) 


A pie 
TAP1


1 
739.535 4.531.871 


739.49
9 


4.532.080 Semanal Todas 227,33 


A pie 
TAP1


5 
734.323 4.532.187 


734.20
2 


4.532.302 Semanal Todas 207,22 


A pie 
TAP1


4 
739.183 4.530.501 


738.87
8 


4.530.390 Semanal Todas 366,47 


A pie 
TAP1


7 
731.619 4.532.588 


731.75
8 


4.532.443 Semanal Todas 204,40 


A pie 
TAP3


6 
718.913 4.532.223 


718.53
5 


4.532.300 Semanal Todas 396,63 


A pie 
TAP3


9 
723.410 4.533.915 


723.41
1 


4.533.916 Semanal Todas 958,56 


A pie 1 714.427 4.542.558 
714.41


8 
4.542.576 Semanal Todas 989,71 


A pie 2 716.962 4.541.431 
716.96


5 
4.541.437 Semanal Todas 979,22 
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Tipo TR 


Coordenadas 
inicio 


Coordenadas fin Periodicida
d 


Especies 
Objetivo 


Longitud 
(m) 


Xi (m) Yi (m) Xf (m) Yf (m) 


A pie 3 718.665 4.542.505 
718.68


3 
4.542.499 Semanal Todas 1.006,94 


A pie 4 712.972 4.543.057 
713.00


2 
4.543.083 Semanal Todas 986,03 


A pie 5 712.543 4.544.349 
712.55


0 
4.544.356 Semanal Todas 994,57 


A pie 6 710.685 4.544.708 
710.66


5 
4.544.704 Semanal Todas 1.006,99 


A pie C1 697.309 4.521.876 
697.31


1 
4.521.880 Semanal Todas 978,60 


A pie C2 700.749 4.520.259 
700.75


0 
4.520.250 Semanal Todas 1.005,37 


A pie TR4 729.825 4.538.296 
730.47


6 
4.538.321 Semanal Todas 891,47 


A pie TR3 724.300 4.541.506 
723.94


6 
4.540.179 Semanal Todas 1.446,73 


A pie TR5 725.136 4.535.412 
725.65


9 
4.535.536 Semanal Todas 2.721,14 


A pie TR6 725.020 4.533.732 
724.99


9 
4.533.604 Semanal Todas 462,07 


A pie TR1 731.770 4.539.857 
731.76


1 
4.539.842 Semanal Todas 865,54 


A pie TR2 727.884 4.540.412 
729.66


7 
4.540.521 Semanal Todas 1.997,59 


A 
vehículo 


TVP2
5 


719.914 4.531.221 
716.81


9 
4.532.047 Semanal Todas 3.631,37 


A 
vehículo 


TVP1
9 


728.311 4.530.992 
728.67


6 
4.532.686 Semanal Todas 2.095,08 


A 
vehículo 


TVP2 735.319 4.539.445 
736.93


8 
4.539.750


  
Semanal Todas 2.193,99 


A continuación, se muestra una tabla de los hábitats faunísticos abarcados por los 


transectos. En el Anexo III. Inventario de especies registradas en cada hábitat faunístico 


se incorpora la tabla que muestra las especies que han sido registradas en cada hábitat. 


Tabla 3. Hábitats faunísticos cubiertos por los transectos. 


Transectos/Biotopos 


1 2 3 4 5 


Bosque Matorral Construcción  Bosque Construcción  


Matorral Cultivos de secano Matorral Construcción  
Cultivos de 


secano 


    
Cultivos de secano Matorral 


  
  Cultivos de secano 


     


Transectos/Biotopos 


6 C1 C2 TAP11 TAP14 


Bosque Bosque Bosque Bosque Bosque 


Matorral Construcción  Matorral Matorral Matorral 


Cultivos de 
secano 


Matorral       


     


Transectos/Biotopos 
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TAP15 TAP17 TAP36 TAP39 TR1 


Bosque Bosque Bosque Matorral 
Cultivo olivo 
tradicional 


Cultivos de 
secano 


Cultivo cerealístico y arbustos Bosque/Matorral Cultivos de secano 
Cultivos de 


secano 


  


Matorral Matorral 


  


Cultivo mixto 


Cultivo cerealístico y arbustos Cultivos de secano 
  


Cultivos de secano   


     


Transectos/Biotopos 


TR2 TR3 TR4 TR5 TR6 


Cultivos de 
secano 


Cauce con arroyo, matorral mediterráneo 
porte medio y bosque disperso 


Matorral 
Cultivo cerealístico 


y arbustos 
Matorral 


Cultivo 
mixto 


Matorral Cultivos de secano Matorral 
Cultivos de 


secano 


  
Cultivos de secano 


  
Cultivos de secano 


  
  Cultivo mixto 


     


Transectos/Biotopos 


TVP19 TVP2 TVP25   


Bosque Matorral Bosque   


Bosque/Ma
torral 


Cultivos de secano 
Cultivo cerealístico 


y arbustos 
  


Matorral 


  


Matorral   


Cultivos de 
secano 


Cultivos de secano   


Para cada especie de ave avistada, se recolectaron los siguientes datos: 


• Observador 


• Fecha 


• Transecto 


• Condiciones climatológicas: 


o Dirección del viento 


o Velocidad del viento (Calma, Brisa, Moderado, Fuerte) 


o Nubosidad (según escala de 0 “despejado” a 8 “cubierto”) 


o Temperatura (Numérica, en ºC)  


o Visibilidad (Mala, Buena, Excelente)  


• Hora (Inicio y Fin) 


• Especie 


• Número de individuos dentro de banda principal (a menos de 25 


metros de la línea de progresión) y fuera de la misma. 


• Actividad (Tipo de Vuelo) 
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o Posado 


o Vuelo directo 


o Cicleo 


o Campeo 


• Hábitat (agrícola, pinar, mixto, matorral, etc.) 


El recorrido se realiza en absoluto silencio y en las horas de mayor actividad de las aves, 


es decir, en las primeras horas de la mañana y hacia el final de la tarde. 


A continuación, se ubican en el mapa los transectos a pie establecidos para el presente 


estudio de avifauna. 


Figura 5. Ubicación de los transectos establecidos para el proyecto. 
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CENSO ESPECÍFICO PARA AVES NOCTURNAS 


Con el objeto de conocer las poblaciones de diferentes especies de aves de carácter 


nocturno, como son el Búho real (Bubo bubo), el Búho chico (Asio otus), el Búho 


campestre (Asio flammeus), la Lechuza común (Tyto alba), el Cárabo común (Strix 


aluco), el Autillo europeo (Otus scops) o el Mochuelo europeo (Athene noctua) entre 


otras, se llevan a cabo censos específicos para la detección de estas. El objetivo de este 


estudio fue realizar un inventario de la avifauna que, debido a su etología, es difícil de 


detectar en el estudio general. 


Para estos censos específicos se han realizado puntos de escucha a lo largo de un 


transecto establecido (metodología basada en el Programa NOCTUA. SEO/BirdLife). Los 


trabajos se llevaron a cabo en las primeras horas tras el atardecer y en condiciones 


climatológicas apropiadas (sin precipitaciones y con viento en calma). En estas 


estaciones se anotan todas las especies escuchadas y se anotan también las especies 


que se han podido detectar de los desplazamientos. La frecuencia que se ha llevado a 


cabo ha sido de carácter mensual durante los meses de enero a junio de 2023. 


La ubicación de los transectos abarca los hábitats más representativos del área de 


estudio y los alrededores, procurando mejorar la detectabilidad de estas especies. 


Su Coordenadas UTM de los transectos de censo de aves nocturnas en el ámbito de 


estudio. 


 Coordenadas de localización transectos 


 Coordenadas inicio Coordenadas fin 


TR Xi (m) Yi (m) Xf (m) Yf (m) 


TrN_01 735.275 4.535.083 735.599 4.539.158 


TrN_02 737.655 4.534.802 729.354 4.536.059 


TrN_03 716.389 4.539.168 732.099 4.536.919 


TrN_04 712.189 4.548.230 713.346 4.541.681 


TrN_05 720.556 4.547.370 718.307 4.542.839 


TrN_06 718.803 4.529.081 712.387 4.529.246 


TrN_07 716.389 4.538.573 720.622 4.532.024 


TrN_08 704.946 4.528.981 713.710 4.538.672 


TrN_09 698.524 4.515.931 698.545 4.521.085 
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Figura 6. Localización de los transectos de escuchas de aves nocturnas. 


 


CENSO ESPECÍFICO PARA AVES ESTEPARIAS 


Con el objeto de conocer las poblaciones de diferentes especies de aves de carácter 


estepario, como son el Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Aguilucho pálido (Circus 


cyaneus), Cernícalo primilla (Falco naumanni), Sisón común (Tetrax tetrax), Alondra 


ricotí (Chersophilus duponti), Ganga ortega (Pterocles orientalis), Ganga ibérica 


(Pterocles alchata) y Avutarda euroasiática (Otis trada) entre otras, se llevan a cabo 


censos específicos para la detección de estas. 


Dada la alta densidad de puntos de observación planteados para la avifauna “genérica” 


se han utilizado los mismos tomando anotaciones para este tipo de aves. En los puntos 


ubicados en zonas de potencial presencia de aves esteparias se realizaron censos 


específicos comprendiendo información desde el mes de mayo de 2021 hasta el mes de 


octubre de 2023. Para este censo, se ha aplicado la misma metodología de toma de 


datos que para el de avifauna “genérico”. 
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3.2.2. ZONAS IMPORTANTES PARA LA FAUNA 


A lo largo de la realización del estudio, se realiza una búsqueda de lugares importantes 


para la fauna en el ámbito de estudio, que se describirán a continuación. 


PUNTOS DE AGUA 


Se localizaron los puntos de agua existentes en el área de trabajo (en un radio de 2 km 


entorno a los puntos de observación y transectos realizados).  


INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES 


Se ha realizado un inventario de construcciones en el entorno del parque eólico en 


proyecto (en un radio de 2 km).  


NIDIFICACIONES Y DORMIDEROS 


Se determinaron aquellos espacios especialmente relevantes para la avifauna, como 


masas boscosas, con el fin de evaluar dormideros y refugios para este grupo de fauna, 


así como un inventario de nidos de las especies más relevantes de la zona. 


VERTEDEROS Y POTENCIALES ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE AVES NECRÓFAGAS 


Se ha realizado una búsqueda de vertederos y zonas potenciales de alimentación de 


aves necrófagas, que pueden afectar a los desplazamientos de aves, especialmente 


necrófagas, en el ámbito de estudio. Para ello, se han identificado las zonas de 


protección para la alimentación de especies necrófagas de interés comunitario (ZPAEN) 


en Aragón, zonas delimitadas y expresamente declaradas por la Consejería competente 


en materia de conservación de fauna silvestre, en las cuales se permite la alimentación 


de especies necrófagas de interés comunitario fuera de muladares vallados, a 


explotaciones ganaderas que cumplan los requisitos establecidos, previa autorización 


expresa por la autoridad competente (Decreto 170/2013, de 22 de octubre). Además, 


se han identificado los puntos más cercanos de la red de muladares. 
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3.3. ANÁLISIS DE DATOS RECOPILADOS 


A partir de los datos recogidos durante las jornadas de campo se han realizado los 


siguientes análisis: 


3.3.1. ANÁLISIS DE AVIFAUNA 


• Inventario de aves, riqueza (número total de especies) y diversidad a partir de 


los datos obtenidos tanto en transectos como en puntos de observación.  


 La riqueza específica se calculó utilizando el Índice de Margalef: 


𝑅1 =
𝑆 − 1


𝐿𝑛(𝑛)
 


 Donde: 


o S – número total de especies 


o n – número total de individuos observados 


 Por su parte, la diversidad se calcula a partir del índice de diversidad de Shannon 


– Wiener, que se calcula usando la siguiente fórmula: 


= − ∑(𝑝𝑖  𝑥 ln 𝑝𝑖) 


 Donde: 


o p = ni/N 


o ni – número de individuos de cada especie 


o N – Número total de individuos observados 


• Estatus migratorio y fenológico de las aves observadas 


• Uso del espacio de las aves en el ámbito de estudio: hábitat, dirección, tipo de 


vuelo de las especies detectadas e intensidad del uso de espacio. La intensidad 


de uso del espacio se valoró calculando polígonos Kernel a partir de las líneas de 


vuelo tomadas durante los puntos de observación. 


• Riesgo potencial de colisión por especie en relación con la altura de vuelo. 


• Índice Kilométrico de Abundancia (IKA) de las especies de avifauna  


o IKA = N.º Observaciones / km recorridos 


• Abundancia y distribución de las especies mediante cuadrículas UTM 500x500m. 


• Tasa de mortalidad por aerogenerador en base a los resultados de tasa de vuelo 


en altura de riesgo de colisión de las especies y el modelo de aerogenerador. 


• Índice de Sensibilidad y Vulnerabilidad en el área de estudio para los activos de 


generación eólica y las infraestructuras de evacuación. 
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3.3.2. ANÁLISIS DE AVES NOCTURNAS 


• Inventario y riqueza de especies.  


• Distribución por ubicación de cuadrícula 500x500 metros en el entorno del 


área de estudio. 


• Catalogaciones bajo figuras de protección de las especies registradas. 


3.3.3. ANÁLISIS DE AVES ESTEPARIAS 


• Inventario y riqueza de especies. 


• Distribución por ubicación de cuadrícula 500x500 metros en el entorno del 


área de estudio. 


• Catalogaciones bajo figuras de protección de las especies registradas. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 


En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos en el estudio de fauna 


llevado a cabo en el área de estudio del proyecto “Catalina” y que comprende la siguiente 


información: 


• Ciclo Anual de Avifauna: mes de mayo del 2021 a mes de octubre del 2022 (área 


de estudio completa). 


• Ciclo Anual de Avifauna: mediados del mes de noviembre del 2022 a mediados 


del mes de noviembre del año 2023 (superficie del área de estudio comprendida 


en el área delimitada por el Plan de Recuperación del Águila perdicera, Decreto 


326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón y su posterior 


modificación ORDEN de 16 de diciembre de 2013, del Consejero de Agricultura, 


Ganadería y Medio Ambiente. 


Figura 7. Área de Estudio de los diferentes ciclos anuales realizados en campo. 


 


En el siguiente apartado, tras las jornadas de campo realizadas y empleando la 


metodología descrita anteriormente, se muestran los resultados obtenidos. 
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4.1. RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 


Tras la consulta bibliográfica llevada a cabo en relación con la zona objeto de estudio, 


se han identificado los datos mostrados a continuación. 


4.1.1. INVENTARIO DE AVIFAUNA. ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES 


Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para reunir la información existente sobre 


diversidad faunística en el ámbito de estudio. Entre las fuentes consultadas, destaca el 


Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), regulado mediante el RD 


556/2011, de 20 de abril, el cual recoge la distribución, abundancia y estado de 


conservación de la avifauna y flora terrestre española. 


Teniendo en cuenta el alcance y amplitud de este inventario, se ha considerado 


adecuada su consulta para obtener una imagen fiable de la biodiversidad del ámbito de 


estudio y detectar la presencia de especies sensibles a la instalación del proyecto. Cabe 


mencionar que el grado de precisión del IEET es la cuadrícula UTM 10x10. Puesto 


que las cuadrículas abarcan un área significativamente mayor que el área de 


implantación del proyecto, se tomará la presencia de estas especies como 


potencialmente presentes. Las cuadrículas sobre las que sitúa el presente proyecto son: 


30TYL15, 30TYL14, 30TYL24, 30TYL34, 30TYL03, 30TYL13, 30TYL23, 30TYL33, 


30TXL92, 30TYL02, 30TYL12, 30TYL22 y 30TXL91. 


En el ámbito de estudio se han inventariado 136 especies de aves, pertenecientes a las 


cuadrículas 10x10 donde se localiza el ámbito de estudio. 


A continuación, se analiza la presencia de las diferentes especies inventariadas en cuanto 


al grado de protección según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Según el 


Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 


Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de 


Especies Amenazadas (BOE núm. 46, del 23 de febrero de 2011), las siguientes 


especies catalogadas se citan en el ámbito de estudio: 


✓ 3 especies en categoría “En Peligro de Extinción”: Alondra ricotí (Chersophilus 


duponti), Sisón común (Tetrax tetrax) y Milano real (Milvus milvus). 


✓ 6 especies en categoría “Vulnerable”: Águila perdicera (Aquila fasciata), 


Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Alimoche común (Neophron percnopterus), 


Ganga ibérica (Pterocles alchata), Ganga ortega (Pterocles orientalis) y Colirrojo 


real (Phoenicurus phoenicurus). 
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✓ 78 especies listadas. 


En cuanto al grado de protección según el Decreto 129/2022 por el que se crea el 


Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial 


(LAESRPE) y se modifica el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, las 


siguientes especies catalogadas se encuentran en el ámbito de estudio: 


✓ 4 especies en categoría “En Peligro de Extinción”: Alondra ricotí (Chersophilus 


duponti), Sisón común (Tetrax tetrax), Milano real (Milvus milvus) y Águila 


perdicera (Aquila fasciata). 


✓ 7 especies en categoría “Vulnerable”: Aguilucho cenizo (Circus pygargus), 


Alimoche común (Neophron percnopterus), Ganga ibérica (Pterocles alchata), 


Ganga ortega (Pterocles orientalis), Colirrojo real (Phoenicurus phoenicurus), 


Cernícalo primilla (Falco naumanni) y Chova piquirroja (Pyrrhocorax 


pyrrhocorax). 


✓ 8 especies listadas en LAESPRE: Aguilucho pálido (Circus cyaneus), Alondra 


común (Alauda arvensis), Cuervo grande (Corvus corax), Escribano triguero 


(Emberiza calandra), Jilguero europeo (Carduelis carduelis), Verderón común 


(Chloris chloris), Pardillo común (Linaria cannabina), Serín verdecillo (Serinus 


serinus). 


En el ANEXO I. Inventario de Fauna se incluye el listado completo. 


4.1.2. LUGARES IMPORTANTES PARA LA FAUNA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 


ESPACIOS RED NATURA 2000 


Se ha realizado una búsqueda de información sobre las especies de fauna en los espacios 


naturales cercanos al emplazamiento de las infraestructuras proyectada. Los espacios 


identificados en un radio de 10 km torno a las infraestructuras y sus distancias relativas 


al proyecto, se detallan a continuación: 


Existe un total de 9 espacios: 2 ZEPAs y 7 ZECs. En la siguiente tabla, se puede ver la 


identificación de estos espacios Red Natura y la distancia al elemento más próximo.  
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Tabla 4. Espacios de la Red Natura 2000 identificados y la distancias al constructivo. 


Código Tipo Nombre 


Generación PE Generación PSFV Evacuación 


Distancia 
(m) 


ID 
Distancia 


(m) 
ID Distancia (m) ID Apoyo 


ES2420116 ZEC 
Río Mezquín 
y Oscuros 


3.967,13 


PE 
Catalina 


VII-
CA7-
12 


4.338,15 PFV Catalina XIV 7.129,70 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T01H 


ES2420148 ZEC 
Cueva del 
Recuenco 


8.986,65 


PE 
Catalina 


IX-
CA9-
05 


15.472,32 PFV Catalina VI 11.713,17 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T01F 


ES2420115 ZEC 
Salada de 
Calanda 


3.256,85 


PE 
Catalina 


VII-
CA7-
07 


484,36 PFV Catalina XIV 3.690,57 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T02H 


ES2420113 ZEC 
Parque 


Cultural del 
Río Martín 


1.928,12 


PE 
Catalina 
I-CA1-


01 


8.683,29 PFV Catalina VI 2.753,07 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T01F 


ES2420112 ZEC 
Las 


Planetas - 
Claverías 


7.360,64 


PE 
Catalina 
I-CA1-


01 


17.799,31 PFV Catalina X 13.005,96 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T01C 


ES2420114 ZEC 
Saladas de 


Alcañiz 
7.678,90 


PE 
Catalina 


VII-
CA7-
07 


5.098,19 PFV Catalina XIV 8.168,98 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T04H 


ES2420117 ZEC 
Río 


Bergantes 
6.763,61 


PE 
Catalina 


VII-
CA7-
08 


8.446,28 PFV Catalina XI 3.888,61 
Eje LAT-
Tramo 


Soterrado 
T37K 


ES0000306 ZEPA 
Río 


Guadalope - 
Maestrazgo 


7.645,98 


PE 
Catalina 
V-CA5-


16 


9.206,64 PFV Catalina XII 9.112,71 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T23K 


ES0000303 ZEPA 
Desfiladeros 


del Río 
Martín 


641,25 


PE 
Catalina 
I-CA1-


08 


4.920,78 PFV Catalina VI 2.107,10 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T04F 


En la siguiente imagen se puede observar la ubicación del proyecto con respecto a estas 


zonas: 
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Figura 8. Ubicación de la Red Natura 2000 respecto a las infraestructuras del proyecto. 


 


A continuación, se exponen las características principales de cada uno de estos espacios: 


ZEC RÍO MEZQUÍN Y OSCUROS (ES2420116) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420116), ubicada a 3,97 Km al este del aerogenerador 


CA7-12 del Parque Eólico Catalina VII, siendo este, el punto más cercano del constructivo 


al espacio Red Natura 2000. 


Se trata de un espacio fluvial situado en el tramo del Río Mezquín comprendido entre la 


localidad de Belmonte de San José y su desembocadura en el Río Guadalope. Afecta 


también a los cauces de los barrancos del Moro y Misiga.  


Tiene gran interés por su tipología paisajística fluvial en medios mediterráneos. Su 


cabecera se encuentra en la Sierra de las Fajas, comarca del Bajo Aragón, a unos 900 


m de altura.  


Esta ZEC se engloba en el sector topográfico menos elevado de la comarca, donde la 


red fluvial se organiza en torno al río Guadalope, que a su salida de la foz abierta en el 


anticlinal de Calanda, ensancha su valle modelando relieves tabulares que se conservan 
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netos en el interfluvio Guadalope-Mezquín. Las sierras marginales ibéricas, presentan 


direcciones variables de este a oeste, si bien a grandes rasgos se disponen con dirección 


NW-SE. Estas sierras están constituidas por materiales mesozoicos de naturaleza 


fundamentalmente calcárea. Las formas del relieve están altamente condicionadas por 


la disposición espacial de los materiales, predominando los relieves estructurales en 


forma de cuestas, barras y hog-backs. En todo el dominio ibérico de la comarca se 


pueden encontrar plataformas subhorizontales, producto del arrasamiento a lo largo del 


Plioceno medio, de los relieves generados durante las fases compresivas del plegamiento 


alpino (Eoceno-Mioceno medio). 


La fuerte irregularidad hídrica que presenta el régimen fluvial del Mezquín permite 


catalogarlo como un río con características marcadamente mediterráneas, con un 


acusado periodo seco en el periodo estival, desde el mes de junio. Este enclave presenta 


una vegetación riparia con un bosque bien estructurado, especialmente en su tramo 


bajo, con posiciones secuenciales respecto al cauce del río de acuerdo a sus necesidades 


hídricas: en las inmediaciones del cauce en contacto con el agua, se sitúan las saucedas; 


la segunda línea sería ocupada por los choperas y alamedas, a continuación, las 


fresnedas y por último las olmedas. 


En definitiva, el Espacio afecta a 6 términos municipales de la provincia de Teruel. Se 


engloba en el sector menos elevado del Bajo Aragón, y el uso predominante del suelo 


son los bosques de coníferas, seguido de los brezales, matorrales, maquias y garrigas y 


tierras de cultivo distintas a los extensivos de cereal. El territorio no contiene superficie 


de propiedad pública. 


El Espacio se encuentra próximo a otros Espacios Red Natura, y es contiguo o presenta 


coincidencia territorial con otras figuras de protección como el Lugar de Interés 


Geológico Barranco Fondo de Mezquín, además de ser ámbito de aplicación del Plan de 


Conservación del hábitat del cernícalo primilla (Falco naumanni), y del Plan de 


Recuperación del águila-azor perdicera. Estas figuras refuerzan su protección y sus 


instrumentos legales constituyen un condicionante para su gestión.  


Por sus características biogeográficas, se identifica fundamentalmente con la tipología 


de tramos medios de cursos fluviales de la región mediterránea, y según el formulario 


oficial de datos alberga un total de 9 hábitats y 40 especies de interés comunitario. 


Los elementos clave de este espacio son: HIC 92A0, HIC 7220*, Lutra lutra y Apium 


repens.  
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ZEC CUEVA DEL RECUENCO (ES2420148) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420148), ubicada a 8,99 Km al sur del aerogenerador 


CA9-05 del Parque Eólico Catalina IX, siendo este, el punto más cercano del constructivo 


al espacio Red Natura 2000. 


Espacio cavernícola situado en el término municipal de Ejulve que constituye un sistema 


endokárstico singular situado en el Sistema Ibérico Turolense, en un afloramiento 


calcáreo.  


La especial relevancia del espacio radica en la fauna de quirópteros destacando 


Rhinolophus hipposideros y R. ferrumequinum. 


En definitiva, el Espacio afecta a 1 término municipal de la provincia de Teruel. Se trata 


de una cueva que constituye un sistema endokárstico singular situado en un afloramiento 


calcáreo en el Sistema Ibérico Turolense donde el uso del suelo es exclusivamente el 


definido como otras tierras. El 100% de la propiedad del suelo es de titularidad pública.  


El Espacio se encuentra próximo a otros Espacios Red Natura, como las ZEC de la Sima 


del Polo, Cueva de la Solana y Cueva de Baticambras, coincide con el Lugar de Interés 


Geológico Cueva del Recuenco y es ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del 


cangrejo de río común (Austropotamobius pallipes). Estas figuras refuerzan su 


protección y sus instrumentos legales constituyen un condicionante para su gestión. 


Los elementos clave de este espacio son: HIC 8310 y la especie Rhinolophus 


hipposideros. 


ZEC SALADA DE CALANDA (ES2420115) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420115), ubicada a 0,48 Km al norte del Parque Solar 


Fotovoltaico PFV Catalina XIV, siendo este, el punto más cercano del constructivo al 


espacio Red Natura 2000. 


Pequeño espacio que se sitúa sobre la Salada Calanda. Su origen está vinculado a la 


acción erosiva diferencial entre materiales arcillosos blandos y los paleocanales, más 


resistentes. 


La presencia de los relieves invertidos, con paleocanales de alto interés desde un punto 


de vista paisajístico, y geomorfológico confieren a este enclave un alto valor. La 


vegetación que presenta este enclave corresponde con especies adaptadas al 


endorreísmo de espacios salobres, con vegetación halófila en los bordes de la salada. En 
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ellas se pueden encontrar, en función del tiempo que permanece el agua estancada: 


tamarizales, matorrales halófilos, así como especies de alto valor ecológico y 


endemismos. 


En definitiva, el Espacio afecta a 2 términos municipales de la provincia de Teruel y en 


su territorio predominan los siguientes usos del suelo: humedales salinos, pastos 


halófilos y estepas salinas, matorrales, maquias y garrigas y cultivos extensivos de cereal 


(incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular). No hay superficie de Montes 


Públicos en el Espacio. 


El ámbito de aplicación del Plan del Espacio solapa con los siguientes instrumentos de 


planificación y figuras de protección: Plan de Recuperación del águila-azor perdicera 


(Aquila fasciata) en Aragón y el Humedal Singular Balsa La Salada. La existencia de estas 


figuras refuerza la protección del Espacio y sus instrumentos legales constituyen un 


condicionante para la gestión del mismo.  


Por sus características biogeográficas, se identifica con la tipología de hábitats en lagunas 


temporales, y alberga un total de 4 hábitat y 13 especies de interés comunitario. 


Los elementos clave de este espacio son: HIC 1310, HIC 1420 e HIC 6220*. 


ZEC PARQUE CULTURAL DEL RÍO MARTÍN (ES2420113) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420113), ubicada a 1,93 Km al noroeste del 


aerogenerador CA1-01 del Parque Eólico Catalina I, siendo este, el punto más cercano 


del constructivo al espacio Red Natura 2000. 


Espacio vertebrado sobre el curso del río Martín de Sur a Norte, entre las localidades de 


Utrillas y Albalate del Arzobispo. Atraviesa de forma discordante las alineaciones 


montañosas con rumbos NW-SE correspondientes a las serranías de Montalbán. 


En la parte más meridional el río corta los relieves paleozoicos que abarcan desde el 


Cámbrico hasta el Carbonífero. Más hacia el norte afloran los materiales mesozoicos que 


se apoyan de forma discordante sobre los anteriores y sobre los que el río ha creado 


profundos cañones fluviokársticos. En el contacto con el piedemonte ibérico bajo-


aragonés la cuenca del Martín se abre y atraviesa las formaciones detríticas terciarias 


sobre las que aparecen depósitos de piedemonte cuaternarios (glacis). 


Las formaciones vegetales dominantes se adaptan a los diferentes sustratos, 


apareciendo comunidades acidófilas, calcícolas y gipsófilas. En el sector meridional 


dominan los pinares de Pinus pinaster sobre materiales ácidos junto a pastizales 
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acidófilos dominados por cervunal. Aunque no presentan una gran extensión superficial 


son importantes las formaciones gipsícolas sobre yesos del Keuper situados en el 


contacto entre los materiales paleozoicos y carbonatados. Sobre las sierras carbonatadas 


dominan las formaciones arbustivas correspondientes a las etapas subseriales regresivas 


de los encinares mesomediterráneos, destacando especialmente el romeral y aliagar 


mixto. También aparecen carrascales con diferente grado de naturalidad-degradación 


junto a repoblaciones de Pinus halepensis y Pinus nigra en sectores más húmedos. 


Finalmente, en el entorno del río aparecen formaciones arbustivas de carácter ripario y 


algunos bosques galería con predominio de Salix alba y Populus nigra y Populus alba. La 


agricultura y ganadería perviven con sus sistemas de cultivo basados en la trilogía 


mediterránea (trigo, vid y olivo), junto al aprovechamiento de las escasas y bien cuidadas 


riberas del río Martín, con cultivos hortofrutícolas de uso familiar. 


El principal interés de este espacio recae en su función como corredor biológico entre 


las sierras ibéricas y el valle del Ebro. 


En definitiva, el Espacio afecta a 13 municipios de la provincia de Teruel. Curso del río 


Martín atravesando la serranía de Montalbán, con profundos cañones y zonas en las que 


la cuenca se abre, el uso predominante del suelo son los brezales, matorrales, maquias 


y garrigas, seguido por los bosques de coníferas. Tan solo el 18% del espacio es de 


propiedad pública. 


El Espacio es contiguo al Espacio Red Natura Las Planetas-Claverías, solapa con la ZEPA 


Desfiladeros del río Martín y diversos Lugares de Interés Geológico, y es ámbito de 


aplicación del Plan de Recuperación del cangrejo de río común, Plan de Conservación 


del hábitat del cernícalo primilla, y Plan de Recuperación del águila-azor perdicera, 


además de ser considerado Zona de Protección para la Alimentación de Especies 


Necrófagas de interés comunitario. Estas figuras refuerzan su protección y sus 


instrumentos legales constituyen un condicionante para su gestión. 


Los elementos clave de este espacio son: HIC 9560*, HIC 5210, HIC 5330 e HIC 1520*. 
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ZEC LAS PLANETAS - CLAVERÍAS (ES2420112) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420112), ubicada a 7,36 Km al noroeste del 


aerogenerador CA1-01 del Parque Eólico Catalina I, siendo este, el punto más cercano 


del constructivo al espacio Red Natura 2000. 


Espacio situado en la margen izquierda del río Martín, entre las localidades de Albalate 


del Arzobispo e Hijar, en el tramo medio-bajo, coincidiendo con una serie de plataformas 


carbonatadas finiterciarias dentro de la Depresión del Ebro. Una intensa red de barrancos 


e incisiones lineales diseccionan la estructura dominante. 


La abundancia de afloramientos yesíferos condiciona la aparición amplias extensiones 


con matorrales gipsícolas encabezados por Ononis tridentata, Gypsophyla hispanica, 


Lygeum spartum etc. entremezcladas con campos de cultivo de secano, pastizales secos 


y algunas sabinas aisladas. Espacio singular en el que destacan las importantes 


formaciones gipsícolas asociadas a materiales yesíferos. 


En definitiva, el Espacio afecta a 3 términos municipales de la provincia de Teruel. 


Situado en la margen izquierda del río Martín en el tramo medio-bajo, el uso 


predominante del suelo son los brezales, matorrales, maquias y garrigas, seguido de los 


pastos xerófilos, estepas y lo cultivos extensivos de cereal (incluidos los cultivos de 


rotación con barbecho regular). Apenas el 25% del territorio es de propiedad pública. 


El Espacio es contiguo a ZEC Parque Cultural del Río Martín, y solapa con otras figuras 


de protección e instrumentos de planificación como son ZEPA Desfiladeros del río Martín, 


Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla (Falco naumanni), Plan de 


Recuperación del águila-azor perdicera, además de estar considerado Zona de Protección 


para la Alimentación de Especies Necrófagas de interés comunitario. Estas figuras 


refuerzan su protección y sus instrumentos legales constituyen un condicionante para su 


gestión. 


Los elementos clave de este espacio son: HIC 1520*, HIC 1430 e HIC 6220*. 


ZEC SALADAS DE ALCAÑIZ (ES2420114) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420114), ubicada a 5,10 Km al norte del Parque Solar 


Fotovoltaico PFV Catalina XIV, siendo este, el punto más cercano del constructivo al 


espacio Red Natura 2000. 


Espacio situado sobre un conjunto estepario de lagunas salobres con valores singulares 


de vegetación y fauna en la comarca del Bajo Aragón. Constituye un número elevado de 
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charcas, lagunas y balsas naturales, que en su conjunto son uno de los espacios 


endorréicos más extensos de la Península Ibérica. 


Su origen está en la confluencia de diversos factores: topográficos, (espacios llanos que 


dificultan la escorrentía); erosivos (erosión diferencial en el contacto de diferentes 


litologías, disolución de los materiales evaporíticos); climáticos (escasas precipitaciones 


que no favorecen la formación de cursos fluviales que drenen el área). Se sitúan en una 


extensa área, en la margen izquierda del Guadalope, entre Calanda y el oeste de Alcañiz, 


localizada entre 340-400m. de altitud. Las cubetas en las que se ubican las charcas y 


lagunas quedan cerradas en algunos casos por cordones de areniscas de paleocanales. 


Son suelos poco evolucionados en los que la escasa infiltración del agua favorece un 


elevado contenido en bases en el suelo de forma que se generan horizontes de 


acumulación de carbonatos, de yesos o de sales. 


Cabe destacar la presencia de diferentes comunidades edafófilas, localizadas en las 


inmediaciones de las numerosas charcas y balsas que tienen suelos salinos poco 


oxigenados. Son matorrales constituidos por comunidades anuales de plantas vivaces y 


terófitos suculentos muy apreciados por el ganado. Se localizan en ellas buenas 


representaciones de tarayales, Tamarix boveana, así como de los endemismos 


Halopeplis amplexicaulis y Microcnemum coralloides, considerados como especies 


vulnerables. Los saladares de Suaeda fruticosa y Salicornia herbácea son especialmente 


representativos y ocupan las zonas centrales de las saladas. Las especies adaptadas a 


niveles menores de sal rodean a las anteriores en orlas concéntricas. Son gramíneas y 


juncáceas como Stipa lagascae, Lygeum spartum, Artemisia herba-alta o Salsola spp. La 


orla más exterior es de caméfitos como el romero (R. officinalis) y especies gipsícolas 


como Ononis tridentata y Helianthemum squamatum, entre otras. En épocas de lluvia, 


las aguas cubren formaciones de fanerógamas y algas filamentosas adaptadas a 


ambientes salinos. En las saladas de Alcañiz confluyen las especies faunísticas 


representativas de la estepa con otras ligadas a ambientes húmedos. 


En definitiva, el Espacio afecta a 1 término municipal de la provincia de Teruel y en su 


territorio predominan los siguientes usos del suelo: cultivos extensivos de cereal 


(incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular), humedales salinos, pastos 


halófilos y estepas salinas y masas de agua continentales (aguas remansadas, aguas 


corrientes). No hay superficie de Montes Públicos en el Espacio, lo que condicionará la 


gestión del mismo. 


El ámbito de aplicación del Plan del Espacio solapa con los siguientes instrumentos de 


planificación y figuras de protección: Plan de Conservación del hábitat del cernícalo 
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primilla (Falco naumanni) y Humedales Singulares Salada de la Jabonera de las Torrazas, 


Salada Grande y Salada Pequeña y Lugar de Interés Geológico Saladas de Alcániz. La 


existencia de estas figuras refuerza la protección del Espacio y sus instrumentos legales 


constituyen un condicionante para la gestión del mismo. 


Por sus características biogeográficas, se identifica con la tipología de hábitats en lagunas 


temporales, hábitats en cursos fluviales de tramos medios y arbustedos y matorrales 


halófilos y gypsófilos, y alberga un total de 10 hábitat y 34 especies de interés 


comunitario. 


Los elementos clave de este espacio son: HIC 1510*, HIC 1520*, HIC 6220* e HIC 


9560*. 


ZEC RÍO BERGANTES (ES2420117) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420117), ubicada a 3,89 Km al sureste del apoyo T37K 


perteneciente al eje de la Línea de Alta Tensión y en concreto a uno de los tramos 


soterrados, siendo este, el punto más cercano del constructivo al espacio Red Natura 


2000. 


Espacio fluvial situado en el tramo del Río Bergantes comprendido entre el límite de la 


Comunidad Autónoma de Aragón y la cola del Embalse de Calanda.  


Con cabecera en las Muntanyes de la Vallivana en la Provincia de Castellón, a una altitud 


que ronda los 1.300 m, y con afluentes importantes en su margen izquierda con el río 


Calders, y en la derecha con el Barranco de Torre de las Arcas, termina su recorrido en 


las aguas del río Guadalope en el embalse de Calanda. El área por la que circula se 


engloba dentro del piedemonte de la Sierra del Maestrazgo. Esta unidad queda 


compartimentada por depresiones o cubetas drenadas por los cursos fluviales más 


importantes de la comarca, como es el caso de la de Mas de las Matas con el Bergantes. 


Los materiales que componen esta área son mesozoicos -calizas y dolomías- y terciarios 


-materiales detríticos y conglomeráticos-, afectados por deformaciones de plegamiento, 


respondiendo la dirección de los pliegues a una vergencia hacia la Depresión del Ebro. 


Las terrazas fluviales que forma el Bergantes quedan reducidas a estrechas franjas 


detríticas, excepto en la confluencia con el río Guadalope, aguas abajo de Mas de las 


Matas, donde se aprecia una secuencia más compleja, con tres niveles.  


Desde el punto de vista hidrológico, el régimen es de tipo pluvial presentando máximos 


caudales en el mes de marzo y mínimos en los meses estivales hasta septiembre. 
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Registra importantes pérdidas por evapotranspiración que se traducen en coeficientes 


de escorrentía bajos.  


Las características climáticas de la comarca y los escasos recursos hídricos disponibles 


hacen que la mayor parte del terreno, allí donde la topografía y el suelo son favorables, 


esté ocupado por una agricultura de secano. El cultivo de especies arbóreas de rápido 


crecimiento se ha extendido en este espacio en los últimos años, especialmente a la 


altura del término de Mas de las Matas. La vegetación natural presenta uno de los 


enclaves mejor conservados en la comarca del Bajo Aragón en cuanto a paisajes 


fluviales, con formaciones de ribera maduras dominadas por Populus nigra, Populus alba, 


Salix alba, y formaciones arbustivas del género Salix. En los conglomerados de Aguaviva 


se encuentra catalogada Petrocoptis pardoi como flora amenazada: especie endémica 


de los conglomerados que circundan el valle del río Bergantes. 


En definitiva, el Espacio afecta a 2 términos municipales de la provincia de Teruel. Ocupa 


una estrecha franja de terreno de la comarca del Bajo Aragón y los usos del suelo 


predominantes son los bosques mixtos, seguido con el mismo porcentaje de 


representación, de brezales, matorrales, maquias y garrigas y cultivos extensivos de 


cereal (incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular). El 38% del territorio es 


terreno de propiedad pública, lo que condicionará su gestión. El Espacio se encuentra 


próximo a otros Espacios Red Natura y es contiguo o presenta coincidencia territorial 


con otras figuras de protección como el Lugar de Interés Geológico Las Canalillas del río 


Bergantes, además de ser ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del cangrejo 


de río común y el Plan de recuperación del águila-azor perdicera. Estas figuras refuerzan 


su protección y sus instrumentos legales constituyen un condicionante para su gestión.  


Por sus características biogeográficas, se identifica fundamentalmente con la tipología 


de tramos medios de cursos fluviales de la región mediterránea, y según el formulario 


oficial de datos alberga un total de 5 hábitats y 53 especies de interés comunitario. 


Los elementos clave de este espacio son: HIC 92A0 y la especie Parachondrostoma 


miegii. 
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ZEPA RÍO GUADALOPE - MAESTRAZGO (ES0000306) 


Zona catalogada como ZEC (ES0000306), ubicada a 7,65 Km al sur del aerogenerador 


CA5-16 del Parque Eólico Catalina V, siendo este, el punto más cercano del constructivo 


al espacio Red Natura 2000. 


Amplio espacio emplazado sobre un importante conjunto de hoces fluviales del río 


Guadalope y sus afluentes, en especial los río Pitarque y Palomitas. La erosión hídrica 


modelo una red de cauces encajados en el conjunto de sierras calizas, que fruto de la 


orogenia alpina están presentes en la zona.  


En las altas y frías sierras, al sur, domina la vegetación propia de ambientes 


centroeuropeos. En las cotas más bajas del espacio situadas al norte del mismo la 


cubierta vegetal es más xérica. Las riberas de los cauces fluviales están ocupadas por 


vegetación riparia. De todos los hábitats presentes en el espacio destacan las 


abundantes muestras de cantiles calizos. Alberga poblaciones de gran interés de rapaces 


rupícolas, destacando uno de los núcleos más importantes de Gyps fulvus de la península 


Ibérica. Buenas poblaciones de Neophron percnopterus, Falco peregrinus y Aquila 


chrysaetos. Varios territorios de Aquila fasciata, al que hay que sumar alguno 


desaparecido recientemente. Incluye un pequeño núcleo de Chersophilus duponti. 


En definitiva, el Espacio afecta a 16 municipios de la provincia de Teruel. Se trata de un 


conjunto de hoces fluviales con abundantes cantiles calizos, donde el uso predominante 


del suelo son los brezales, matorrales, maquias y garrigas, seguido del bosque de 


coníferas. Poco más del 25% del espacio es de propiedad pública. 


El Espacio colinda o presenta coincidencia territorial con otras figuras e instrumentos de 


protección como las ZEC Muelas y Estrechos del río Guadalope y Maestrazgo y Sierra de 


Gúdar, varios Monumentos Naturales, diversos Lugares de Interés Geológico, la Reserva 


de Caza Masias de Ejulve-Maestrazgo, los Planes de Recuperación del cangrejo de río 


común, del quebrantahuesos y del águila-azor perdicera y está considerado Zona de 


Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de interés comunitario. Estas 


figuras refuerzan su protección y sus instrumentos legales constituyen un condicionante 


para su gestión.  


Por sus características biogeográficas, se identifica con la tipología de cañones y valles 


estrechos fluviales de la región mediterránea, y alberga un total de 14 hábitats y 113 


especies de interés comunitario. 
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Los elementos clave de este espacio son las especies: Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, 


Neophron percnopterus, Aquila fasciata, Falco peregrinus y Chersophilus duponti. 


ZEPA DESFILADEROS DEL RÍO MARTÍN (ES0000303) 


Zona catalogada como ZEC (ES0000303), ubicada a 0,64 Km al noroeste del 


aerogenerador CA1-08 del Parque Eólico Catalina I, siendo este, el punto más cercano 


del constructivo al espacio Red Natura 2000. 


Amplio espacio situado sobre situado sobre un importante conjunto de sierras ibéricas 


atravesada por una compleja red de hoces de origen fluvial derivadas de la presencia de 


los ríos Martín, Escuriza, Cabra y otros barrancos tributarios. 


En la parte más meridional el río corta los relieves paleozoicos que abarcan desde el 


Cámbrico hasta el Carbonífero. Más hacia el norte afloran los materiales mesozoicos que 


se apoyan de forma discordante sobre los anteriores y sobre los que el río ha creado 


profundos cañones fluviokársticos. En el contacto con el piedemonte ibérico bajo-


aragonés la cuenca del Martín se abre y atraviesa las formaciones detríticas terciarias 


sobre las que aparecen depósitos de piedemonte cuaternarios (glacis). 


Diversa cubierta vegetal, que incluye matorral gipsófilo de Las Planetas y aledaños, 


matorral subserial mediterráneo de romero y coscoja, pinares autóctonos y repoblados, 


y encinares. 


El interés ornítico de la zona está centrado en las importantísimas poblaciones de rapaces 


rupícolas destacando un núcleo de importancia nacional de Gyps fulvus, con colonias 


extendidas por toda la zona. Poblaciones notables de Neophron percnopterus, Falco 


peregrinus y Aquila chrysaetos. Varios territorios de Aquila fasciata, a los que se suman 


otros tantos desaparecidos en los últimos años. 


En varias zonas se encuentran poblaciones de Chersophilus duponti, destacando el 


sector mencionado de Las Planetas, que suman más de cien parejas estimadas. 


Incluye el Embalse de Cueva Foradada, de cierto interés para algunas especies acuáticas 


en buenas condiciones de inundación del vaso. 


En definitiva, el Espacio afecta a 21 municipios de la provincia de Teruel. Se trata de un 


conjunto de sierras ibéricas atravesadas por una compleja red de hoces fluviales, 


derivadas de la presencia de los ríos Martín, Escuriza, Cabra y otros barrancos tributarios, 


con profundos cañones fluviokársticos. En el territorio predominan los siguientes usos 


del suelo: brezales, matorrales, maquias y garrigas, tierras de cultivo. Otras tierras 







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 39 de 256 


(incluyendo ciudades, pueblos, carreteras, vertederos, minas, áreas industriales), y poco 


más del 20% del suelo es de propiedad pública. 


El Espacio está próximo a diversos Espacios Protegidos, solapando con las ZEC Las 


Planetas-Claverías y Parque Cultural del Río Martín, con diversos Lugares de Interés 


Geológico, los Planes de Recuperación del cangrejo de río común y del águila-azor 


Perdicera, el Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla y está considerado 


Zona de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de interés comunitario. 


Estas figuras refuerzan su protección y sus instrumentos legales constituyen un 


condicionante para su gestión. 


Por sus características biogeográficas, se identifica con la tipología de cañones fluviales 


de la región mediterránea y alberga un total de 13 hábitats y 146 especies de interés  


Los elementos clave de este espacio son las especies: Aquila chrysaetos, Gyps fulvus, 


Neophron percnopterus, Pyrrhocorax pyrrhocorax, Falco peregrinus y Chersophilus 


duponti. 


IMPORTANT BIRD AREAS (IBA) 


A pesar de no existir una legislación que de protección a estos espacios naturales, es 


importante tener en cuenta los espacios IBA, puesto que la creación de muchos espacios 


protegidos y espacios RN2000 basan su creación en base a los espacios designados como 


IBAs. En el área de estudio de 10 km se han identificado cuatro espacios IBA, todos ellos 


coincidentes con espacios RN2000: 


Tabla 5. Solapamiento de zonas IBA con espacios RN2000. 


IBA RN2000 


Río Guadalope ZEPA - Río Guadalope - Maestrazgo 


Cañones del Río Martín y Sierra de 
Arcos 


ZEPA - Desfiladeros del Río Martín 


Saladas de Alcañiz ZEC - Saladas de Alcañiz 


Lomas de Ejulve y Molinos 
Parcialmente con ZEPA - Río Guadalope - 


Maestrazgo 


Se han localizado dentro del ámbito de estudio de 10 km alrededor del proyecto las 


siguientes “Important Bird Areas”: 
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Tabla 6. Important Bird Areas (IBA) en el ámbito de estudio de 10 km alrededor del proyecto y 


distancia frente al elemento más cercano. 


Nombre de IBA Código 
Aerogenerador 


Distancia (m) ID 


Río Guadalope 99 7.511,47 CA5-16 


Cañones del Río Martín y Sierra de Arcos 100 287,56 CA1-08 


Saladas de Alcañiz 101 3.954,81 CA1-30 


Lomas de Ejulve y Molinos 434 5.520,44 CA9-05 


Al ser espacios que carecen de un Plan de Gestión carecen de datos oficiales sobre las 


especies que albergan, no obstante, al coincidir con espacios RN2000 se presupone que 


ambos poseen las mismas características. A continuación, se incluye el listado de 


especies de aves de mayor interés presentes en cada una de ellas: 


• Río Guadalope: Gyps fulvus, Oenanthe leucura y Pyrrhocorax pyrrhocorax. 


• Cañones del Río Martín y Sierra de Arcos: Neophron percnopterus, Gyps 


fulvus, Aquila chrysaetos, Aquila fasciata, Falco peregrinus, Chersophilus duponti, 


Oenanthe leucura y Pyrrhocorax pyrrhocorax. 


• Saladas de Alcañiz: Grus grus y Tetrax tetrax. 


• Lomas de Ejulve y Molinos: Chersophilus duponti. 
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Figura 9. “Important Bird Areas” (IBA) en el área de estudio de 10 km de radio.  


 


ÁMBITO DE APLICACIÓN DE PLANES DE ACCIÓN DE ESPECIES DE AVIFAUNA 
AMENAZADA 


Se ha realizado una búsqueda de información sobre los ámbitos de aplicación de Planes 


de Recuperación y Conservación de Especies de Fauna Amenazada cercanos al 


emplazamiento de las infraestructuras proyectadas, así como de las áreas críticas. Se ha 


determinado un radio de búsqueda de 10 km de distancia desde las infraestructuras del 


parque eólico, cuyos resultados son: 


- Ámbito de Protección y Áreas críticas del Plan de Recuperación del 


Águila perdicera (Aquila fasciata): Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, 


del Gobierno de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para 


el águila-azor perdicera (Aquila fasciata) en Aragón, y se aprueba el Plan de 


recuperación. Y su posterior modificación Orden de 16 de diciembre de 2013, del 


Consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifica el 


ámbito de aplicación del plan de recuperación del águila-azor perdicera, Aquila 


fasciata, aprobado por el Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno 


de Aragón 
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Tabla 7. Distancias de los espacios del Plan de Recuperación del Águila perdicera frente a los 


activos de generación más próximos en un radio de 10 km. 


Recinto Nombre 
Generación PE Generación PSFV Evacuación 


Distancia (m) ID Distancia (m) ID Distancia (m) ID Apoyo 


24 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


3.911,50 CA1-04 - - 8.221,07 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T01C 


15 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


625,86 CA5-16 2.769,73 PFV Catalina XI 5.078,26 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T13J 


13 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


5.927,16 CA4-05 2.818,58 PFV Catalina VI 795,58 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T26F 


14 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


1.888,66 CA7-08 4.960,50 PFV Catalina XIV 39,95 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T33K 


17 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


8.974,09 CA5-17 - - - - - 


25 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


8.019,41 CA9-09 - - 6.021,43 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T09F 


6 
AP - Águila 


azor 
perdicera 


337,95 CA4-03 0,00 PFV Catalina VI 0,00 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T01E 


8 
AP - Águila 


azor 
perdicera 


0,00 CA8-09 0,00 PFV Catalina X 0,00 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T01B 


- Ámbito de Protección y Áreas Críticas del Plan de Conservación del 


Cernícalo primilla (Falco naumanni): Decreto 233/2010, de 14 de diciembre, 


del Gobierno de Aragón, por el que se establece un nuevo régimen de protección 


para la conservación del Cernícalo Primilla (Falco naumanni) y se aprueba el plan 


de conservación de su hábitat. 
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Tabla 8. Distancias de los espacios del Plan de Conservación del Cernícalo primilla frente a los 


activos de generación más próximos en un radio de 10 km. 


Recinto Nombre 
Generación PE Generación PSFV Evacuación 


Distancia (m) ID Distancia (m) ID Distancia (m) ID Apoyo 


2 
AC - Cernícalo 


primilla 
47,12 


CA1-
09 


0,00 PFV Catalina XIV 464,30 
Eje LAT-Tramo 


Soterrado 
T05H 


1 
AP - Cernícalo 


primilla 
117,26 


CA1-
01 


0,00 PFV Catalina X 1.914,99 
Eje LAT-Tramo 


Soterrado 
T01I 


- Ámbito de Protección del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos 


(Gypaetus barbatus): Decreto 45/2003, de 25 de febrero, del Gobierno de 


Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el 


quebrantahuesos y se aprueba el Plan de Recuperación. 


Tabla 9. Distancias de los espacios del Plan de Recuperación del Quebrantahuesos frente a los 


activos de generación más próximos en un radio de 10 km. 


Recinto Nombre 
Generación PE Generación PSFV Evacuación 


Distancia (m) ID Distancia (m) ID Distancia (m) ID Apoyo 


3 
AP - 


Quebrantahuesos 
7.644,98 CA5-16 9.205,64 PFV Catalina XII 9.111,75 


Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T23K 


En las siguientes imágenes, se pueden ver los espacios descritos anteriormente con 


respecto a la ubicación del proyecto “Ampliación El Páramo”. 


- Futuro Plan de Recuperación de Aves Esteparias en Aragón: actualmente, 


en Aragón, se está trabajando en un futuro Plan de Recuperación para las 


especies esteparias Sisón común (Tetrax tetrax), Ganga ibérica (Pterocles 


alchata), Ganga ortega (Pterocles orientalis) y Avutarda euroasiática (Otis tarda). 
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Figura 10. Áreas críticas y ámbitos de aplicación de planes de acción de especies de fauna amenazada 


presentes en la zona de estudio. 
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INFORMACIÓN DEL INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA) 


Se ha realizado una solicitud de información al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental 


sobre las zonas de mayor interés de avifauna, habiendo recibido la siguiente información: 


- Nidificaciones de Águila real: existen numerosos registros de nidificación de 


águila real en torno al proyecto “Catalina”. Todas las nidificaciones representadas 


tienen establecido un radio de 2 km, de los cuales se ven afectados dos de ellos 


por la infraestructura de evacuación. 


Figura 11. Nidificaciones de Águila real. 
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- Nidificaciones Buitre leonado: se representan un elevado número de 


buitreras ubicadas principalmente en las ZEPAs de “Desfiladeros del río Martín” y 


“Río Guadalope – Maestrazgo”. También, se registran tres buitreras en torno al 


embalse de Calanda. 


Figura 12. Nidificaciones y dormideros de Buitre leonado. 
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- Nidificaciones Alimoche común: se representan un elevado número de zonas 


de nidificación ubicadas principalmente en las ZEPAs de “Desfiladeros del río 


Martín” y “Río Guadalope – Maestrazgo”. También, se registran dos zonas en 


torno al embalse de Calanda y en torno al embalse de Gallipuén. Ninguna de ellas 


se ve afectada de forma directa por las infraestructuras del proyecto. 


Figura 13. Nidificaciones y dormideros de Alimoche común. 
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- Zonas de Interés de Aves Acuáticas: se representan cuatro zonas claras de 


presencia de aves acuáticas. La primera de ellas ubicada al norte en la ZEC de 


“Saladas de Alcañiz”, otra de ellas al este del proyecto en al embalse de Calanda, 


al sur en el embalse de Gallipuén, y, por último, al oeste en los embalses de 


Cueva Foradada y embalse Escuriza. 


Figura 14. Zonas de interés de aves acuáticas. 
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- Áreas críticas de aves esteparias: según la Orden de 26 de febrero de 2018, 


del Consejero del Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que 


se acuerda iniciar el proyecto de Decreto por el que se Establece un régimen de 


protección para el sisón común (Tetrax tetrax), ganga ibérica (Pterocles alchata) 


y ganga ortega (Pterocles orientalis), así como para la avutarda común (Otis 


tarda) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación conjunto. En el área de 


estudio, por extensión destaca una amplia área al norte del proyecto que alberga 


numerosas especies con alta presencia de Falco naumanni, Pterocles alchata, 


Pterocles orientalis y Chersophilus duponti. También es importante el área de 


Pterocles orientalis ubicada entre los aerogeneradores del PE Catalina I, así 


como, la cuadrícula de presencia de Pterocles alchata en la posición del 


aerogenerador CA5-12. 


- Área crítica de la especie Chersophilus duponti (Alondra ricotí): según 


la Orden de 18 de diciembre de 2015, del Consejero del Departamento de 


Desarrollo Rural y Sostenibilidad, por el que se acuerda iniciar el proyecto de 


Decreto por el que se Establece un régimen de protección para la alondra ricotí 


(Chersophilus duponti) en Aragón, y se aprueba su plan de conservación del 


hábitat. 


Figura 15. Áreas de presencia de aves esteparias. 
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- Nidificaciones Aquila fasciata: respecto a los registros de nidificación y 


presencia de Águila perdicera (Aquila fasciata), por un lado, cabe destacar la alta 


presencia de estas plataformas en el interior de las ZEPAs “Desfiladeros del río 


Martín” y “Río Guadalope – Maestrazgo”, coincidiendo en su mayoría con áreas 


críticas fijadas en el Plan de Recuperación de la especie en Aragón. Por otro lado, 


hay importantes registros de nidificación en el embalse de Calanda y en la 


serranía localizada al sur de Alcorisa, ambos puntos considerados áreas críticas 


del Plan de recuperación. Como queda estipulado en el punto 2.2.5 del Anexo 


del Plan de Recuperación del Águila-Azor perdicera en Aragón se establece un 


radio de 2 km alrededor de los nidos durante el periodo reproductor donde 


quedarán restringidas las actividades. 


Figura 16. Nidificaciones de Águila perdicera. 


 


CORREDORES ECOLÓGICOS 


La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes de la Universidad Politécnica de 


Madrid desarrolló en 2016 un Estudio para la identificación de redes de conectividad 


entre espacios forestales de la Red Natura 2000 en España, para WWF-España. Para ello 


consideró tres tipos de hábitats: bosque denso, bosque claro y matorral, y realizó los 


análisis de conectividad para los espacios de la RN2000 que cumplieran al menos una 
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de las condiciones siguientes: (1) que contuvieran al menos 3.500 hectáreas de hábitat, 


o (2) que presentaran al menos el 20% de su superficie cubierta por el hábitat 


considerado. 


La mayoría de los espacios naturales que se ubican en el ámbito de estudio fueron 


tenidos en cuenta para el estudio de redes de conectividad anteriormente mencionado. 


A continuación, se analiza el potencial impacto indirecto del proyecto sobre la fauna 


proveniente de los espacios naturales cercanos. 


En la siguiente figura se muestran los corredores identificados para los tres tipos de 


hábitats (bosque denso, bosque claro y matorral) en el entorno cercano al ámbito de 


estudio. Aparece marcado en amarillo los caminos de coste mínimo, que corresponderían 


con el trazado del eje o parte central de los conectores, y en verde la franja conectora, 


que muestra la amplitud de la franja territorial sobre la cual es factible que las especies 


encuentren buenas condiciones para realizar sus movimientos o, en otras palabras, la 


anchura de los corredores entre los espacios de la Red Natura 2000. 


Figura 17. Corredores ecológicos. 


 


En la imagen se observan varios puntos de conflicto entre las infraestructuras 


proyectadas y los caminos de coste mínimo. El primero de ellos, atraviesa la zona norte 
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del área de estudio a través del Barranco de Valdecomún que enlaza la ZEPA Río 


Guadalope – Maestrazgo (zona sur) con la zona norte de la ZEPA Desfiladeros del Río 


Martín y la ZEC Las Planetas – Claverías. En segundo lugar, en la zona suroeste del área 


de estudio existentes un gran número de caminos de coste mínimo, que por el tipo de 


hábitat, se espera que exista un mayor flujo de fauna a través de ellos, este flujo se 


producirá principalmente, entre los espacios ZEPA Río Guadalope – Maestrazgo (zona 


sur) y ZEPA Desfiladeros del Río Martín (zona norte). 


4.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO 


4.2.1. INVENTARIO DE ESPECIES OBSERVADAS 


Durante la realización del estudio de fauna, se ha elaborado un inventario de las especies 


observadas en la zona de estudio. Respecto a la avifauna, durante el periodo de estudio 


de doble ciclo anual que se ha realizado en campo, se han observado un total de 


188.566 individuos de avifauna de 169 especies distintas en el entorno del proyecto.  


Las especies más abundantes, fueron: la Golondrina común (Hirundo rusitca) con 28.723 


registros, el Pardillo común (Linaria cannabina) con 20.101 registros, el Buitre leonado 


(Gyps fulvus) 14.937 registros y el Estornino negro (Sturnus unicolor) con 10.312 


registros. 


La tabla siguiente muestra las especies de avifauna observadas según el tipo de censos 


y su abundancia. 


Tabla 10. Especies detectadas y abundancia. 


Familia Especie Nombre común CEEA CEAA Nº 


ACCIPITRIDAE 


Accipiter gentilis Azor común Listado   23 


Accipiter nisus Gavilán común Listado   83 


Aquila chrysaetos Águila real Listado   236 


Aquila fasciata Águila perdicera Vulnerable 
En Peligro de 


Extinción 
17 


Buteo buteo Busardo ratonero Listado   690 


Circaetus gallicus Culebrera europea Listado   385 


Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 


occidental 
Listado   327 


Circus cyaneus Aguilucho pálido Listado LAESRPE 21 


Circus pygargus Aguilucho cenizo Vulnerable Vulnerable 17 


Gyps fulvus Buitre leonado Listado   14.937 


Hieraaetus pennatus Águila calzada Listado   205 


Milvus migrans Milano negro Listado   669 


Milvus milvus Milano real 
En peligro de 


extinción 
En Peligro de 


Extinción 
221 
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Familia Especie Nombre común CEEA CEAA Nº 


Neophron percnopterus Alimoche común Vulnerable Vulnerable 76 


Pernis apivorus Abejero europeo Listado   145 


ACROCEPHALIDA
E 


Acrocephalus 
arundinaceus 


Carricero tordal Listado   12 


Acrocephalus 
scirpaceus 


Carricero común Listado   11 


Hippolais polyglotta Zarcero políglota Listado   91 


AEGITHALIDAE Aegithalos caudatus Mito común Listado   346 


ALAUDIDAE 


Alauda arvensis Alondra común   LAESRPE 2.666 


Alaudala rufescens Terrera marismeña     8 


Calandrella 
brachydactyla 


Terrera común Listado   461 


Chersophilus duponti Alondra ricotí 
En peligro de 


extinción 
En Peligro de 


Extinción 
1 


Galerida cristata Cogujada común Listado   7.626 


Galerida theklae Cogujada montesina Listado   2.796 


Lullula arborea Alondra totovía Listado   1.908 


Melanocorypha 
calandra 


Calandria común Listado   1.593 


ALCEDINIDAE Alcedo atthis Martín pescador común Listado   4 


ANATIDAE 
Anas crecca Cerceta común     4 


Anas platyrhynchos Ánade azulón     126 


APODIDAE 


Apus apus Vencejo común Listado   9.129 


Apus pallidus Vencejo pálido Listado   24 


Tachymarptis melba Vencejo real Listado   824 


ARDEIDAE 
Ardea cinerea Garza real Listado   11 


Bubulcus ibis Garcilla bueyera Listado   54 


BURHINIDAE Burhinus oedicnemus Alcaraván común Listado   8 


CERTHIIDAE 
Certhia brachydactyla Agateador europeo Listado   56 


Certhia familiaris Agateador euroasiático Listado   1 


CHARADRIIDAE Vanellus vanellus Avefría europea     14 


CICONIIDAE 
Ciconia ciconia Cigüeña blanca Listado LAESRPE 151 


Ciconia nigra Cigüeña negra Vulnerable   1 


CISTICOLIDAE Cisticola juncidis Cistícola buitrón Listado   7 


COLUMBIDAE 


Columba livia Paloma bravía     2.963 


Columba oenas Paloma zurita     187 


Columba palumbus Paloma torcaz     2.374 


Streptopelia decaocto Tórtola turca     392 


Streptopelia turtur Tórtola europea     255 


CORACIIDAE Coracias garrulus Carraca europea Listado   3 


CORVIDAE 


Corvus corax Cuervo grande   LAESRPE 747 


Corvus corone Corneja negra     1.069 


Corvus monedula Grajilla occidental     697 


Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático     155 
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Familia Especie Nombre común CEEA CEAA Nº 


Pica pica Urraca común     843 


Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda Listado   38 


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


Chova piquirroja Listado Vulnerable 2.938 


CUCULIDAE 
Clamator glandarius Críalo europeo Listado   14 


Cuculus canorus Cuco común Listado   77 


EMBERIZIDAE 


Emberiza calandra Escribano triguero   LAESRPE 4.262 


Emberiza cia Escribano montesino Listado   175 


Emberiza cirlus Escribano soteño Listado   637 


FALCONIDAE 


Falco columbarius Esmerejón Listado   25 


Falco naumanni Cernícalo primilla Listado Vulnerable 142 


Falco peregrinus Halcón peregrino Listado   21 


Falco subbuteo Alcotán europeo Listado   19 


Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Listado   968 


FRINGILLIDAE 


Carduelis carduelis Jilguero europeo   LAESRPE 9.236 


Carduelis citrinella Verderón serrano     1 


Chloris chloris Verderón común   LAESRPE 1.911 


Coccothraustes 
coccothraustes 


Picogordo común Listado   1 


Fringilla coelebs Pinzón vulgar Listado   5.752 


Fringilla montifringilla Pinzón real Listado   1 


Linaria cannabina Pardillo común   LAESRPE 20.101 


Loxia curvirostra Piquituerto común Listado   196 


Serinus serinus Serín verdecillo   LAESRPE 8.707 


Spinus spinus Jilguero lúgano Listado LAESRPE 14 


GRUIDAE Grus grus Grulla común Listado LAESRPE 400 


HIRUNDINIDAE 


Cecropis daurica Golondrina dáurica     103 


Delichon urbicum Avión común occidental Listado   2.893 


Hirundo rustica Golondrina común Listado   28.723 


Ptyonoprogne rupestris Avión roquero Listado   349 


Riparia riparia Avión zapador Listado   155 


LANIIDAE 


Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo Listado   7 


Lanius excubitor Alcaudón norteño     17 


Lanius meridionalis Alcaudón real Listado   265 


Lanius senator Alcaudón común Listado   1.240 


LARIDAE 


Chroicocephalus 
ridibundus 


Gaviota reidora     6 


Larus fuscus Gaviota sombría     4 


Larus michahellis Gaviota patiamarilla     47 


MEROPIDAE Merops apiaster Abejaruco europeo Listado   2.440 


MOTACILLIDAE 


Anthus campestris Bisbita campestre Listado   146 


Anthus pratensis Bisbita pratense Listado   45 


Anthus trivialis Bisbita arbóreo Listado   14 
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Familia Especie Nombre común CEEA CEAA Nº 


Motacilla alba Lavandera blanca Listado   374 


Motacilla cinerea Lavandera cascadeña Listado   21 


Motacilla flava Lavandera boyera Listado   14 


MUSCICAPIDAE 


Erithacus rubecula Petirrojo europeo Listado   430 


Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Listado   41 


Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Listado   351 


Monticola saxatilis Roquero rojo Listado   6 


Monticola solitarius Roquero solitario Listado   191 


Muscicapa striata Papamoscas gris Listado   148 


Oenanthe hispanica Collalba rubia Listado   641 


Oenanthe leucura Collalba negra Listado   35 


Oenanthe oenanthe Collalba gris Listado   220 


Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón Listado   713 


Phoenicurus 
phoenicurus 


Colirrojo real Vulnerable Vulnerable 37 


Saxicola rubetra Tarabilla norteña Listado   1 


Saxicola rubicola Tarabilla europea Listado   449 


ORIOLIDAE Oriolus oriolus Oropéndola europea Listado   268 


OTIDIDAE Tetrax tetrax Sisón común 
En peligro de 


extinción 
En Peligro de 


Extinción 
1 


PANDIONIDAE Pandion haliaetus Águila pescadora Vulnerable   4 


PARIDAE 


Cyanistes caeruleus Herrerillo común Listado   57 


Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino Listado   114 


Parus major Carbonero común Listado   1.394 


Periparus ater Carbonero garrapinos Listado   173 


PASSERIDAE 


Passer domesticus Gorrión común     6.765 


Passer hispaniolensis Gorrión moruno     7 


Passer montanus Gorrión molinero     16 


Petronia petronia Gorrión chillón Listado   6.028 


PHALACROCORA
CIDAE 


Phalacrocorax carbo Cormorán grande     76 


PHASIANIDAE 
Alectoris rufa Perdiz roja     962 


Coturnix coturnix Codorniz común     111 


PHYLLOSCOPIDA
E 


Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo Listado   121 


Phylloscopus collybita Mosquitero común Listado   36 


Phylloscopus sibilatrix Mosquitero silbador Listado   1 


Phylloscopus trochilus Mosquitero musical Listado   28 


PICIDAE 


Dendrocopos major Pico picapinos Listado   49 


Dryobates minor Pico menor Listado   3 


Jynx torquilla Torcecuello euroasiático Listado   12 


Picus sharpei Pito real ibérico Listado   10 


Picus viridis Pito real     18 


PODICIPEDIDAE Podiceps cristatus Somormujo lavanco Listado   17 
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Familia Especie Nombre común CEEA CEAA Nº 


Tachybaptus ruficollis Zampullín común Listado   8 


PRUNELLIDAE Prunella modularis Acentor común Listado   48 


PTEROCLIDAE 
Pterocles alchata Ganga ibérica Vulnerable Vulnerable 45 


Pterocles orientalis Ganga ortega Vulnerable Vulnerable 25 


RALLIDAE 


Fulica atra Focha común     9 


Gallinula chloropus Gallineta común     3 


Rallus aquaticus Rascón europeo     1 


RECURVIROSTRI
DAE 


Himantopus 
himantopus 


Cigüeñuela común Listado   2 


REGULIDAE 
Regulus ignicapilla Reyezuelo listado     58 


Regulus regulus Reyezuelo sencillo Listado   7 


SCOLOPACIDAE 
Actitis hypoleucos Andarríos chico Listado   14 


Tringa ochropus Andarríos grande Listado   9 


SCOTOCERCIDAE Cettia cetti Cetia ruiseñor Listado   138 


SITTIDAE Sitta europaea Trepador azul Listado   3 


STRIGIDAE 


Athene noctua Mochuelo europeo Listado   142 


Bubo bubo Búho real Listado   2 


Otus scops Autillo europeo Listado   1 


Strix aluco Cárabo común Listado   1 


STURNIDAE 
Sturnus unicolor Estornino negro     10.312 


Sturnus vulgaris Estornino pinto     1.476 


SYLVIIDAE 


Curruca communis Curruca zarcera Listado   12 


Curruca conspicillata Curruca tomillera Listado   10 


Curruca hortensis 
Curruca mirlona 


occidental 
Listado   19 


Curruca iberiae 
Curruca carrasqueña 


occidental 
Listado   56 


Curruca melanocephala Curruca cabecinegra Listado   3.466 


Curruca undata Curruca rabilarga Listado   408 


Sylvia atricapilla Curruca capirotada Listado   350 


Sylvia borin Curruca mosquitera Listado   8 


TROGLODYTIDAE Troglodytes troglodytes Chochín paleártico Listado   19 


TURDIDAE 


Turdus iliacus Zorzal alirrojo     21 


Turdus merula Mirlo común     1.493 


Turdus philomelos Zorzal común     1.028 


Turdus pilaris Zorzal real     18 


Turdus torquatus Mirlo capiblanco Listado   5 


Turdus viscivorus Zorzal charlo     998 


TYTONIDAE Tyto alba Lechuza común Listado   1 


UPUPIDAE Upupa epops Abubilla común Listado   647 


52 Total 169   
188.5


66 
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La riqueza específica (S) es la forma más sencilla de describir la biodiversidad ya que 


se basa únicamente en el número de especies presentes, sin tomar en cuenta el valor 


de importancia de estas (Moreno, 2001). En el caso del presente estudio, la riqueza 


específica es de 169.  


Puesto que es prácticamente imposible enumerar todas las especies de una comunidad, 


y la riqueza detectada en campo es dependiente del tamaño muestral, resulta más 


conveniente utilizar un índice que permita conocer la riqueza específica, 


independientemente del tamaño muestral. Con este objetivo, se ha utilizado el Índice de 


Margalef (1958). 


La comunidad de aves estudiada en el ámbito de estudio presenta un valor de riqueza 


específica a partir del Índice de Margalef de 13,83. Este valor es indicativo de 


comunidades con un valor de biodiversidad muy alto.  


Además de la riqueza de especies, es necesario conocer la equitatividad de estas 


especies, es decir, si todas están similarmente representadas o hay taxones muy 


dominantes en número. Para ello se ha calculado la diversidad a partir del índice de 


biodiversidad de Shannon – Wiener. Este índice aumenta a medida que: 1) crece la 


riqueza (el número de especies) y 2) los individuos se distribuyen más homogéneamente 


entre las especies. De este modo, adquiere valores entre 0, cuando hay una sola especie, 


y el logaritmo neperiano de S, cuando todas las especies están representadas por el 


mismo número de individuos (Magurran, 1988). 


En el ámbito de estudio se ha obtenido una diversidad de 3,45 nits/ind. Con la riqueza 


de especies existente, este índice podría llegar a tomar un valor máximo de 5,12 nits/ind, 


si todas las especies estuvieran representadas de manera equitativa. Por lo tanto, 


podemos considerar que el ámbito de estudio posee una diversidad media-alta. 


Atendiendo a las familias observadas, aquellas que presentan un mayor número de 


individuos son: Fringillidae con 45.920 registros y que representan un 24,35%, seguido 


de Hirundinidae con 32.223 registros y un 17,09%, Accipitridae con 18.052 registros y 


un 9,57% y Alaudidae con 17.059 registros y un 9,05%. El resto de las familias suponen 


menos del 40%. 


  







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 58 de 256 


Gráfica 1. Abundancia por familia. 


 


Según el Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 


Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 


de Especies Amenazadas (BOE núm. 46, del 23 de febrero de 2011), encontramos 


las siguientes especies catalogadas: 


✓ 3 especies están catalogadas como “En peligro de extinción”: milano real 


(Milvus milvus), Alondra ricotí (Chersophilus duponti) y Sisón común (Tetrax 


tetrax). 


✓ 8 especies están catalogadas como “Vulnerable”: Colirrojo real (Phoenicurus 


phoenicurus), Alimoche común (Neophron percnopterus), Ganga ibérica 


(Pterocles alchata), Ganga ortega (Pterocles orientalis), Águila perdicera (Aquila 


fasciata), Aguilucho cenizo (Circus pygargus), Águila pescadora (Pandion 


haliaetus) y Cigüeña negra (Ciconia nigra). 


✓ 114 especies aparecen ‘Listadas’. 


Según el Decreto 49/1995, de 28 de marzo, Catálogo de Especies Amenazadas 


de Aragón (CEAA) modificado por el Decreto 129/2022, de 5 de septiembre, por el 


que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de 


Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
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✓ 4 especies están catalogadas como “En peligro de extinción”: milano real 


(Milvus milvus), Águila perdicera (Aquila fasciata) Alondra ricotí (Chersophilus 


duponti) y Sisón común (Tetrax tetrax). 


✓ 8 especies están catalogadas como “Vulnerable”: Chova piquirroja (Pyrrhocorax 


pyrrhocorax), Cernícalo primilla (Falco naumanni), Colirrojo real (Phoenicurus 


phoenicurus), Alimoche común (Neophron percnopterus), Ganga ibérica 


(Pterocles alchata), Ganga ortega (Pterocles orientalis) y Aguilucho cenizo (Circus 


pygargus). 


✓ 11 especies aparecen ‘LAESRPE’. 


4.2.2. ESTATUS MIGRATORIO Y FENÓLOGICO DE LAS AVES 


En la siguiente tabla se incluyen todas las aves registradas en los trabajos de campo 


según la fecha de observación (por meses), y el estatus migratorio o fenológico que le 


corresponde a cada una en base a dichas observaciones y la bibliografía. Al haberse 


tomado en campo información de dos ciclos anuales completos, se han divido la 


información por años y una tabla final donde se registra el comportamiento de la cada 


especie a lo largo de los mismos, dando como resultado una fenología basada en el 


progreso y evolución del comportamiento de cada especie a lo largo de varios años. 


Tabla 11. Especies registradas en el estudio y fenología del año 2021. 


Nombre científico 
En
e 


May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Fenologí


a 


Accipiter gentilis         1 1       Residente 


Accipiter nisus           15 3 1 3 
Invernant


e 


Acrocephalus arundinaceus     10 2           Estival 


Acrocephalus scirpaceus       3 2         Estival 


Actitis hypoleucos       1 2 2       Residente 


Aegithalos caudatus         10 20 36 27 5 Residente 


Alauda arvensis   21 9 3 6 41 21 258 117 Residente 


Alaudala rufescens                   - 


Alcedo atthis               1   
Invernant


e 


Alectoris rufa   7 7 31 24 103 79 79 90 Residente 


Anas crecca                   - 


Anas platyrhynchos   8 6 2       38   Residente 


Anthus campestris   2 22 3 3 15       Estival 


Anthus pratensis               5 4 
Invernant


e 


Anthus trivialis                   - 


Apus apus   720 1374 654 988 1861       Estival 
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Nombre científico 
En
e 


May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Fenologí


a 


Apus pallidus                   - 


Aquila chrysaetos   1 8 7 5 15 14 15 13 Residente 


Aquila fasciata             1     Ocasional 


Ardea cinerea   1   1           Residente 


Athene noctua   3 2 7 3 14 1   4 Residente 


Bubo bubo                   - 


Bubulcus ibis                   - 


Burhinus oedicnemus                   - 


Buteo buteo   4 14 24 20 89 65 51 33 Residente 


Calandrella brachydactyla   64 77 17 2         Estival 


Carduelis carduelis 6 25 138 473 287 705 439 564 1089 Residente 


Carduelis citrinella                   - 


Cecropis daurica   5   13 19 15       Estival 


Certhia brachydactyla         1 4 6 1   Residente 


Certhia familiaris                   - 


Cettia cetti       1 2 8 3 3   Residente 


Chersophilus duponti   1               Ocasional 


Chloris chloris   4 11 5   9     10 Residente 


Chroicocephalus ridibundus                   - 


Ciconia ciconia           100 46     Estival 


Ciconia nigra                   - 


Circaetus gallicus   22 52 41 43 47 1     Estival 


Circus aeruginosus   10 9 3 8 38 20 17 18 Residente 


Circus cyaneus           1   1 2 
Invernant


e 


Circus pygargus         4 3       Estival 


Cisticola juncidis           5       Residente 


Clamator glandarius   1 1 6 1 2       Estival 


Coccothraustes 
coccothraustes 


                  - 


Columba livia     3 12 18 173 88 121 155 Residente 


Columba oenas                   - 


Columba palumbus   29 100 62 95 235 82 39 19 Residente 


Coracias garrulus   1 1 1           Estival 


Corvus corax 1 5 19 55 38 47 42 38 49 Residente 


Corvus corone   14 23 76 24 60 69 49 38 Residente 


Corvus monedula   9       15 27 45 1 Residente 


Coturnix coturnix   35 31 5           Estival 


Cuculus canorus   1               Ocasional 


Curruca communis         1   1 3 1 Habitual 


Curruca conspicillata                   - 


Curruca hortensis                   - 
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Nombre científico 
En
e 


May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Fenologí


a 


Curruca iberiae                   - 


Curruca melanocephala   3 8 180 137 331 246 148 283 Residente 


Curruca undata     3   1 20 14 11 9 Residente 


Cyanistes caeruleus         1 2 1 6 3 Residente 


Delichon urbicum   127 7 50 101 550       Estival 


Dendrocopos major         1 2 1     Residente 


Dryobates minor                   - 


Emberiza calandra   157 275 3   36 45 27 45 Residente 


Emberiza cia           11 17 12 14 Residente 


Emberiza cirlus         4 18 40 26 23 Residente 


Erithacus rubecula       1 9 7 13 50 89 Residente 


Falco columbarius           1   1 3 
Invernant


e 


Falco naumanni       15 27 28       Estival 


Falco peregrinus         2 2   1   Residente 


Falco subbuteo       6 3 5   1   Habitual 


Falco tinnunculus   2 6   23 61 97 81 69 Residente 


Ficedula hypoleuca         4 5 1     Estival 


Fringilla coelebs   2 8   14 69 39 52 187 Residente 


Fringilla montifringilla                 1 
Invernant


e 


Fulica atra                   - 


Galerida cristata   251 551 219 82 400 330 521 405 Residente 


Galerida theklae   68 137 46 17 204 204 106 118 Residente 


Gallinula chloropus                   - 


Garrulus glandarius     5 11 13 10 6 7 2 Residente 


Grus grus           290 19 26 65 
Invernant


e 


Gyps fulvus   862 897 454 588 1260 1030 550 294 Residente 


Hieraaetus pennatus   4 21 9 21 27       Estival 


Himantopus himantopus                   - 


Hippolais polyglotta     4 4           Estival 


Hirundo rustica   473 1221 1466 641 18302 3231 30 50 Habitual 


Jynx torquilla       2           Estival 


Lanius collurio                   - 


Lanius excubitor         4 4       Habitual 


Lanius meridionalis       1   22 12 11 12 Residente 


Lanius senator   60 137 254 158 26       Estival 


Larus fuscus                   - 


Larus michahellis               2   
Invernant


e 


Linaria cannabina   274 570 895 276 2694 693 649 1683 Residente 


Lophophanes cristatus           14 2 2 17 Residente 
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Nombre científico 
En
e 


May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Fenologí


a 


Loxia curvirostra           8 22 14 5 Residente 


Lullula arborea   2       208 147 29 8 Residente 


Luscinia megarhynchos   1 3 8 3         Estival 


Melanocorypha calandra   241 59 2 1   3   66 Residente 


Merops apiaster   214 121 601 325 384       Estival 


Milvus migrans   32 69 76 28 12       Estival 


Milvus milvus     1 1   5 21 25 27 Residente 


Monticola saxatilis                   - 


Monticola solitarius     7 7 8 13 10 5 10 Residente 


Motacilla alba           3 7 13 9 
Invernant


e 


Motacilla cinerea                   - 


Motacilla flava           3   4   Habitual 


Muscicapa striata         6 9 2     Estival 


Neophron percnopterus     2 11 12 1       Estival 


Oenanthe hispanica   12 117 69 61 77 2 2   Estival 


Oenanthe leucura     2 5 1   2 1 1 Residente 


Oenanthe oenanthe         2 80 10 2 1 Estival 


Oriolus oriolus         3         Estival 


Otus scops                   - 


Pandion haliaetus           2       Ocasional 


Parus major     11 2 7 42 45 21 30 Residente 


Passer domesticus   66 257 137 125 369 95 81 78 Residente 


Passer hispaniolensis                   - 


Passer montanus         2         Ocasional 


Periparus ater         4 11 3 5 9 Residente 


Pernis apivorus   26 6     75       Estival 


Petronia petronia   8 179 123 74 305 874 686 631 Residente 


Phalacrocorax carbo               7 14 
Invernant


e 


Phoenicurus ochruros   1 3 12 10 11 17 24 36 Residente 


Phoenicurus phoenicurus           5     1 Habitual 


Phylloscopus bonelli         7         Estival 


Phylloscopus collybita         1 1 2 2 4 Residente 


Phylloscopus sibilatrix                   - 


Phylloscopus trochilus     5 5           De paso 


Pica pica   3 1 21 30 46 52 63 58 Residente 


Picus sharpei         3       1 Residente 


Picus viridis                   - 


Podiceps cristatus         7         Ocasioanl 


Prunella modularis         12 11 2     Habitual 


Pterocles alchata   12               Ocasional 
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Nombre científico 
En
e 


May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Fenologí


a 


Pterocles orientalis           12     5 Habitual 


Ptyonoprogne rupestris     5 46 9       100 Residente 


Pyrrhocorax graculus                 38 Ocasional 


Pyrrhocorax pyrrhocorax   20 14 23 98 49 625 80 82 Residente 


Rallus acuaticus                   - 


Regulus ignicapilla           8 2 4   
Invernant


e 


Regulus regulus                   - 


Riparia riparia           145       De Paso 


Saxicola rubetra                   - 


Saxicola rubicola     5 3 1 13 21 13 22 Residente 


Serinus serinus   71 249 741 352 1077 237 434 520 Residente 


Sitta europaea         1         Ocasional 


Spinus spinus               10 2 
Invernant


e 


Streptopelia decaocto   8 36 20 5 18 24 7 1 Residente 


Streptopelia turtur   3 12 20 6     2   Estival 


Strix aluco                   - 


Sturnus unicolor   30 235 479 501 1192 1088 1434 751 Residente 


Sturnus vulgaris         49     15 610 
Invernant


e 


Sylvia atricapilla       6   1   10 47 Residente 


Sylvia borin                   - 


Tachybaptus ruficollis                   - 


Tachymarptis melba   150       350   8   Habitual 


Tetrax tetrax       1           Ocasional 


Tringa ochropus                   - 


Troglodytes troglodytes           1       Ocasional 


Turdus iliacus                   - 


Turdus merula   6 8 26 28 43 30 23 43 Residente 


Turdus philomelos         14 13 13 18 13 Residente 


Turdus pilaris                 6 
Invernant


e 


Turdus torquatus               1   
Invernant


e 


Turdus viscivorus     7 2 1   17 46 148 Residente 


Tyto alba                 1 Ocasional 


Upupa epops   45 103 98 29 4 1     Estival 


Vanellus vanellus               12   
Invernant


e 


Total  7 
4.22


7 
7.28


4 
7.66


9 
5.56


0 
32.65


1 
10.45


9 
6.77


7 
8.40


1 
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Tabla 12. Especies registradas en el estudio y fenología del año 2022. 


Nombre científico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fenología 


Accipiter gentilis   2 1 5 1 1         1   Residente 


Accipiter nisus 14 6 2 6 2       2 1 4 5 Invernante 


Acrocephalus 
arundinaceus 


                        - 


Acrocephalus 
scirpaceus 


        4               Estival 


Actitis hypoleucos 1 1 1           1       Invenante 


Aegithalos caudatus 35 30 28 13 13 15 7 5 40 31   4 Residente 


Alauda arvensis 201 59 62 106 137 166 10 16 40   98 216 Residente 


Alaudala rufescens                         - 


Alcedo atthis             1     2     Residente 


Alectoris rufa 69 58 57 48 66 47 14 13 29 22   14 Residente 


Anas crecca                         - 


Anas platyrhynchos   2 6 4 4 5     2   25   Residente 


Anthus campestris       12 29 30 10 2 5       Estival 


Anthus pratensis 6 16                   6 Invernante 


Anthus trivialis                         - 


Apus apus       82 491 452 393 1 11       Estival 


Apus pallidus         4 20             Estival 


Aquila chrysaetos 30 5 12 10 5 10 3 1 4 1 2 1 Residente 


Aquila fasciata 2 1                 1   Habitual 


Ardea cinerea       1       2 4       Habitual 


Athene noctua 16 3 6 3 4 3   5     1 9 Residente 


Bubo bubo         1             1 Habitual 


Bubulcus ibis                 30     24 Habitual 


Burhinus oedicnemus           3             Ocasional 


Buteo buteo 84 51 22 21 24 14 10 7 13 5   13 Residente 


Calandrella 
brachydactyla 


      1 9 5             Estival 


Carduelis carduelis 2225 726 115 212 143 178 133 152 122 158 49 102 Residente 


Carduelis citrinella             1           Ocasional 


Cecropis daurica         2               Estival 


Certhia brachydactyla   2 2 5 6 11 4 3         Residente 


Certhia familiaris                 1       Ocasional 


Cettia cetti 2 4 5 14 18 14     4   1 3 Residente 


Chersophilus duponti                         - 


Chloris chloris 3 16 17 83 96 105 91 14 19   12 42 Residente 


Chroicocephalus 
ridibundus 


      3                 De Paso 


Ciconia ciconia     3                   De Paso 


Ciconia nigra     1                   De Paso 


Circaetus gallicus     7 21 34 35 13 5 6       Estival 







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 65 de 256 


Nombre científico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fenología 


Circus aeruginosus 61 17 18 20 9 10 3 2 4 4 3 11 Residente 


Circus cyaneus 5 3   2                 Invernante 


Circus pygargus     1 1   1     1       Estival 


Cisticola juncidis 1       1               Habitual 


Clamator glandarius         3               Ocasional 


Coccothraustes 
coccothraustes 


1                       Invernante 


Columba livia 232 162 88 167 98 109 8 20 90   187 208 Residente 


Columba oenas         2               Ocasional 


Columba palumbus 65 31 107 189 139 111 72 35 58 13 3 34 Residente 


Coracias garrulus                         - 


Corvus corax 106 19 76 67 24 16 6 5 21 1 6 9 Residente 


Corvus corone 130 99 52 45 42 43 9 10 10 9 6 30 Residente 


Corvus monedula 344 30 70 36 25 23 5 2   54   3 Residente 


Coturnix coturnix       5 22 8 2 1 2       Estival 


Cuculus canorus       21 40 10 2           Estival 


Curruca communis 1       1       1       Habitual 


Curruca conspicillata         2 4 1 1         Estival 


Curruca hortensis 2       4 8     2       Habitual 


Curruca iberiae       7 16 9 1 2 12       Estival 


Curruca 
melanocephala 


283 134 110 125 121 145 68 15 59   20 61 Residente 


Curruca undata 51 43 28 45 77 74 4 2 8 6     Residente 


Cyanistes caeruleus 15 5 7 7   2     1       Residente 


Delichon urbicum     54 75 89 161 105 7 53 129     Estival 


Dendrocopos major 2 3 4 7 4 1 4   1 2 2 1 Residente 


Dryobates minor 1 2                     Ocasional 


Emberiza calandra 180 146 264 466 386 327 120 77 109 19 127 434 Residente 


Emberiza cia   21 21 8 19 16 8           Residente 


Emberiza cirlus 60 23 9 24 22 36 24   6 4 2 11 Residente 


Erithacus rubecula 66 47 17 23 6 3 10   5 39 1 3 Residente 


Falco columbarius 8   1                 3 Invernante 


Falco naumanni   1 15 6 2   5 5         Estival 


Falco peregrinus   1   1 2 1           5 Residente 


Falco subbuteo     1           2 1     Habitual 


Falco tinnunculus 135 53 41 71 28 29 13 12 32 4 11 18 Residente 


Ficedula hypoleuca       6       3 19       Estival 


Fringilla coelebs 230 186 141 189 301 287 97 13 6 10 232 611 Residente 


Fringilla montifringilla                         - 


Fulica atra                         - 


Galerida cristata 889 408 161 380 454 388 84 44 101 6 7 73 Residente 


Galerida theklae 215 103 39 149 160 120 13 3 17 1 4 26 Residente 
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Nombre científico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fenología 


Gallinula chloropus     2                   Ocasional 


Garrulus glandarius 8 3 3 3 7 9 7 3 4 7 1   Residente 


Grus grus                         - 


Gyps fulvus 905 411 399 602 483 419 204 359 310 100 345 187 Residente 


Hieraaetus pennatus       36 17 7 7 2 3       Estival 


Himantopus 
himantopus 


                        - 


Hippolais polyglotta         11 22 9           Estival 


Hirundo rustica     10 183 242 198 184 189 422 8     Estival 


Jynx torquilla                         - 


Lanius collurio           5 2           Estival 


Lanius excubitor 1   1                   Habitual 


Lanius meridionalis 65 22 6 10 8 16 2 9 4   2 9 Residente 


Lanius senator       14 88 102 75 25 2       Estival 


Larus fuscus   1 3                   Invernante 


Larus michahellis 2   1 4 2 6             Residente 


Linaria cannabina 3938 
108
3 


402 517 331 329 45 58 87 19 288 990 Residente 


Lophophanes cristatus 7 13 9 7 5 15 8 6 1       Residente 


Loxia curvirostra 24 22 18 13 14 1 8           Residente 


Lullula arborea 19 84 70 41 111 51 9 1 36 21   6 Residente 


Luscinia 
megarhynchos 


    1 8 48 27 7 4   3     Estival 


Melanocorypha 
calandra 


6 33 92 59 80 71 3   2 53 9 6 Residente 


Merops apiaster       28 143 107 97 29 28       Estival 


Milvus migrans   1 15 64 89 50 34 3         Estival 


Milvus milvus 77 21 10   1 1 2     1 1 4 Residente 


Monticola saxatilis         3 1     2       Estival 


Monticola solitarius 37 13 5 3 5 6 2   2   1 6 Residente 


Motacilla alba 38 33 36 1   3 1   12 2 19 41 Residente 


Motacilla cinerea   1     2   1   1   1 4 Residente 


Motacilla flava 1       4               Estival 


Muscicapa striata         7 5 13 1 1       Estival 


Neophron 
percnopterus 


    1 3 4 8 5 3 5       Estival 


Oenanthe hispanica     1 25 49 39 14 4 3       Estival 


Oenanthe leucura 1     2 1               Habitual 


Oenanthe oenanthe     5 23 15 11 3 4 9 3     Estival 


Oriolus oriolus       2 38 57 23 5 1       Estival 


Otus scops         1               Estival 


Pandion haliaetus     1     1             Habitual 


Parus major 92 80 91 161 127 64 20 8 29 27 3 12 Residente 


Passer domesticus 153 165 68 511 316 402 191 130 272 36 47 96 Residente 
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Nombre científico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fenología 


Passer hispaniolensis         7               Ocasional 


Passer montanus                         - 


Periparus ater 8 7 13 29 31 15 17 1 12       Residente 


Pernis apivorus         13 2             Estival 


Petronia petronia 1610 350 10 17 5 38 13   8   13 12 Residente 


Phalacrocorax carbo 17       1       2 7     Residente 


Phoenicurus ochruros 147 87 38 40 22 30 5 3 11 12 11 23 Residente 


Phoenicurus 
phoenicurus 


    1 1 1     6 19       Estival 


Phylloscopus bonelli       8 35 37 14 4         Estival 


Phylloscopus collybita 8   1 1 1     1 2   1 2 Residente 


Phylloscopus sibilatrix       1                 Ocasional 


Phylloscopus trochilus                         - 


Pica pica 135 52 31 45 7 14 8 1 1   20 47 Residente 


Picus sharpei 3     1 1 1             Residente 


Picus viridis 2 3 6 4 1 2             Residente 


Podiceps cristatus 1       2 2       5     Residente 


Prunella modularis       6 10 3 1           Habitual 


Pterocles alchata         2               Ocasional 


Pterocles orientalis                         - 


Ptyonoprogne 
rupestris 


20 2 16 1 13 15 2 3 16   1   Residente 


Pyrrhocorax graculus                         - 


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


858 17 31 66 205 144 68   26   12 47 Residente 


Rallus acuaticus   1                     Ocasional 


Regulus ignicapilla   1   5 6 6     17 7     Residente 


Regulus regulus 4 1 1 1                 
Migrador 
Parcial 


Riparia riparia           1             Ocasional 


Saxicola rubetra       1                 De Paso 


Saxicola rubicola 76 34 46 43 28 47 18 14 22 7 2 1 Residente 


Serinus serinus 927 184 165 482 467 391 126 17 5   57 71 Residente 


Sitta europaea 1               1       Habitual 


Spinus spinus 2                       Invernante 


Streptopelia decaocto 5 3 2 2 21 16 6 2 2     4 Residente 


Streptopelia turtur       2 9 23 4   3       Estival 


Strix aluco                         - 


Sturnus unicolor 1294 315 426 206 154 124 111 116 173 153 198 366 Residente 


Sturnus vulgaris 153 320   81 1       30     90 Residente 


Sylvia atricapilla 92 54 10 27 9 13 14   1     8 Residente 


Sylvia borin         1               Ocasional 


Tachybaptus ruficollis                   1 3   Habitual 


Tachymarptis melba     12 36 11               Estival 
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Nombre científico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fenología 


Tetrax tetrax                         - 


Tringa ochropus                         - 


Troglodytes 
troglodytes 


      5 7 5             Residente 


Turdus iliacus 17 3                     Invernante 


Turdus merula 87 74 60 107 140 135 44 20 32 12 8 16 Residente 


Turdus philomelos 118 36 16 7 10 3   1 4   7 54 Residente 


Turdus pilaris 2 1                     Invernante 


Turdus torquatus                         - 


Turdus viscivorus 236 76 27 13 24 2       1 10 42 Residente 


Tyto alba                         - 


Upupa epops 1 1 18 63 57 56 5 3 1 1     Residente 


Vanellus vanellus 2                       Invenante 


Total  
16.9
71 


6.1
27 


3.8
52 


6.4
13 


6.7
46 


6.2
14 


2.7
86 


1.5
20 


2.5
77 


1.0
08 


1.8
65 


4.1
25 


  


Tabla 13. Especies registradas en el estudio y fenología del año 2023. 


Nombre científico Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 
Fenolog


ía 


Accipiter gentilis   1 2     1     5 1   
Resident


e 


Accipiter nisus 7 2 6 2           1 1 
Invernan


te 


Acrocephalus 
arundinaceus 


                      - 


Acrocephalus scirpaceus           1   1       Estival 


Actitis hypoleucos         1 1     2 1   
Resident


e 


Aegithalos caudatus 8 5 4           3 7   
Resident


e 


Alauda arvensis 134 270 152 136 68 39 10 35 95 91 49 
Resident


e 


Alaudala rufescens         3 3   1 1     
Resident


e 


Alcedo atthis                       - 


Alectoris rufa   7 19 15 11 7 9 9 13 15   
Resident


e 


Anas crecca                 4     
Ocasioan


l 


Anas platyrhynchos 4   3 2 3 2       6 4 
Resident


e 


Anthus campestris         6 3 1 2 1     Estival 


Anthus pratensis   3 3               2 
Invernan


te 


Anthus trivialis             8   6     Estival 


Apus apus       9 659 648 276 509 1     Estival 


Apus pallidus                       - 


Aquila chrysaetos 6 10 16 13 6 10 3 4 4 2   
Resident


e 


Aquila fasciata   2     4   1 2   3   
Resident


e 


Ardea cinerea         1 1           Habitual 
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Athene noctua 6 12 13 14 5 5 2   1     
Resident


e 


Bubo bubo                       - 


Bubulcus ibis                       - 


Burhinus oedicnemus         2 3           Habitual 


Buteo buteo 13 18 20 9 14 7 4 4 20 10 7 
Resident


e 


Calandrella brachydactyla       34 64 31 12 77 47 21   Estival 


Carduelis carduelis 105 138 162 82 112 63 102 105 164 107 55 
Resident


e 


Carduelis citrinella                       - 


Cecropis daurica     6 2 12 14 2 12 1     Estival 


Certhia brachydactyla           1 1   1 8   
Resident


e 


Certhia familiaris                       - 


Cettia cetti   6 6 5 7 7   5 11 9   
Resident


e 


Chersophilus duponti                       - 


Chloris chloris 108 124 156 147 197 128 192 132 92 66 32 
Resident


e 


Chroicocephalus 
ridibundus 


        3             
Ocasiona


l 


Ciconia ciconia             2         
Ocasiona


l 


Ciconia nigra                       - 


Circaetus gallicus     1 2 21 9 8 8 9     Estival 


Circus aeruginosus 5 2 8 6 5 6 1   4 4 1 
Resident


e 


Circus cyaneus 4 2 1                 
Resident


e 


Circus pygargus       1   2   1 2     Estival 


Cisticola juncidis                       - 


Clamator glandarius                       - 


Coccothraustes 
coccothraustes 


                      - 


Columba livia 95 164 93 19 83 72 46 60 154 189 49 
Resident


e 


Columba oenas 150           5 19 3 8   
Invernan


te 


Columba palumbus 21 79 71 56 61 86 74 116 107 164 21 
Resident


e 


Coracias garrulus                       - 


Corvus corax 11 8 17 11 8 7 8 14 4 7 2 
Resident


e 


Corvus corone 25 39 53 10 13 10 7 21 41 10 2 
Resident


e 


Corvus monedula   3 2 1 2             Habitual 


Coturnix coturnix                       - 


Cuculus canorus         2 1           Estival 


Curruca communis     1 2               Estival 


Curruca conspicillata           1     1     Estival 


Curruca hortensis         3             
Ocasiona


l 
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Curruca iberiae         1 4   2 2     
Resident


e 


Curruca melanocephala 78 88 103 52 55 89 45 152 130 135 62 
Resident


e 


Curruca undata 2 2   3   1   1     3 
Resident


e 


Cyanistes caeruleus   3 2 1         1     
Resident


e 


Delichon urbicum     102 153 494 123 205 216 90 2   Estival 


Dendrocopos major 2 4 2 1   1   1   3   
Resident


e 


Dryobates minor                       - 


Emberiza calandra 51 85 248 107 103 89 57 72 97 96 14 
Resident


e 


Emberiza cia         1 4   2 8 13   
Resident


e 


Emberiza cirlus 10 45 53 13 24 17 31 28 38 38 7 
Resident


e 


Erithacus rubecula 8 13 11 5           2 2 
Invernan


te 


Falco columbarius 1 4 1 2               
Invenant


e 


Falco naumanni     1 1     10 19 2 5   Estival 


Falco peregrinus 2   2   2             
Invernan


te 


Falco subbuteo                       - 


Falco tinnunculus 31 26 25 27 20 25 4 2 7 10 5 
Resident


e 


Ficedula hypoleuca       1 2             Estival 


Fringilla coelebs 699 567 786 128 174 152 31 137 140 167 97 
Resident


e 


Fringilla montifringilla                       - 


Fulica atra               2 3 2 2 
Invernan


te 


Galerida cristata 103 188 266 124 242 254 117 152 221 146 59 
Resident


e 


Galerida theklae 23 29 86 49 67 50 3 93 260 316 70 
Resident


e 


Gallinula chloropus           1           
Ocasiona


l 


Garrulus glandarius 1 3 7 11 5 1   1 5   12 
Resident


e 


Grus grus                       - 


Gyps fulvus 918 427 660 451 565 384 179 304 220 107 63 
Resident


e 


Hieraaetus pennatus       2 7 3 7 21 9 2   
Resident


e 


Himantopus himantopus           2           Estival 


Hippolais polyglotta         22 5 4 1 9     Estival 


Hirundo rustica     43 100 173 142 458 305 573 79   Estival 


Jynx torquilla       4 2   4         Estival 


Lanius collurio                       - 


Lanius excubitor                     7 
Ocasiona


l 


Lanius meridionalis 6   10 5 3 7   7 3 8 5 
Resident


e 
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Lanius senator       20 35 69 29 65 48 32 1 Estival 


Larus fuscus                       - 


Larus michahellis 1 2     1 26           
Resident


e 


Linaria cannabina 852 648 814 293 245 137 72 104 473 398 244 
Resident


e 


Lophophanes cristatus 2 1 1 3 1             
Resident


e 


Loxia curvirostra         34 3 3 6   1   
Resident


e 


Lullula arborea 8 24 127 60 72 78 23 66 350 207 50 
Resident


e 


Luscinia megarhynchos     1 17 75 64 4 33 34 10   Estival 


Melanocorypha calandra 7 41 56 69 109 88 87 139 125 86   
Resident


e 


Merops apiaster       43 30 70 47 113 60     Estival 


Milvus migrans     41 22 55 40 29 8   1   Estival 


Milvus milvus 4 7 3       3     2 4 
Resident


e 


Monticola saxatilis                       - 


Monticola solitarius 2 8 5 3 6 7 8 8 2 2   
Resident


e 


Motacilla alba 46 22 20 2 4 2   1 8 19 32 
Resident


e 


Motacilla cinerea 5 1   1 4             
Invernan


te 


Motacilla flava                 2     
Ocasiona


l 


Muscicapa striata         8 7 21 21 26 21   Estival 


Neophron percnopterus     1 2 5 5 5 1 2     Estival 


Oenanthe hispanica       36 17 22 6 28 35 22   Estival 


Oenanthe leucura 2 3 2     3   4 3 1 1 
Resident


e 


Oenanthe oenanthe     1 7 2 1   6 24 9 2 
Resident


e 


Oriolus oriolus       2 41 61 20 10 5     Estival 


Otus scops                       - 


Pandion haliaetus                       - 


Parus major 30 58 81 52 60 35 21 32 88 58 7 
Resident


e 


Passer domesticus 142 187 442 222 283 407 404 400 397 242 44 
Resident


e 


Passer hispaniolensis                       - 


Passer montanus     2 1 2 3   2 2   2 
Resident


e 


Periparus ater 2 4 1   1             
Resident


e 


Pernis apivorus         23             Estival 


Petronia petronia 125 281 25 43 65 158 138 129 58 44 6 
Resident


e 


Phalacrocorax carbo 1               24   3 
Invernan


te 


Phoenicurus ochruros 26 28 36 11 7 9 1 9 3 12 28 
Resident


e 


Phoenicurus phoenicurus       2       1       Estival 
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Phylloscopus bonelli         2 6   4 4     Estival 


Phylloscopus collybita   5 3             1   
Invernan


te 


Phylloscopus sibilatrix                       - 


Phylloscopus trochilus       1   2 8   7     Habitual 


Pica pica 14 50 28 8 12 10 2 6 30 24 24 
Resident


e 


Picus sharpei                       - 


Picus viridis                       - 


Podiceps cristatus                       - 


Prunella modularis 1   1 1               
Invenant


e 


Pterocles alchata       5 2 20   3   1   
Resident


e 


Pterocles orientalis         4 2     2     
Resident


e 


Ptyonoprogne rupestris 10 9 33 17 9 17   2     3 
Resident


e 


Pyrrhocorax graculus                       - 


Pyrrhocorax pyrrhocorax 11 11 15 14 77 124 110 35 35 32 9 
Resident


e 


Rallus acuaticus                       - 


Regulus ignicapilla     1   1             Habitual 


Regulus regulus                       - 


Riparia riparia       2     7         Estival 


Saxicola rubetra                       - 


Saxicola rubicola 5 2 9   3 5   4 4 1   
Resident


e 


Serinus serinus 125 295 347 157 292 238 244 177 131 70 58 
Resident


e 


Sitta europaea                       - 


Spinus spinus                       - 


Streptopelia decaocto 38 13 25 10 19 23 17 22 30 13   
Resident


e 


Streptopelia turtur       16 22 29 29 35 19 18 3 
Resident


e 


Strix aluco   1                   
Ocasiona


l 


Sturnus unicolor 170 82 154 45 61 63 4 90 83 191 23 
Resident


e 


Sturnus vulgaris 24 8 63 3     6 8   2 13 
Resident


e 


Sylvia atricapilla 14 11 8 3     7 2 5 7 1 
Resident


e 


Sylvia borin         1   1   3 2   Habitual 


Tachybaptus ruficollis       1   1   2       Habitual 


Tachymarptis melba       9 186 5 54 3       Estival 


Tetrax tetrax                       - 


Tringa ochropus     2             7   De Paso 


Troglodytes troglodytes     1                 De Paso 


Turdus iliacus 1                     
Invernan


te 
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Turdus merula 38 49 52 51 72 74 39 37 63 53 23 
Resident


e 


Turdus philomelos 178 335 172 3   2   2     9 
Resident


e 


Turdus pilaris   8 1                 
Invernan


te 


Turdus torquatus     1 3               Habitual 


Turdus viscivorus 161 65 80 8 7 9 2 2 5 4 3 
Resident


e 


Tyto alba                       - 


Upupa epops   2 20 15 24 17 16 32 18 14 3 
Resident


e 


Vanellus vanellus                       - 


Total  
4.68


2 
4.64


0 
5.89


8 
3.10


1 
5.31


7 
4.46


5 
3.39


6 
4.30


7 
4.82


3 
3.46


8 
1.22


9 
  


Tabla 14. Especies registradas en el estudio y fenología total. 


Nombre científico Nombre común 
Fenología 


2021 
Fenología 


2022 
Fenología 


2023 
Fenología 


total 


Accipiter gentilis Azor común Residente Residente Residente Residente 


Accipiter nisus Gavilán común Invernate Invernante Invernante Invernante 


Acrocephalus 
arundinaceus 


Carricero tordal Estival - - - 


Acrocephalus scirpaceus Carricero común Estival Estival Estival Estival 


Actitis hypoleucos Andarríos chico Residente Invenante Residente Residente 


Aegithalos caudatus Mito común Residente Residente Residente Residente 


Alauda arvensis Alondra común Residente Residente Residente Residente 


Alaudala rufescens Terrera marismeña - - Residente Residente 


Alcedo atthis Martín pescador común Invernante Residente - Habitual 


Alectoris rufa Perdiz roja Residente Residente Residente Residente 


Anas crecca Cerceta común - - Ocasional Ocasional 


Anas platyrhynchos Ánade azulón Residente Residente Residente Residente 


Anthus campestris Bisbita campestre Estival Estival Estival Estival 


Anthus pratensis Bisbita pratense Invernante Invernante Invernante Invernante 


Anthus trivialis Bisbita arbóreo - - Estival Estival 


Apus apus Vencejo común Estival Estival Estival Estival 


Apus pallidus Vencejo pálido - Estival - Ocasional 


Aquila chrysaetos Águila real Residente Residente Residente Residente 


Aquila fasciata Águila perdicera Ocasional Habitual Residente Residente 


Ardea cinerea Garza real Residente Habitual Habitual Habitual 


Athene noctua Mochuelo europeo Residente Residente Residente Residente 


Bubo bubo Búho real - Habitual - Ocasional 


Bubulcus ibis Garcilla bueyera - Habitual - Ocasional 


Burhinus oedicnemus Alcaraván común - Ocasional Habitual Habitual 


Buteo buteo Busardo ratonero Residente Residente Residente Residente 


Calandrella 
brachydactyla 


Terrera común Estival Estival Estival Estival 
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Nombre científico Nombre común 
Fenología 


2021 
Fenología 


2022 
Fenología 


2023 
Fenología 


total 


Carduelis carduelis Jilguero europeo Residente Residente Residente Residente 


Carduelis citrinella Verderón serrano - Ocasional - Ocasional 


Cecropis daurica Golondrina dáurica Estival Estival Estival Estival 


Certhia brachydactyla Agateador europeo Residente Residente Residente Residente 


Certhia familiaris Agateador euroasiático - Ocasional - Ocasional 


Cettia cetti Cetia ruiseñor Residente Residente Residente Residente 


Chersophilus duponti Alondra ricotí Ocasional - - - 


Chloris chloris Verderón común Residente Residente Residente Residente 


Chroicocephalus 
ridibundus 


Gaviota reidora - De Paso Ocasional Ocasional 


Ciconia ciconia Cigüeña blanca Estival De Paso Ocasional Ocasional 


Ciconia nigra Cigüeña negra - De Paso - - 


Circaetus gallicus Culebrera europea Estival Estival Estival Estival 


Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 


occidental 
Residente Residente Residente Residente 


Circus cyaneus Aguilucho pálido Invernante Invernante Residente Residente 


Circus pygargus Aguilucho cenizo Estival Estival Estival Estival 


Cisticola juncidis Cistícola buitrón Residente Habitual - - 


Clamator glandarius Críalo europeo Estival Ocasional - - 


Coccothraustes 
coccothraustes 


Picogordo común - Invernante - Ocasional 


Columba livia Paloma bravía Residente Residente Residente Residente 


Columba oenas Paloma zurita - Ocasional Invernante Invernante 


Columba palumbus Paloma torcaz Residente Residente Residente Residente 


Coracias garrulus Carraca europea Estival - - - 


Corvus corax Cuervo grande Residente Residente Residente Residente 


Corvus corone Corneja negra Residente Residente Residente Residente 


Corvus monedula Grajilla occidental Residente Residente Habitual Residente 


Coturnix coturnix Codorniz común Estival Estival - Estival 


Cuculus canorus Cuco común Ocasional Estival Estival Estival 


Curruca communis Curruca zarcera Habitual Habitual Estival Estival 


Curruca conspicillata Curruca tomillera - Estival Estival Estival 


Curruca hortensis 
Curruca mirlona 


occidental 
- Habitual Ocasional Ocasional 


Curruca iberiae 
Curruca carrasqueña 


occidental 
- Estival Residente Residente 


Curruca melanocephala Curruca cabecinegra Residente Residente Residente Residente 


Curruca undata Curruca rabilarga Residente Residente Residente Residente 


Cyanistes caeruleus Herrerillo común Residente Residente Residente Residente 


Delichon urbicum Avión común occidental Estival Estival Estival Estival 


Dendrocopos major Pico picapinos Residente Residente Residente Residente 


Dryobates minor Pico menor - Ocasional - Ocasional 


Emberiza calandra Escribano triguero Residente Residente Residente Residente 


Emberiza cia Escribano montesino Residente Residente Residente Residente 
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Nombre científico Nombre común 
Fenología 


2021 
Fenología 


2022 
Fenología 


2023 
Fenología 


total 


Emberiza cirlus Escribano soteño Residente Residente Residente Residente 


Erithacus rubecula Petirrojo europeo Residente Residente Invernante Residente 


Falco columbarius Esmerejón Invernante Invernante Invenante Invenante 


Falco naumanni Cernícalo primilla Estival Estival Estival Estival 


Falco peregrinus Halcón peregrino Residente Residente Invernante Invernante 


Falco subbuteo Alcotán europeo Habitual Habitual - Ocasional 


Falco tinnunculus Cernícalo vulgar Residente Residente Residente Residente 


Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo Estival Estival Estival Estival 


Fringilla coelebs Pinzón vulgar Residente Residente Residente Residente 


Fringilla montifringilla Pinzón real Invernante - - - 


Fulica atra Focha común - - Invernante Invernante 


Galerida cristata Cogujada común Residente Residente Residente Residente 


Galerida theklae Cogujada montesina Residente Residente Residente Residente 


Gallinula chloropus Gallineta común - Ocasional Ocasional Ocasional 


Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático Residente Residente Residente Residente 


Grus grus Grulla común Invernante - - - 


Gyps fulvus Buitre leonado Residente Residente Residente Residente 


Hieraaetus pennatus Águila calzada Estival Estival Residente Residente 


Himantopus himantopus Cigüeñuela común - - Estival Estival 


Hippolais polyglotta Zarcero políglota Estival Estival Estival Estival 


Hirundo rustica Golondrina común Habitual Estival Estival Estival 


Jynx torquilla Torcecuello euroasiático Estival - Estival Estival 


Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo - Estival - Ocasional 


Lanius excubitor Alcaudón norteño Habitual Habitual Ocasional Ocasional 


Lanius meridionalis Alcaudón real Residente Residente Residente Residente 


Lanius senator Alcaudón común Estival Estival Estival Estival 


Larus fuscus Gaviota sombría - Invernante - - 


Larus michahellis Gaviota patiamarilla Invernante Residente Residente Residente 


Linaria cannabina Pardillo común Residente Residente Residente Residente 


Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino Residente Residente Residente Residente 


Loxia curvirostra Piquituerto común Residente Residente Residente Residente 


Lullula arborea Alondra totovía Residente Residente Residente Residente 


Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Estival Estival Estival Estival 


Melanocorypha calandra Calandria común Residente Residente Residente Residente 


Merops apiaster Abejaruco europeo Estival Estival Estival Estival 


Milvus migrans Milano negro Estival Estival Estival Estival 


Milvus milvus Milano real Residente Residente Residente Residente 


Monticola saxatilis Roquero rojo - Estival - - 


Monticola solitarius Roquero solitario Residente Residente Residente Residente 


Motacilla alba Lavandera blanca Invernante Residente Residente Residente 


Motacilla cinerea Lavandera cascadeña - Residente Invernante Invernante 
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Nombre científico Nombre común 
Fenología 


2021 
Fenología 


2022 
Fenología 


2023 
Fenología 


total 


Motacilla flava Lavandera boyera Habitual Estival Ocasional Habitual 


Muscicapa striata Papamoscas gris Estival Estival Estival Estival 


Neophron percnopterus Alimoche común Estival Estival Estival Estival 


Oenanthe hispanica Collalba rubia Estival Estival Estival Estival 


Oenanthe leucura Collalba negra Residente Habitual Residente Residente 


Oenanthe oenanthe Collalba gris Estival Estival Residente Residente 


Oriolus oriolus Oropéndola europea Estival Estival Estival Estival 


Otus scops Autillo europeo - Estival - - 


Pandion haliaetus Águila pescadora Ocasional Habitual - Ocasional 


Parus major Carbonero común Residente Residente Residente Residente 


Passer domesticus Gorrión común Residente Residente Residente Residente 


Passer hispaniolensis Gorrión moruno - Ocasional - - 


Passer montanus Gorrión molinero Ocasional - Residente Residente 


Periparus ater Carbonero garrapinos Residente Residente Residente Residente 


Pernis apivorus Abejero europeo Estival Estival Estival Estival 


Petronia petronia Gorrión chillón Residente Residente Residente Residente 


Phalacrocorax carbo Cormorán grande Invernante Residente Invernante Invernante 


Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón Residente Residente Residente Residente 


Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real Habitual Estival Estival Estival 


Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo Estival Estival Estival Estival 


Phylloscopus collybita Mosquitero común Residente Residente Invernante Invernante 


Phylloscopus sibilatrix Mosquitero silbador - Ocasional - - 


Phylloscopus trochilus Mosquitero musical Habitual - Habitual Habitual 


Pica pica Urraca común Residente Residente Residente Residente 


Picus sharpei Pito real ibérico Residente Residente - Habitual 


Picus viridis Pito real - Residente - Ocasional 


Podiceps cristatus Somormujo lavanco Ocasional Residente - Ocasional 


Prunella modularis Acentor común Habitual Habitual Invenante Habitual 


Pterocles alchata Ganga ibérica Ocasional Ocasional Residente Residente 


Pterocles orientalis Ganga ortega Habitual - Residente Residente 


Ptyonoprogne rupestris Avión roquero Residente Residente Residente Residente 


Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda Ocasional - - - 


Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Residente Residente Residente Residente 


Rallus acuaticus Rascón europeo - Ocasional - - 


Regulus ignicapilla Reyezuelo listado Invernante Residente Habitual Habitual 


Regulus regulus Reyezuelo sencillo - 
Migrador 
Parcial 


- - 


Riparia riparia Avión zapador De Paso Ocasional Estival Estival 


Saxicola rubetra Tarabilla norteña - De Paso - - 


Saxicola rubicola Tarabilla europea Residente Residente Residente Residente 


Serinus serinus Serín verdecillo Residente Residente Residente Residente 
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Nombre científico Nombre común 
Fenología 


2021 
Fenología 


2022 
Fenología 


2023 
Fenología 


total 


Sitta europaea Trepador azul Ocasional Habitual - Ocasional 


Spinus spinus Jilguero lúgano Invernante Invernante - Ocasional 


Streptopelia decaocto Tórtola turca Residente Residente Residente Residente 


Streptopelia turtur Tórtola europea Estival Estival Residente Residente 


Strix aluco Cárabo común - - Ocasional Ocasional 


Sturnus unicolor Estornino negro Residente Residente Residente Residente 


Sturnus vulgaris Estornino pinto Invernante Residente Residente Residente 


Sylvia atricapilla Curruca capirotada Residente Residente Residente Residente 


Sylvia borin Curruca mosquitera - Ocasional Habitual Habitual 


Tachybaptus ruficollis Zampullín común - Habitual Habitual Habitual 


Tachymarptis melba Vencejo real Habitual Estival Estival Estival 


Tetrax tetrax Sisón común Ocasional - - - 


Tringa ochropus Andarríos grande - - De Paso De Paso 


Troglodytes troglodytes Chochín paleártico Ocasional Residente De Paso De Paso 


Turdus iliacus Zorzal alirrojo - Invernante Invernante Invernante 


Turdus merula Mirlo común Residente Residente Residente Residente 


Turdus philomelos Zorzal común Residente Residente Residente Residente 


Turdus pilaris Zorzal real Invernante Invernante Invernante Invernante 


Turdus torquatus Mirlo capiblanco Invernante - Habitual Habitual 


Turdus viscivorus Zorzal charlo Residente Residente Residente Residente 


Tyto alba Lechuza común Ocasional - - - 


Upupa epops Abubilla común Estival Residente Residente Residente 


Vanellus vanellus Avefría europea Invernante Invenante - Ocasional 


De las 169 especies identificadas, para 41 de ellas (24,26%) por su bajo número de 


registros no se ha podido determinar una fenología concreta, 2 especies se han 


registrado “En Paso” (1,18%), 32 especies han sido registradas como “Estivales” 


(18,93%), 11 especies como “Invernantes” (6,51%) y, como fenología mayoritaria 83 


especies residentes o habituales en el área de estudio (49,11%). 


Centrando la atención en las especies más sensibles en base a su catalogación a nivel 


nacional y autonómica, es importante destacar que las especies Sisón común y Alondra 


ricotí, ambas con una catalogación en Peligro de Extinción, tan sólo han sido registradas 


de manera ocasional en el año 2021, pudiéndose confirmar que el área de estudio no es 


frecuentada por ninguna de ellas. Del mismo modo ocurre para el colirrojo real y la 


cigüeña negra, el primero de ellos en periodo de invernada en el 2021 y la cigüeña negra 


de paso en 2021. 


Las especies aguilucho cenizo, cernícalo primilla y alimoche común han tenido una 


marcada fenología estival a lo largo de los tres años. 
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La chova piquirroja y el milano real han tenido una marcada fenología como especies 


residentes en el área de estudio a lo largo de los tres años. 


Las dos especies de gangas (ganga ortega e ibérica) han tenido un progreso de 


estabilización en la zona de estudio con avistamientos ocasionales y habituales en los 


años 2021 y 2022, y siendo consideradas residentes en el año 2023. Del mismo modo, 


el águila perdicera ha pasado de tener avistamientos ocasionales en el año 2021, a tener 


una fenología de residente en el año 2023 con un incremento en el número de 


avistamientos. 


A continuación, se muestra la relación del porcentaje de producción de cada parque 


eólico con los diferentes estatus fenológicos de las aves (periodo de cría, migración 


primaveral, migración otoñal e invernada): 


Tabla 15. Porcentaje de horas de producción de cada parque eólico por meses. 


 Invierno Primavera Verano Otoño 


Nombr
e 


Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 


Catalina 
I 


10,80
% 


12,30
% 


10,60
% 


10,90
% 


8,20
% 


8,00
% 


5,50
% 


5,50
% 


5,40
% 


5,60
% 


7,00
% 


10,20
% 


Catalina 
II 


10,40
% 


12,00
% 


10,50
% 


10,90
% 


8,20
% 


8,20
% 


5,70
% 


5,70
% 


5,60
% 


5,70
% 


7,00
% 


10,00
% 


Catalina 
IV 


11,20
% 


13,00
% 


11,10
% 


11,20
% 


8,00
% 


7,70
% 


5,10
% 


5,10
% 


5,00
% 


5,30
% 


6,70
% 


10,50
% 


Catalina 
V 


9,90% 
11,20


% 
10,00


% 
10,70


% 
8,40
% 


8,50
% 


6,10
% 


6,20
% 


6,10
% 


6,00
% 


7,20
% 


9,70% 


Catalina 
VII 


10,00
% 


11,40
% 


10,20
% 


10,90
% 


8,40
% 


8,50
% 


6,00
% 


6,10
% 


5,90
% 


5,90
% 


7,10
% 


9,80% 


Catalina 
VIII 


11,20
% 


13,00
% 


11,10
% 


11,20
% 


8,00
% 


7,70
% 


5,10
% 


5,10
% 


5,00
% 


5,30
% 


6,70
% 


10,50
% 


Catalina 
IX 


11,20
% 


12,90
% 


10,90
% 


11,10
% 


8,00
% 


7,70
% 


5,20
% 


5,20
% 


5,10
% 


5,40
% 


6,80
% 


10,50
% 


En la primera tabla (Tabla 15) se muestran los porcentajes de producción mensual con 


respecto a la producción anual de cada parque eólico, con carácter mensual, en base a 


los regímenes de viento y agrupados por estaciones climáticas. 


Tabla 16. Sumatorio de la producción por estación climática. 


Invierno Primavera Verano Otoño 


33,70% 27,10% 16,40% 22,80% 


32,90% 27,30% 22,10% 22,70% 


35,30% 26,90% 20,80% 22,50% 


31,10% 27,60% 23,00% 22,90% 


31,60% 27,80% 22,90% 22,80% 


35,30% 26,90% 20,80% 22,50% 


35,00% 26,80% 20,90% 22,70% 







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 79 de 256 


Se puede diferenciar con claridad, como el periodo de invierno es el que muestra un 


mayor porcentaje de producción en todos los parques eólicos, con gran diferencia 


respecto a las otras tres estaciones, seguido del periodo de primavera, quedando los 


periodos de verano y otoño como las estaciones con menor producción, siendo valores 


parejos entre ambas. 


Tabla 17. Periodos fenológicos de la avifauna. 


Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 


      Período de cría         


      Migración Primaveral       Migración otoñal 


Invernada               Invernada 


Tabla 18. Relación de los sumatorios de horas de producción de cada parque eólico con los 


diferentes periodos fenológicos. 


 Período de cría Migración Primaveral Migración otoñal Invernada 


Catalina I 38,10% 27,10% 22,80% 50,90% 


Catalina II 38,70% 27,30% 22,70% 49,90% 


Catalina IV 37,10% 26,90% 22,50% 52,50% 


Catalina V 39,90% 27,60% 22,90% 48,00% 


Catalina VII 39,90% 27,80% 22,80% 48,50% 


Catalina VIII 37,10% 26,90% 22,50% 52,50% 


Catalina IX 37,20% 26,80% 22,70% 52,30% 


En la tabla 18 se puede ver como el periodo de invernada y el de cría serán aquellos que 


coincidan con las temporadas de mayores horas de producción de los parques eólicos. 


Coincidiendo los dos periodos migratorios (primaveral y otoñal) con las temporadas de 


menor producción de los parques eólicos. 


De entre las especies registradas de interés coincidentes con el periodo de cría en el 


área de estudio, y de carácter estival, están: culebrera europea, aguilucho cenizo, 


cernícalo primilla, alimoche, milano negro, entre otras. 


De entre las especies registradas de interés coincidentes con el periodo de invernada en 


el área de estudio, están: esmerejón, gavilán común, zorzal real, zorzal alirrojo, entre 


otras. 


De entre las especies registradas de interés residentes en el área de estudio y, por tanto, 


en el periodo de cría, están: buitre leonado, águila real, águila perdicera, aguilucho 


lagunero, milano real, entre otros. 
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ÍNDICE KILOMÉTRICO DE ABUNDANCIA (IKA) 


Las observaciones realizadas durante los transectos nos permiten conocer el número 


medio de aves avistadas por kilómetro recorrido, denominado como el índice kilométrico 


de abundancia (IKA). El transecto del ámbito de estudio supone un recorrido total de 


26,613 km visitados en un total de 52 ocasiones (realizados con una periodicidad 


semanal durante un ciclo anual). En la siguiente tabla se muestra la relación completa 


de especies detectadas en los transectos, así como la IKA, calculada como el número de 


aves detectado por km recorrido. 


Tabla 19. Especies detectadas durante los transectos. 


Nombre científico Nombre común NT (Dentro Banda) IKA (NT/KM) 


Accipiter nisus Gavilán común 6 0,004 


Acrocephalus arundinaceus Carricero tordal 6 0,004 


Acrocephalus scirpaceus Carricero común 4 0,003 


Actitis hypoleucos Andarríos chico 6 0,004 


Aegithalos caudatus Mito común 80 0,058 


Alauda arvensis Alondra común 122 0,088 


Alectoris rufa Perdiz roja 64 0,046 


Anas platyrhynchos Ánade azulón 10 0,007 


Anthus campestris Bisbita campestre 17 0,012 


Anthus pratensis Bisbita pratense 2 0,001 


Apus apus Vencejo común 495 0,358 


Ardea cinerea Garza real 2 0,001 


Athene noctua Mochuelo europeo 5 0,004 


Buteo buteo Busardo ratonero 11 0,008 


Calandrella brachydactyla Terrera común 42 0,030 


Carduelis carduelis Jilguero europeo 1.321 0,955 


Cecropis daurica Golondrina dáurica 10 0,007 


Certhia brachydactyla Agateador europeo 11 0,008 


Cettia cetti Cetia ruiseñor 14 0,010 


Chloris chloris Verderón común 36 0,026 


Circaetus gallicus Culebrera europea 2 0,001 


Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 5 0,004 


Cisticola juncidis Cistícola buitrón 4 0,003 


Clamator glandarius Críalo europeo 3 0,002 


Columba livia Paloma bravía 32 0,023 


Columba palumbus Paloma torcaz 101 0,073 


Corvus corax Cuervo grande 8 0,006 


Corvus corone Corneja negra 26 0,019 


Corvus monedula Grajilla occidental 2 0,001 
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Nombre científico Nombre común NT (Dentro Banda) IKA (NT/KM) 


Coturnix coturnix Codorniz común 28 0,020 


Curruca communis Curruca zarcera 5 0,004 


Curruca hortensis Curruca mirlona occidental 3 0,002 


Curruca iberiae Curruca carrasqueña occidental 2 0,001 


Curruca melanocephala Curruca cabecinegra 428 0,309 


Curruca undata Curruca rabilarga 60 0,043 


Cyanistes caeruleus Herrerillo común 14 0,010 


Delichon urbicum Avión común occidental 63 0,046 


Dendrocopos major Pico picapinos 4 0,003 


Emberiza calandra Escribano triguero 383 0,277 


Emberiza cia Escribano montesino 15 0,011 


Emberiza cirlus Escribano soteño 50 0,036 


Erithacus rubecula Petirrojo europeo 64 0,046 


Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 20 0,014 


Ficedula hypoleuca Papamoscas cerrojillo 4 0,003 


Fringilla coelebs Pinzón vulgar 384 0,277 


Galerida theklae Cogujada montesina 252 0,182 


Garrulus glandarius Arrendajo euroasiático 6 0,004 


Gyps fulvus Buitre leonado 69 0,050 


Hieraaetus pennatus Águila calzada 4 0,003 


Hippolais polyglotta Zarcero políglota 14 0,010 


Hirundo rustica Golondrina común 1.118 0,808 


Lanius excubitor Alcaudón norteño 2 0,001 


Lanius meridionalis Alcaudón real 17 0,012 


Lanius senator Alcaudón común 209 0,151 


Linaria cannabina Pardillo común 1.421 1,027 


Lophophanes cristatus Herrerillo capuchino 24 0,017 


Loxia curvirostra Piquituerto común 55 0,040 


Lullula arborea Alondra totovía 118 0,085 


Luscinia megarhynchos Ruiseñor común 23 0,017 


Melanocorypha calandra Calandria común 74 0,053 


Merops apiaster Abejaruco europeo 102 0,074 


Milvus migrans Milano negro 9 0,007 


Milvus milvus Milano real 3 0,002 


Monticola solitarius Roquero solitario 12 0,009 


Motacilla alba Lavandera blanca 30 0,022 


Motacilla flava Lavandera boyera 4 0,003 


Muscicapa striata Papamoscas gris 19 0,014 


Oenanthe hispanica Collalba rubia 132 0,095 


Oenanthe leucura Collalba negra 2 0,001 


Oenanthe oenanthe Collalba gris 27 0,020 
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Nombre científico Nombre común NT (Dentro Banda) IKA (NT/KM) 


Oriolus oriolus Oropéndola europea 15 0,011 


Parus major Carbonero común 149 0,108 


Passer domesticus Gorrión común 306 0,221 


Periparus ater Carbonero garrapinos 33 0,024 


Petronia petronia Gorrión chillón 604 0,436 


Phoenicurus ochruros Colirrojo tizón 50 0,036 


Phoenicurus phoenicurus Colirrojo real 1 0,001 


Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo 33 0,024 


Phylloscopus collybita Mosquitero común 2 0,001 


Phylloscopus sibilatrix Mosquitero silbador 1 0,001 


Phylloscopus trochilus Mosquitero musical 6 0,004 


Pica pica Urraca común 68 0,049 


Prunella modularis Acentor común 6 0,004 


Ptyonoprogne rupestris Avión roquero 29 0,021 


Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 10 0,007 


Regulus ignicapilla Reyezuelo listado 22 0,016 


Regulus regulus Reyezuelo sencillo 5 0,004 


Saxicola rubicola Tarabilla europea 62 0,045 


Serinus serinus Serín verdecillo 1.130 0,817 


Spinus spinus Jilguero lúgano 2 0,001 


Streptopelia decaocto Tórtola turca 17 0,012 


Streptopelia turtur Tórtola europea 13 0,009 


Sturnus unicolor Estornino negro 300 0,217 


Sturnus vulgaris Estornino pinto 50 0,036 


Sylvia atricapilla Curruca capirotada 39 0,028 


Tachymarptis melba Vencejo real 50 0,036 


Troglodytes troglodytes Chochín paleártico 4 0,003 


Turdus iliacus Zorzal alirrojo 1 0,001 


Turdus merula Mirlo común 148 0,107 


Turdus philomelos Zorzal común 73 0,053 


Turdus viscivorus Zorzal charlo 144 0,104 


Upupa epops Abubilla común 83 0,060 


IKA TOTAL 11.176 8,076 


IKA PROMEDIO 0,079 


El índice kilométrico de abundancia (IKA) total fue de 8,076 aves/km con un IKA 


promedio total de 0,079 aves/km para las aves del área de estudio. Las especies más 


abundantes fueron Linaria cannabina (IKA 1,027), Carduelis carduelis (IKA 0,955), 


Serinus serinus (IKA=0,817) y Hirundo rustica (IKA=0,808). 
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Estas especies de pequeño tamaño, de carácter forestal, coinciden con aquellas especies 


con mayores abundancias registradas durante los trabajos de campo para el área de 


estudio. 


4.2.3. TIPO DE ACTIVIDAD 


Durante los puntos de observación y transectos establecidos en la zona de estudio, se 


anotó la actividad de las aves, diferenciando entre las siguientes categorías: campeo, 


canto, cicleo, vuelo directo y posado. Los resultados se recogen en la siguiente tabla: 


Tabla 20. Actividad (y porcentaje) de las aves observadas en los transectos del ámbito de estudio. 


Nombre científico Nombre común Campeo Canto Cicleo Posado Vuelo directo 


Accipiter gentilis Azor común 11     4 8 


Accipiter nisus Gavilán común 40   7 14 21 


Aquila chrysaetos Águila real 114   65 27 30 


Aquila fasciata Águila perdicera 14     2 1 


Ardea cinerea Garza real       6 5 


Athene noctua Mochuelo europeo 7 3   132   


Bubo bubo Búho real       1 1 


Bubulcus ibis Garcilla bueyera 3     51   


Burhinus oedicnemus Alcaraván común 1 4   3   


Buteo buteo Busardo ratonero 333 4 99 192 56 


Chersophilus duponti Alondra ricotí       1   


Ciconia ciconia Cigüeña blanca     100   51 


Ciconia nigra Cigüeña negra         1 


Circaetus gallicus Culebrera europea 192 1 90 72 30 


Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 236   17 33 41 


Circus cyaneus Aguilucho pálido 16       5 


Circus pygargus Aguilucho cenizo 11     1 5 


Coracias garrulus Carraca europea 3         


Corvus corax Cuervo grande 281 65 35 191 169 


Corvus corone Corneja negra 355 167 3 372 163 


Falco columbarius Esmerejón 12     6 7 


Falco naumanni Cernícalo primilla 49   32 48 13 


Falco peregrinus Halcón peregrino 7   2 7 5 


Falco subbuteo Alcotán europeo 8     10 1 


Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 559   60 245 104 


Fringilla montifringilla Pinzón real       1   


Grus grus Grulla común 59   200   141 


Gyps fulvus Buitre leonado 5.421   6.763 417 2.327 


Hieraaetus pennatus Águila calzada 132   42 6 21 
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Nombre científico Nombre común Campeo Canto Cicleo Posado Vuelo directo 


Himantopus himantopus Cigüeñuela común       2   


Milvus migrans Milano negro 481   81 23 84 


Milvus milvus Milano real 129   66 5 21 


Neophron percnopterus Alimoche común 51   15 2 8 


Otus scops Autillo europeo       1   


Pandion haliaetus Águila pescadora 2   1   1 


Pernis apivorus Abejero europeo 22   43   80 


Phalacrocorax carbo Cormorán grande 1     43 32 


Pterocles alchata Ganga ibérica 20 2   8 15 


Pterocles orientalis Ganga ortega 8 9     8 


Pyrrhocorax graculus Chova piquigualda       38   


Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 872 62 1.037 594 372 


Strix aluco Cárabo común   1       


Tetrax tetrax Sisón común       1   


Tyto alba Lechuza común         1 


Total  9.450 318 8.758 2.559 3.828 


Porcentaje (%) 37,93 1,28 35,15 10,27 15,37 


Se puede apreciar que el tipo de actividad que más realiza la avifauna de mediano y 


gran tamaño del área de estudio es el “Campeo” (37,93%). Después, se encuentra el 


“Cicleo” con 35,15%, “Vuelo directo” con 15,37% y “Posado” con 10,27%, seguido de 


identificación a través del “Canto” (1,28%). 


La actividad de canto y vuelo directo son una de las principales actividades detectadas 


en el caso de las aves de pequeño tamaño y paseriformes de carácter forestal, aquellas 


que concuerdan con algunas de las especies más abundantes de las especies registradas. 


Estas pautas de comportamiento forman parte de la búsqueda de alimentación por parte 


de estas especies de pequeño tamaño. 


Actividades como el cicleo quedan limitadas a aves rapaces como el buitre leonado (Gyps 


fulvus), Águila real (Aquila chrysaetos), Águila perdicera (Aquila perdicera), el águila 


calzada (Hieraaetus pennatus), el busardo ratonero (Buteo buteo), el cernícalo vulgar 


(Falco tinnunculus) y la culebrera europea (Circaetus gallicus). Si bien, el elevado 


número de registros de Buitre leonado es uno de los principales motivos por el que el 


“Cicleo” es una de las actividades principales, al ser esta una actividad característica de 


la especie por su gran tamaño y peso. 


La actividad que más realizan las especies en el área de estudio es la de “Campeo”, 


principalmente por las aves rapaces, siendo un claro factor de uso del área de estudio 


como territorio de caza y búsqueda de alimento para estas, procedentes principalmente 
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de los sistemas montañosos de los alrededores y que descienden a las llanuras ocupadas 


mayoritariamente por terrenos de cultivo y zonas de matorral en busca de alimento. 


4.2.4. DIRECCIÓN DE VUELO 


En los vuelos de tipo directo, se tomó la dirección de vuelo de las aves observadas, para 


determinar el patrón de vuelo de los ejemplares observados. Para ello, se realizaron 


cálculos diferenciados para las direcciones de origen y destino. Los resultados se 


muestran en la gráfica siguiente:  


Gráfica 2. Direcciones de origen y destino de las especies de aves observadas en el ámbito de estudio. 


 


Se realizaron cálculos diferenciados para las direcciones de origen y destino de las 


especies de avifauna que realizaban vuelos directos de desplazamientos. Para el área de 


estudio podemos observar un flujo de dirección de vuelo de las especies de 


avifauna con un componente NE-SO. Observando el área de estudio, se describe un 


claro patrón de movimiento de las especies entre el valle ubicado al noreste del proyecto 


“Catalina” compuesto por vastas extensiones de cultivo (principales zonas de alimento y 


caza) y el suroeste del proyecto compuesto por un gran número de serranías (principales 


zonas de dormideros y nidificaciones). 


4.2.5. TASA DE VUELO EN ALTURA DE RIESGO DE COLISIÓN 


Durante los puntos de observación establecidos en la superficie de estudio, se anotó la 


altura de vuelo de las aves con potencial riesgo de colisión observadas. De este modo, 


se puede determinar una tasa vuelo a altura de riesgo por especie, es decir, el porcentaje 
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de individuos volando a la altura de riesgo (establecida entre cinco metros por debajo y 


cinco metros por encima de la altura de barrido de las palas, llamada altura 4). Los datos 


obtenidos se muestran a continuación: 


Tabla 21. Tasa de vuelo en altura de riesgo de las especies de aves con riesgo de colisión con los 


aerogeneradores. 


Nombre científico Nombre común NT Alt 4 NT Total 
Tasa de Vuelo 
en Altura de 
Riesgo (%) 


Accipiter gentilis Azor común 7 23 30,43 


Accipiter nisus Gavilán común 20 83 24,10 


Aquila chrysaetos Águila real 99 236 41,95 


Aquila fasciata Águila perdicera 10 17 58,82 


Ardea cinerea Garza real 2 11 18,18 


Athene noctua Mochuelo europeo 1 142 0,70 


Buteo buteo Busardo ratonero 161 690 23,33 


Ciconia ciconia Cigüeña blanca 3 151 1,99 


Circaetus gallicus Culebrera europea 131 385 34,03 


Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 41 327 12,54 


Circus cyaneus Aguilucho pálido 1 21 4,76 


Circus pygargus Aguilucho cenizo 3 17 17,65 


Corvus corax Cuervo grande 125 747 16,73 


Corvus corone Corneja negra 109 1.069 10,20 


Falco columbarius Esmerejón 1 25 4,00 


Falco naumanni Cernícalo primilla 8 142 5,63 


Falco peregrinus Halcón peregrino 5 21 23,81 


Falco subbuteo Alcotán europeo 1 19 5,26 


Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 117 968 12,09 


Grus grus Grulla común 265 400 66,25 


Gyps fulvus Buitre leonado 5.682 14.937 38,04 


Hieraaetus pennatus Águila calzada 78 205 38,05 


Milvus migrans Milano negro 170 669 25,41 


Milvus milvus Milano real 96 221 43,44 


Neophron percnopterus Alimoche común 30 76 39,47 


Pernis apivorus Abejero europeo 81 145 55,86 


Phalacrocorax carbo Cormorán grande 9 76 11,84 


Pterocles alchata Ganga ibérica 13 45 28,89 


Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 590 2.938 20,08 


Total 7.859 83.154 24,60 


Como se observa en la tabla anterior, la tasa general de riesgo de colisión de la fauna 


avistada es del 24,60%, una tasa de vuelo en altura de riesgo potencial 


moderada-baja. Destacan de entre todas, tres especies: la Grulla común con un riesgo 
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del 66,25%, sobre la cual, en base al conjunto de resultados de campo se sabe que sus 


resultados están asociados a los meses de septiembre a diciembre del año 2021 como 


fenología de invernada, pudiendo ser un punto de descanso en su migración hacia el sur 


de la Península Ibérica puesto que el resto de los meses y años de trabajo de campo no 


ha sido identificada, por lo que debe tomarse con cautela el dato de 265 registros en 


altura de riesgo de la especie puesto que con los resultados el área de estudio no 


representa un punto de paso migratorio frecuente de esta especie. 


En cuanto al Águila perdicera, la tasa de vuelo en altura de riesgo ha resultado ser del 


58,82%. No obstante, cabe mencionar que la mayoría de los registros de la especie se 


han dado en torno al embalse Calanda, al sur de los PPEE Catalina V y Catalina VII, por 


lo que si bien tiene una alta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión esta no está 


distribuida en una zona muy conflictiva respecto a los PPEE del proyecto “Catalina”. 


Otra especie que supera el 50% del riesgo de colisión con los aerogeneradores es el 


Abejero europeo, con un 55,86%. Esta especie se distribuye por la mitad norte del área 


de estudio con una mayor presencia en torno a los PPEE Catalina V y Catalina VII, 


mostrando una visible preferencia por los espacios abiertos que proporcionan los valles 


que conforman la orografía norte del área de estudio. 


De igual manera, durante los puntos de observación establecidos en la superficie de 


estudio, se anotó la altura de vuelo respecto a la altura de las líneas eléctricas aéreas de 


alta tensión de las aves con potencial riesgo de colisión observadas. De este modo, se 


puede determinar una tasa de vuelo en altura de riesgo por especie, es decir, el 


porcentaje de individuos volando a la altura de riesgo (establecida entre 20 y 40 metros, 


en altura del cableado, llamada altura 2) Los datos obtenidos se muestran en la siguiente 


tabla: 


Tabla 22. Tasa de vuelo en altura de riesgo de las especies de aves con riesgo de colisión con la 


LAAT. 


Nombre científico Nombre común NT Alt 2 NT Total 
Tasa de vuelo 
en altura de 
riesgo (%) 


Accipiter nisus Gavilán común 4 83 4,82% 


Aquila chrysaetos Águila Real 18 236 7,63% 


Buteo buteo Busardo ratonero 135 690 19,57% 


Ciconia ciconia Cigüeña blanca 23 151 15,23% 


Circaetus gallicus Culebrera europea 70 385 18,18% 


Circus aeruginosus Aguilucho lagunero occidental 50 327 15,29% 


Circus cyaneus Aguilucho pálido 4 21 19,05% 


Circus pygargus Aguilucho cenizo 1 17 5,88% 
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Nombre científico Nombre común NT Alt 2 NT Total 
Tasa de vuelo 
en altura de 
riesgo (%) 


Corvus corax Cuervo grande 120 747 16,06% 


Corvus corone Corneja negra 81 1.069 7,58% 


Corvus monedula Grajilla occidental 22 697 3,16% 


Falco columbarius Esmerejón 1 25 4,00% 


Falco naumanni Cernícalo primilla 56 142 39,44% 


Falco peregrinus Halcón peregrino 6 21 28,57% 


Falco subbuteo Alcotán europeo 7 19 36,84% 


Falco tinnunculus Cernícalo vulgar 165 968 17,05% 


Gyps fulvus Buitre leonado 175 14.937 1,17% 


Hieraaetus pennatus Águila calzada 10 205 4,88% 


Milvus migrans Milano negro 54 669 8,07% 


Milvus milvus Milano real 38 221 17,19% 


Neophron percnopterus Alimoche común 13 76 17,11% 


Pernis apivorus Abejero europeo 1 145 0,69% 


Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja 178 2.938 6,06% 


Total  1.918 24.789 13,63% 


Como se observa en la tabla anterior, la tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión 


frente al cableado de la LAAT se puede considerar baja con un 13,63%. Especialmente 


hay que destacar el riesgo de colisión medio-alto del 39,44% del Cernícalo primilla (Falco 


naumanni). Esta especie esteparia está completamente ligada al entorno del valle 


conformado por terrenos de cultivo y zonas de bajo matorral que constituyen el paisaje 


de la mitad norte del área de estudio, con una fuerte presencia al oeste del PE Catalina 


I y al norte del PE Catalina II y PFV Catalina X. Por la morfología de la especie y tipo de 


vuelo, los tendidos eléctricos con una serie de medidas que palien el riesgo de 


electrocución y reduzcan el riesgo de colisión no presentarán un impacto 


significativo sobre el Cernícalo primilla. 


Por otro lado, el Alcotán europeo también ha presentado un riesgo medio-alto de colisión 


con el tendido eléctrico, un 36,84%. Sin embargo, el bajo número de registros de la 


especie a lo largo de todo el periodo de estudio, sumado a que sus principales zonas de 


avistamientos no se ubican en zonas de gran conflicto con el proyecto “Catalina” 


demuestran un bajo riesgo de afección a la especie por parte de estas 


infraestructuras. 


4.2.6. USO DEL ESPACIO AÉREO 


Durante los seguimientos de avifauna realizados, se han dibujado las líneas de vuelo de 


cada ave avistada en vuelo, con el objetivo de generar mapas de intensidad de uso del 
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espacio aéreo mediante polígonos Kernel. Para este análisis únicamente se han 


considerado las especies de mediano-gran tamaño. 


Para poder hacer una clara comprativa de los resultados de los diferentes ciclos anuales 


realizados, en primer lugar se mostrarán los resultados para el primer ciclo anual 


realizado (mayo del 2021 a octubre del 2022), y, en segundo lugar, los resultados del 


segundo ciclo anual (noviembre del 2022 a noviembre del 2023). Finalmente, se 


analizarán los resultados de manera simultánea para concluir de forma clara las 


principales zonas de uso del espacio aéreo. Para la especie de Chova piquirroja, por su 


elevada concentración en el área de estudio se ha decidido analizar su uso del espacio 


por separado y de este modo no distosionar el resultado para el resto de valores. 


PRIMER CICLO DE AVIFAUNA 


USO DEL ESPACIO AÉREO GENERAL 


Figura 18. Uso del espacio aéreo general para el primer ciclo anual. 


 


Los análisis del uso del espacio aéreo general en base a los resultados del primer ciclo 


anual de avifauna reflejan dos puntos principales con concentraciones de más del 80%. 


El más pequeño de ellos, se focaliza en el lugar de implantación del aerogenerador CA2-







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 90 de 256 


05 y, el segundo de ellos cubre la parte más al este del área de implantación del PE 


Catalina IV. 


El PE Catalina IV está proyectado sobre un valle que queda bordeado al norte y sur por 


dos formaciones montañosas y que es utilizado como zona de campeo por grandes 


rapaces como buitre leonado, alimoche común y águila real. 


USO DEL ESPACIO AÉREO ALTURA DE RIESGO CON AEROGENERADORES 


Figura 19. Uso del espacio aéreo en altura de riesgo de colisión con aerogeneradores para el primer 


ciclo anual. 


 


Los puntos con concentraciones mayores al 80% coinciden con los elevados registros 


que se tomaron de Grulla común, especie que en años posteriores no ha sido identificada 


en la zona. 


La alta concentración localizada al norte del PE Catalina IX se debe a la especie de Buitre 


leonado, que como bien ha quedado reflejado en los estadillos de campo, es un de las 


especies con mayor número de registros. 


Entre medias de los aerogeneradores del PE Catalina I se hace notable la presencia de 


Cernícalo vulgar, además de una alta concentración de Grulla común. 







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 91 de 256 


USO DEL ESPACIO AÉREO ALTURA DE RIESGO CON TENDIDOS ELÉCTRICOS 


Figura 20. Uso del espacio aéreo en altura de riesgo de colisión con LAAT para el primer ciclo anual. 


 


Las concentraciones localizadas entre los PPEE Catalina I y Catalina IV corresponden a 


especies como el Cernícalo vulgar, Buitre leonado y Culebrera europea 


fundamentalmente. Las mayores concentraciones en vuelo de riesgo con los tendidos 


eléctricos se dan en la mitad norte del área de estudio, siendo escasa la coincidencia de 


estos puntos con los tendidos eléctricos proyectados. 
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SEGUNDO CICLO DE AVIFAUNA 


USO DEL ESPACIO AÉREO GENERAL 


Figura 21. Uso del espacio aéreo general para el segundo ciclo anual. 


 


Sobresale una marcada zona de altas concentraciones sobre los PPEE Catalina IV y V y 


la PFV Catalina XI. El tipo de vuelo dominante en la zona es el de campeo y destaca un 


gran dominio del Buitre leonado, la característica principal por la que gran parte de los 


vuelos registrados se concentran en esta zona es la presencia de un gran número de 


naves de explotación ganadera en la que estas aves necrófagas adquieren alimento fácil. 


Resulta también notable la abundante presencia de Águila real en la zona. 
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USO DEL ESPACIO AÉREO ALTURA DE RIESGO CON AEROGENERADORES 


Figura 22. Uso del espacio aéreo en altura de riesgo de colisión con aerogeneradores para el segundo 


ciclo anual. 


 


De igual modo que en las concentraciones generales, sobre sale una marcada zona de 


altas concentraciones sobre los PPEE Catalina IV y V y la PFV Catalina XI. El tipo de vuelo 


dominante en la zona son de campeo y gran dominio del Buitre leonado, la característica 


principal por la que gran parte de los vuelos registrados se concentran en esta zona es 


la presencia de un gran número de naves de explotación ganadera en la que estas aves 


necrófagas adquieren alimento fácil. Cabe reseñar que la mancha de mayor tamaño con 


alta concentración de vuelos corresponde con numerosos vuelos de Águila perdicera.  
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USO DEL ESPACIO AÉREO ALTURA DE RIESGO CON TENDIDOS ELÉCTRICOS 


Figura 23. Uso del espacio aéreo en altura de riesgo de colisión con LAAT para el segundo ciclo anual. 


 


Este uso del espacio resulta muy característico porque más del 90% de los valores 


utilizados para su cálculo se corresponden con registros de especies posadas en tendidos 


eléctricos ya existentes en la zona. De entre estas especies que utilizan con asiduidad 


los tendidos eléctricos como posaderos, destacan: Buitre leonado, Cernícalo vulgar, 


Busardo ratonero, Culebrera europea y Corneja negra. 


No han sido escasos los registros de estas especies utilizando los apoyos eléctricos y el 


cableado como lugar donde posarse, por lo que, aunque este tipo de actividad conlleve 


un cierto riesgo paralas aves, denota una gran familiarización de las especies con este 


tipo de elementos. 
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ANÁLISIS CONJUNTO DEL USO DEL ESPACIO AÉREO 


Tras analizar los usos del espacio aéreo de cada ciclo anual por separado, se puede 


concluir que en ambos ciclos la mitad norte del área de estudio es la que registra una 


mayor concentración de vuelos. Estas concentraciones se deben principalmente a la 


numerosa presencia de dormideros y nidificaciones de Buitre leonado y Chova piquirroja, 


dos de las especies más abundantes en el área de estudio. 


Serán estas dos especies las que muestren una mayor concentración de vuelos en altura 


de riesgo por colisión con aerogeneradores. Varios de los puntos de mayor riesgo 


también se deben al elevado número de registros obtenidos para la Grulla común en el 


primer ciclo anual realizado. Respecto al Águila perdicera, cabe indicar que gran parte 


de los vuelos registrados en la zona sur, no muy alejados del embalse de Calanda, fueron 


en altura de riesgo con los aerogeneradores. 


Los vuelos en altura de riesgo de colisión con la LAAT, de igual manera han obtenido 


una mayor concentración en la mitad norte. Lo más sorprendente de estos vuelos, es 


que el 40% de los registros han sido de ejemplares posados en tendidos eléctricos, 


pudiendo sacar dos conclusiones claras: será importante aplicar medidas que eviten el 


riesgo de electrocución de las especies, y, por otra parte, este comportamiento denota 


una gran familiarización de las especies con este tipo de infraestructuras. 


USO DEL ESPACIO AÉREO DE LA CHOVA PIQUIRROJA 


Debido a los numerosos registros que ha obtenido la especie y para evitar la distorsión 


de las concentraciones totales, se han analizado por separado los datos referentes a la 


Chova piquirroja. 
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USO DEL ESPACIO AÉREO GENERAL 


Figura 24. Uso del espacio aéreo general para la Chova piquirroja. 


 


La Chova piquirroja ha sido identificada por toda el área de estudio, siendo más notable 


su presencia en la mitad norte, y, mostrando altas concentraciones en torno a la PFV 


Catalina X. Esta alta concentración se debe a la existencia de un dormidero y varias 


nidificaciones de la especie en los alrededores de la PFV, siendo este un punto de elevada 


actividad. 
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USO DEL ESPACIO AÉREO ALTURA DE RIESGO CON AEROGENERADORES 


Figura 25. Uso del espacio aéreo en altura de riesgo con aerogeneradores para la Chova piquirroja. 


 


De nuevo, se observa como gran parte de la actividad que realiza la especie en altura 


de riesgo con los aerogeneradores es en torno a la PFV Catalina X, viéndose reducida 


considerablemente la actividad a esta altura en el resto del área de estudio. 


  







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 98 de 256 


USO DEL ESPACIO AÉREO ALTURA DE RIESGO CON TENDIDOS ELÉCTRICOS 


Figura 26. Uso del espacio aéreo en altura de riesgo con la LAAT para la Chova piquirroja. 


 


El punto de mayor concentración se encuentra en torno al PE Catalina I, siendo una zona 


en la que los vuelos en altura de riesgo con las líneas eléctricas han sido registros en 


actividad de vuelo directo. Cabe destacar que, de igual modo que para otras especies, 


en los alrededores de la PFV Catalina X la especie ha sido registrada posada en tendido 


eléctricos existentes. 


4.3. CENSO ESPECIFICO DE AVES NOCTURNAS 


A lo largo del periodo de estudio, concretamente en los meses de enero, abril y junio se 


realizaron censos específicos para de detección de avifauna nocturna. A continuación, 


se muestran todos los resultados anotados en campo durante la realización de los censos 


de avifauna nocturna, remarcando en color verde aquellas especies puramente de 


actividad nocturna: 
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Tabla 23. Resultados del censo de aves nocturnas en el área de estudio. 


Especie Nombre común CEEA CEAA Nº Aves 


Aegithalos caudatus Mito Listado  2 


Alauda arvensis Alondra común  LAESRPE 1 


Anas platyrhynchos Ánade azulón   2 


Aquila chrysaetos Águila real Listado  1 


Asio otus Búho chico Listado  7 


Athene noctua Mochuelo común Listado  7 


Bubo bubo Búho real Listado  4 


Burhinus oedicnemus Alcaraván común, Alcaraván majorero Listado  5 


Caprimulgus europaeus Chotacabras europeo Listado  5 


Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo Listado  7 


Carduelis carduelis Jilguero europeo  LAESRPE 2 


Chloris chloris Verderón europeo  LAESRPE 2 


Columba palumbus Paloma torcaz   1 


Corvus corone Cuervo grande   1 


Cuculus canorus Cuco Listado  2 


Curruca melanocephala Curruca cabecinegra   8 


Egretta garzetta Garceta común Listado  1 


Emberiza calandra Escribano triguero  LAESRPE 1 


Emberiza cia Escribano montesino Listado  3 


Erithacus rubecula Petirrojo Listado  6 


Falco tinnunculus Cernícalo común Listado  1 


Fringilla coelebs Pinzón vulgar Listado  6 


Galerida cristata Cogujada común Listado  28 


Galerida theklae Cogujada montesina Listado  8 


Gyps fulvus Buitre leonado Listado  2 


Hippolais polyglotta Zarcero común Listado  2 


Larus michahellis Gaviota patiamarilla   1 


Linaria cannabina Pardillo común  LAESRPE 3 


Lullula arborea Totovía Listado  5 


Luscinia megarhynchos Ruiseñor común Listado  21 


Oenanthe hispanica Collalba rubia Listado  14 


Oenanthe leucura Collalba negra Listado  3 


Oriolus oriolus Oropéndola Listado  4 


Otus scops Autillo europeo Listado  6 


Petronia petronia Gorrión chillón Listado  2 


Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova piquirroja Listado Vulnerable 3 


Regulus ignicapilla Reyezuelo listado   3 


Serinus serinus Serín verdecillo  LAESRPE 5 


Strix aluco Cárabo común Listado  3 


Sturnus unicolor Estornino negro   2 
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Especie Nombre común CEEA CEAA Nº Aves 


Troglodytes troglodytes Chochín Listado  1 


Turdus merula Mirlo común   29 


Turdus philomelos Zorzal común   12 


Tyto alba Lechuza común Listado  4 


Registros totales 236 


Durante los trabajos de censo específico se han tomado un total de 43 registros de 


aves nocturnas de 8 especies diferentes: 5 especies de aves de rapaces nocturnas 


pertenecientes a la familia Strigidae (Asio otus, Athene noctua, Bubo bubo, Otus scops 


y Strix aluco), de dos especies de comportamiento nocturno de la familia Caprimulgidae 


(Caprimulgus europaeus y Caprimulgus ruficollis) y una especie perteneciente a la familia 


Tytonidae (Tyto alba). Todas las especies detectadas se encuentran “Listadas” en el 


Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, por el contrario, ninguna de ellas figura en 


el Catálogo Aragonés. 


Tabla 24. Resultados del censo de aves nocturnas en el área de estudio por transecto. 


Especie 
TRN0


1 
TRN0


2 
TRN0


3 
TRN0


4 
TRN0


5 
TRN0


6 
TRN0


7 
TRN0


8 
TRN0


9 
Nº 


Aves 


Aegithalos caudatus         2 2 


Alauda arvensis       1   1 


Anas platyrhynchos 2         2 


Aquila chrysaetos         1 1 


Asio otus 2 1   1  1 2  7 


Athene noctua   2 3    2  7 


Bubo bubo   2   2    4 


Burhinus oedicnemus   2  1 1  1  5 


Caprimulgus 
europaeus 


 1     1 1 2 5 


Caprimulgus ruficollis 1 1  1 1   2 1 7 


Carduelis carduelis   1  1     2 


Chloris chloris  2        2 


Columba palumbus    1      1 


Corvus corone    1      1 


Cuculus canorus       1  1 2 


Curruca 
melanocephala 


2 1  1 1 2   1 8 


Egretta garzetta        1  1 


Emberiza calandra    1      1 


Emberiza cia         3 3 


Erithacus rubecula         6 6 


Falco tinnunculus        1  1 


Fringilla coelebs    4     2 6 
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Especie 
TRN0


1 
TRN0


2 
TRN0


3 
TRN0


4 
TRN0


5 
TRN0


6 
TRN0


7 
TRN0


8 
TRN0


9 
Nº 


Aves 


Galerida cristata 3 1 3 2 8  5 6  28 


Galerida theklae   4    2 2  8 


Gyps fulvus        2  2 


Hippolais polyglotta 1 1        2 


Larus michahellis  1        1 


Linaria cannabina   3       3 


Lullula arborea    2     3 5 


Luscinia megarhynchos 8 5 3   3   2 21 


Oenanthe hispanica  5 4  1  2 2  14 


Oenanthe leucura   2 1      3 


Oriolus oriolus     2   1 1 4 


Otus scops     2   2 2 6 


Petronia petronia   2       2 


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


        3 3 


Regulus ignicapilla         3 3 


Serinus serinus  1   2  2   5 


Strix aluco  1   1   1  3 


Sturnus unicolor 1   1      2 


Troglodytes 
troglodytes 


        1 1 


Turdus merula 2 6 4 4  3 1 1 8 29 


Turdus philomelos 5 1  6      12 


Tyto alba 3        1 4 


Total Registros 30 28 32 28 21 11 16 27 43 236 


EL rango de observaciones medio para los transectos ha resultado de entre 25 a 30 


avistamientos, destacando por encima el TRNO9 con 43 registros de 14 especies 


diferentes y, por debajo, los transectos TRNO6 y TRNO7 con 11 y 16 avistamientos 


respectivamente. 
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4.3.1. ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN POR ESPECIE 


A continuación, se muestra la abundancia y distribución total de las 8 especies nocturnas 


detectadas en los trabajos de campo, así como la individual de cada una de ellas. 


Figura 27. Abundancia y distribución total del censo de aves nocturnas realizado. 


 


Las especies han sido detectadas con mayor intensidad en la parte norte del área de 


estudio, en su mayoría en terrenos de cultivo, siendo estas las principales zonas de caza 


y alimentación de las especies. 


BÚHO CHICO (ASIO OTUS) 


Esta especie aparece Listada por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 


Se trata de un ave nocturna de hábitos forestales, suele ser habitual su carácter esquivo 


y solitario, aunque puede agruparse en dormideros concurridos cuando llega del Norte 


de Europa.  


En la Península Ibérica es un ave que reside durante todo el año. Solo las poblaciones 


más norteñas de la península realizan migraciones. La magnitud de las migraciones 
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depende del alimento directamente, así, en localidades con mayor disponibilidad de 


presas, suelen encontrarse un mayor número de individuos de esta especie.  


Se estima que la población europea consta de 190.000-780.000 parejas. Los datos 


referidos a nuestro país aluden a un mínimo de 3.321 parejas (Atlas de las aves 


reproductoras de España, 2003), si bien la dificultad para detectar a esta ave y su 


carácter sumamente retraído sugieren que tales cifras se encuentran considerablemente 


infravaloradas. En cualquier caso, la tendencia de la especie según los datos aportados 


por el programa Noctua parece negativa, con un importante descenso de los contactos 


en el periodo 1998-2004. 


Las amenazas que sufre esta especie están relacionadas con la deforestación y cambios 


en los usos tradicionales. 


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 


Figura 28. Abundancia y distribución del búho chico. 
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Durante el seguimiento de aves nocturnas se obtuvieron 7 registros de Búho chico. 


Pese a los hábitos forestales de la especie, esta ha sido detectada fundamentalmente en 


pequeños parches forestales situados en entornos de cultivo donde encuentra sus 


principales presas. Las mayores abundancias se han registrado en el entorno del PE 


Catalina IV y PE Catalina VII. 


MOCHUELO EUROPEO (ATHENE NOCTUA) 


El Mochuelo europeo aparece Listado en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  


Es una especie poco exigente a la hora de elegir su hábitat, instalándose con facilidad 


en una gran variedad de ambientes, desde sotos ribereños a parques urbanos, así como 


dehesas y bosquetes, si bien las mejores densidades se encuentran en espacios más 


bien abiertos, sobre todo paisajes agrícolas no demasiado homogéneos, en los que se 


alternan cultivos de secano, olivares, sotos, arbolado disperso y eriales. Se muestra 


estrictamente sedentario en toda su área de distribución; tampoco los jóvenes llegan a 


recorrer largas distancias durante su dispersión, pues se asientan a no más de 30 


kilómetros del lugar donde nacieron.  


Tiene una distribución euroasiática y norteafricana y en España, la especie se distribuye 


como reproductora por la práctica totalidad del territorio peninsular, aunque evita los 


grandes sistemas montañosos. En el tercio norte peninsular, sus poblaciones resultan 


fragmentarias y menos abundantes.  


Las poblaciones europeas de la especie se han estimado en 180.000-540.000 parejas 


reproductoras. La población española es la más importante de Europa y, según el Atlas 


de las aves reproductoras de España (2003), se ha calculado en unas 40.000 parejas, si 


bien es posible que esté infravalorada debido a la carencia de información para el 18% 


de las cuadrículas con presencia de la especie.  


Al ser una especie muy adaptable y generalista no le afecta tanto como a otras aves la 


alteración del hábitat. A pesar de ello, afectan a la especie los cambios de uso del suelo, 


el empleo de pesticidas en la agricultura y los atropellos. 
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Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 


Figura 29. Abundancia y distribución del mochuelo europeo. 


 


Durante el seguimiento de aves nocturnas se obtuvieron 7 registros de Mochuelo 


europeo. Se trata de una especie generalista con fácil adaptación a terrenos 


antropizados. Su dieta basada principalmente en insectos y pequeños reptiles y 


mamíferos la ubica dentro del área de estudio en áreas de cultivo, con dos zonas 


claramente marcadas: alrededores de los aerogeneradores CA1-08 y CA1-15 y zona 


norte del vallado perimetral de la PFV Catalina X. 


Gracias a la adaptabilidad de la especie no se prevén impactos significativos sobre 


la misma. 
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BÚHO REAL (BUBO BUBO) 


Esta rapaz se encuentra Listada en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas.  


Se encuentra ampliamente distribuido por Europa, Asia y el norte de África, si bien 


aparece de manera fragmentada en Europa central y en los extremos latitudinales de su 


área de distribución. La subespecie hispanus, caracterizada por presentar una coloración 


más clara y grisácea, es la que habita en la Península Ibérica.  


Se encuentra bien repartida por prácticamente toda la Península, aunque escasea o falta 


en la región cantábrica y en el cuadrante noroeste, así como en las regiones más 


intensamente cultivadas de ambas Castillas y el valle del Guadalquivir. No se encuentra 


en los dos archipiélagos, Ceuta y Melilla. 


El principal problema al que se enfrenta este predador es la quiebra de las poblaciones 


de conejo como consecuencia de la mixomatosis y la neumonía hemorrágica vírica. Si 


queremos seguir conservando en buen estado de salud las poblaciones de este soberbio 


superpredador, tendremos que lograr un mayor conocimiento del tamaño real de la 


población y de sus tendencias en las diferentes regiones del país, además de adoptar 


medidas tales como la rectificación de algunos tendidos eléctricos peligrosos, el control 


de la caza ilegal y la recuperación de las poblaciones de conejo. 


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 
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Figura 30. Abundancia y distribución del búho real. 


 


Durante el seguimiento de aves nocturnas se obtuvieron 4 registros de Búho real. Esta 


especie rupícola ha sido observada principalmente en actividad de caza en terrenos de 


cultivo. El registro tomado entre los apoyos eléctricos T10H – T08H fue posado en un 


campo de cultivo en actividad de caza. 


Dos de los principales impactos que puede sufrir esta especie son: colisión con el vallado 


perimetral de las Plantas Fotovoltaicas y colisión con los aerogeneradores. Una de las 


características de esta especie a la hora de cazar es el vuelo raso y silencioso para 


capturar a sus presas por lo que los vallados son potenciales puntos de colisión para la 


especie, en este caso será necesaria una buena señalización de los mismos mediante 


placas que faciliten su visibilidad por la noche para evitar este tipo de impactos. En 


cuanto al riesgo de colisión con los aerogeneradores, en base a los resultados de campo, 


uno de los principales puntos de conflicto se encuentra en torno al PE Catalina V al 


ubicarse en un área potencial para la caza, en este caso del búho real, procedente 


seguramente de la serranía existente al norte del embalse de Calanda donde se 


encuentre el dormidero habitual de la especie. 
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CHOTACABRAS EUROPEO (CAPRIMULGUS EUROPAEUS) 


Esta especie aparece catalogada como Listada en el Catálogo Español de Especies 


Amenazadas.  


Se trata de una especie de hábitos nocturnos, cuya distribución no solapa con la del 


Chotacabras cuellirrojo. Buen cazador nocturno de insectos voladores. Vive en lindes de 


bosque, matorrales y en frescas dehesas del norte peninsular. También aparece en 


pinares abiertos, o de reciente repoblación, donde existan claros, así como en páramos, 


estepas y matorrales, situados generalmente en zonas elevadas, por encima incluso de 


los 1.000 metros de altitud. 


En España es una especie migradora. La migración posnupcial discurre entre los meses 


de septiembre y octubre, y la llegada a los territorios de reproducción tiene lugar 


alrededor del mes de abril. El periodo reproductor suele comenzar en junio para concluir 


en agosto. El nido de esta especie se sitúa directamente en una ligera depresión del 


suelo, habitualmente al abrigo de una mata o tronco. 


El principal factor que provoca el declive poblacional de esta especie es la degradación 


del hábitat y la utilización excesiva de plaguicidas. Las medidas de conservación de la 


especie propuestas se basan en el mantenimiento de zonas abiertas, con paisajes en 


mosaico, y en la predominancia de una agricultura extensiva en dehesas y en la periferia 


de bosques. Asimismo, resulta imprescindible limitar el uso de plaguicidas. 


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 
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Figura 31. Abundancia y distribución del chotacabras europeo. 


 


Durante el seguimiento de aves nocturnas se obtuvieron 5 registros de Chotacabras 


europeo. Estos registros se concentran es dos puntos, ambos ligados a vegetación 


forestal de ribera, el primero de ellos entre los PPEE Catalina IV y Catalina VIII en la 


ribera del río Alchoza, y el segundo de ellos al sur del aerogenerador CA5-14 ligado a la 


ribera del río Guadalopillo. 


CHOTACABRAS CUELLIRROJO (CAPRIMULGUS RUFICOLLIS) 


Esta especie aparece catalogada como Listada en el Catálogo Español de Especies 


Amenazadas.  


Aves enigmáticas y muy poco conocidas, los chotacabras cuellirrojos son unas criaturas 


nocturnas, de plumaje extremadamente críptico y dotadas de notables adaptaciones 


para la caza de insectos en vuelo, como son su silencioso batir de alas, una gran cavidad 


bucal para papar a sus presas en el aire, enormes ojos oscuros y la posesión de vibrisas 


táctiles en torno al pico. Muy sensibles a las transformaciones del hábitat y a los 


atropellos, la población de estos caprimúlgidos parece estabilizarse después de años de 


regresión. 
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Se trata de una especie estival en la Península, donde ocupa preferentemente el centro, 


el sur y el levante, y asciende hasta el valle del Ebro. Escasea o falta por completo en la 


mitad norte y en las regiones montañosas. Ocupa Melilla y puntualmente Canarias y está 


ausente en Baleares y en Ceuta.  


El chotacabras cuellirojo selecciona, preferentemente, regiones no muy agrestes y de 


moderada altitud (no suele superar los 800 metros), en general cálidas y secas, donde 


ocupa zonas abiertas o ligeramente arboladas en las que se alternen los cultivos con los 


eriales, los bosquetes, los matorrales y las vegas, sin importarle la especie arbórea 


dominante en el entorno (pinares isla de pino piñonero, encinas, sabinas…). 


Entre las amenazas que pesan sobre la especie se citan los frecuentes atropellos que 


sufre por su particular querencia a posarse en carreteras y caminos. Otros problemas 


importantes los constituyen la pérdida de hábitat por causa de las transformaciones 


agrarias, el desarrollo de infraestructuras urbanísticas y energéticas, etc. y la destrucción 


de nidos debida a la quema de rastrojos y al pisoteo del ganado.  


El aumento de depredadores oportunistas, como ratas y gatos, ha supuesto también la 


pérdida de no pocas nidadas. Por último, la utilización de productos fitosanitarios e 


insecticidas podría reducir sus fuentes de alimento y causar intoxicaciones. 


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 
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Figura 32. Abundancia y distribución del chotacabras cuellirrojo. 


 


Durante el seguimiento de aves nocturnas se obtuvieron 7 registros de Chotacabras 


cuellirrojo. Esta especie queda ligada a espacios abiertos con presencia de matorral y 


bosquetes. Ha sido observada a lo largo de toda el área de estudio en diferentes zonas 


con presencia de espacios abiertos. El norte del PE Catalina IV, con gran presencia de 


zonas de vegetación arbustiva es uno de los puntos con más registros de la especie. 


AUTILLO EUROPEO (OTUS SCOPS) 


Esta especie aparece catalogada como Listada en el Catálogo Español de Especies 


Amenazadas.  


La menor de nuestras rapaces nocturnas es un ave discreta y en general reservada, que 


suele pasar inadvertida gracias al excelente camuflaje que le proporciona su plumaje, 


aunque resulta, en cambio, fácil de detectar por su característico canto. 


El autillo está ampliamente distribuido por toda Iberia, Baleares y Ceuta, pero no en 


Melilla ni en las islas Canarias. Si bien resulta abundante en buena parte de las regiones, 


se hace más escaso hacia el noroeste, ausentándose ausente en gran parte de Galicia, 


Asturias y León, así como en áreas montañosas elevadas y en zonas muy áridas. El autillo 


europeo, de carácter forestal, selecciona preferentemente formaciones arboladas no 
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muy densas, tales como dehesas, cultivos de frutales, bosques de ribera y parques, así 


como robledales y pinares abiertos, desde el nivel del mar hasta poco más de 1.000 


metros de altitud. 


Los principales problemas de conservación que sufre esta rapaz se deben a la alteración 


del hábitat y al empleo de plaguicidas. La transformación del paisaje rural, con la pérdida 


de sotos fluviales y de arbolado viejo, los cambios experimentados en los cultivos, la 


expansión urbanística y el empleo generalizado de sustancias tóxicas en la agricultura 


han supuesto una considerable pérdida de hábitat y una importante disminución en la 


disponibilidad de presas.  


Otras amenazas son las muertes por atropello, la competencia con especies invasoras 


como la cotorra de Kramer por las cavidades de nidificación y el cambio climático, que 


estaría haciendo disminuir la cantidad de artrópodos disponibles para el alimento, sobre 


todo de los pollos. 


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 


Figura 33. Abundancia y distribución del autillo europeo. 
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Durante el seguimiento de aves nocturnas se obtuvieron 6 registros de Autillo europeo. 


Especie ligada a zonas arboladas poco frondosas, localizada en tres puntos del área de 


estudio con diferentes características. El punto ubicado más al sur, en torno al PE 


Catalina IX se corresponde con una zona de arbolado natural, mientras que los 


avistamientos y escuchas realizados más al norte, PPEE Catalina I y Catalina IV, se 


corresponde con cultivos de frutales. La construcción de majanos para insectos y “Bug 


Hotels”, que favorezcan el aumento de las poblaciones de estos animales, ayudará a la 


viabilidad y estabilidad de esta y otras especies. 


CÁRABO COMÚN (STRIX ALUCO) 


Esta especie aparece catalogada como Listada en el Catálogo Español de Especies 


Amenazadas.  


Aunque se trata de una rapaz fundamentalmente forestal, su gran capacidad de 


adaptación le permite estar presente en una considerable variedad de ambientes, desde 


los más cerrados bosques hasta las dehesas, y desde los sotos ribereños hasta los 


parques urbanos, siempre que cuenten con árboles añosos. Tampoco resulta infrecuente 


que este acomodaticio búho se instale en cortados y taludes arenosos, así como en 


construcciones humanas (acequias, casas de campo, edificaciones agrícolas, ruinas, 


etc.).  


Eminentemente forestal y estrictamente nocturna, la especie se encuentra extensamente 


distribuida por todo el territorio peninsular, aunque con densidades muy variables. En la 


Península aparece la subespecie sylvatica, mientras que en Ceuta y Melilla se encuentra 


la raza mauritanica. El cárabo resulta mucho más común en las regiones norteñas y en 


las áreas bien arboladas, mientras que tiende a disminuir en las llanuras muy 


deforestadas y en los ambientes más áridos, donde no está presente o es muy raro. 


La población española, por su parte, se ha estimado en unas 45.000-60.000 parejas 


(Atlas de las aves reproductoras de España, 2003), si bien la cifra hay que tomarla con 


cierta cautela, pues no existen censos específicos.  


Según se deduce de diferentes estudios, incluido el programa Noctua, la tendencia 


poblacional en nuestro país parece muy positiva, y también se ha detectado un aumento 


en el área de distribución de la especie, circunstancia que se relaciona con su gran 


capacidad de adaptación a los más variados ambientes y con su versátil dieta. 
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Entre sus principales amenazas destacan los cambios de usos del suelo, la fragmentación 


del hábitat, el empleo masivo de pesticidas y rodenticidas, y la pérdida de enclaves de 


nidificación debido a obras y remodelaciones. 


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 


Figura 34. Abundancia y distribución del cárabo común. 


 


Durante el seguimiento de aves nocturnas se obtuvieron 3 registros de Cárabo común. 


Dada las características forestales de la especie, y en base a los puntosa donde ha sido 


localizada, se pueden establecer tres puntos clave de presencia de la especie: bosque 


de ribera del río Guadalope a su salida del embalse de Calanda, área forestal frondosa 


existente al oeste del apoyo eléctrico T17C y área forestal frondosa existente entre las 


PFVs Catalina III y Catalina XII. Siendo la fragmentación del hábitat una de las 


principales amenazas de la especie, el punto de mayor conflicto para esta será el ubicado 


entre las dos Plantas Fotovoltaicas, siendo importante evitar, en la medida de lo posible, 


la eliminación de bosquetes y parches de vegetación natural. 
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LECHUZA COMÚN (TYTO ALBA) 


Esta especie aparece Listada por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 


Es habitante característico de los paisajes abiertos o semiarbolados y se instala 


gustosamente en una gran variedad de hábitats, desde áreas esteparias a dehesas, 


además de humedales, zonas suburbanas y campiñas arboladas. Las poblaciones del 


occidente europeo son básicamente sedentarias y, a lo sumo, realizan cortos 


desplazamientos.  


Es un ave bastante bien repartida por el conjunto del territorio español, aunque aparece 


de forma escasa en algunas regiones particularmente montañosas o en el sureste árido.  


En el conjunto de Europa se ha estimado una población de 100.000- 


210.000 parejas. A nivel nacional, existe información para el año 1997, en el que se 


estimó un total de 50.000-90.000 parejas reproductoras; y para el periodo 1998-2004 


(información aportada por el programa Noctua), que refleja una clara disminución en la 


abundancia de la especie, del orden de un 50% en el número de detecciones, si bien 


estos datos deben tomarse con cautela dado el bajo número de cuadrículas censadas. 


Entre sus principales amenazas destacan los cambios de usos del suelo, la fragmentación 


del hábitat, el empleo masivo de pesticidas y rodenticidas, y la pérdida de enclaves de 


nidificación debido a obras y remodelaciones. 


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 
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Figura 35. Abundancia y distribución de la lechuza común. 


 


Durante el seguimiento de aves nocturnas se obtuvieron 3 registros de Lechuza común. 


El mayor número de avistamientos se ha registrado entre el PE Catalina VII y la PFV 


Catalina XIV, correspondiéndose esta área con la zona de mayor concentración de 


cultivos arbolados dentro del área de estudio y con numerosos puntos de agua para el 


regadío de los mismos. 
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4.4. CENSO ESPECIFICO DE AVES ESTEPARIAS 


A lo largo de la realización del estudio se realizaron censos específicos para de detección 


de avifauna esteparia durante el periodo de estudio. En la siguiente tabla se muestran 


los resultados: 


Tabla 25. Resultados del censo de aves esteparias en el área de estudio. 


Familia Nombre científico Nombre común CEEA CEAA NT 


Phasianidae Alectoris rufa Perdiz roja     962 


Burhinidae Burhinus oedicnemus Alcaraván común Listado   8 


Alaudidae Chersophilus duponti 
Alondra de Dupont o 


Ricotí 
En peligro de 


extinción 
En Peligro de 


Extinción 
1 


Accipitridae 
Circus cyaneus Aguilucho pálido Listado LAESRPE 21 


Circus pygargus Aguilucho cenizo Vulnerable Vulnerable 17 


Phasianidae Coturnix coturnix Codorniz     111 


Falconidae Falco naumanni Cernícalo primilla Listado Vulnerable 142 


Pteroclidae 
Pterocles alchata Ganga ibérica Vulnerable Vulnerable 45 


Pterocles orientalis Ganga Ortega Vulnerable Vulnerable 25 


Otididae Tetrax tetrax Sisón común 
En peligro de 


extinción 
En Peligro de 


Extinción 
1 


  Total        1.333 


Durante los trabajos de censo específico se han tomado un total de 1.333 registros 


de aves esteparias de 10 especies diferentes. A excepción de la Perdiz roja y la 


Codorniz, ambas especies sin catalogar ni a nivel nacional ni autonómico, el resto de las 


especies se encuentran catalogas, la mayoría de ellas con un alto grado de amenaza. 


Las especies más críticas, catalogadas “En Peligro de Extinción” tanto a nivel nacional 


como autonómico son la Alondra ricotí y el Sisón común. No obstante, cabe remarcar 


que ambas especies contienen un único avistamiento por lo que su presencia se 


considera ocasional y “residual” dentro del ámbito de estudio.  


Por su parte, el Alcaraván común, únicamente Listada a nivel nacional ha sido registrada 


tan sólo en 8 ocasiones a lo largo de los dos ciclos anuales. El resto de las especies, del 


orden de las rapaces y las dos especies de gangas, son de sensibilidad vulnerable. 


A continuación, se muestra de manera detallada para cada especie su abundancia y 


distribución dentro del área de estudio: 
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4.4.1. ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN POR ESPECIE 


A continuación, se muestra la abundancia y distribución total de las 10 especies 


esteparias detectadas en los trabajos de campo, así como la individual de cada una de 


ellas. Dada la gran abundancia de Perdiz roja y Codorniz, además de su baja sensibilidad 


y vulnerabilidad, no serán incluidas en las descripciones individuales, únicamente en la 


total. 


Figura 36. Abundancia y distribución total del censo de aves esteparias realizado. 


 


Dado el carácter estepario de las especies, estas quedan claramente distribuidas con 


una mayor abundancia en los terrenos de cultivo y formaciones de matorral ubicadas al 


norte del área de estudio. 


A continuación, se analizan de forma individual las diferentes especies. 
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ALCARAVÁN COMÚN (BURHINUS OEDICNEMUS) 


Se trata de una especie Listada por el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 


Especie habitual y residente en la Península Ibérica. Habita lejos de zonas forestales o 


montañosas y tiene un comportamiento sedentario. 


Se distribuye en una amplia franja del sur del Paleártico, desde Gran Bretaña y Mauritania 


por el oeste, hasta Asia central y oriental (India e Indochina) por el este. En la Península 


ocupa ampliamente las zonas de influencia mediterránea, evitando regiones montañosas 


y forestales.  


En Extremadura existen citas de dormideros de Burhinus oedicnemus, como por ejemplo 


en la provincia de Badajoz, La Nava de Santiago (Á. Sánchez y Ángel Luis Sánchez, 2012) 


y Montijo (J. L. Bautista y P. Herrador, 2012). Su población europea se estima en 41.000-


160.000 concentrándose unas 28.000 parejas en la Península y Baleares.  


La amenaza más importante para esta especie es la reducción y homogeneización del 


hábitat de cría debido a la intensificación urbanística y los cambios agrarios 


(transformaciones en regadío, disminución del pastoreo, reforestaciones, etc.), aunque 


al ser versátil en cuanto a la selección del hábitat resulta menos vulnerable a la 


modificación del paisaje que otras aves esteparias.  
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Figura 37. Abundancia y distribución del alcaraván común. 


 


Durante el seguimiento de aves esteparias se obtuvieron 8 registros de Alcaraván 


común. La especie queda fundamentalmente distribuida en las vastas extensiones de 


cultivo que se localizan en torno a los PPEE Catalina II y V y la PFV Catalina X y al norte 


de estos. También ha sido registrado al norte de la PFV Catalina XI, por encima del río 


Guadalopillo. El principal impacto es debido a la fragmentación del hábitat por la 


implantación de las infraestructuras fotovoltaicas. Será necesaria la creación de 


corredores entre vallados para facilitar el desplazamiento de la especie entre los mismos. 


ALONDRA RICOTÍ (CHERSOPHILUS DUPONTI) 


La Alondra ricotí está catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional 


de Especies Amenazadas y En Peligro de Extinción en el Catálogo Aragonés.  


Esta especie está restringida a la Península Ibérica y el norte de África, desde Marruecos 


hasta Egipto. Su distribución es muy fragmentada y localizada, y está restringida a cinco 


núcleos principales: los páramos de la Meseta, los páramos del Sistema Ibérico, la 


depresión del Ebro, La Mancha y el sureste peninsular.  


Especie típicamente esteparia, propia de llanuras y terrenos ondulados suaves y con 


matorral bajo variado (tomillares, aulagares, espartales, matorral halófilo…) que posea 
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cierta cobertura. En general, rehúye las zonas cultivadas, los pastizales, los terrenos 


rocosos o en pendiente y el matorral denso o alto, aunque fuera de la época de cría 


puede frecuentar campos de cultivo.  


Esta especie ha experimentado una fuerte regresión en las últimas décadas debida 


principalmente a la destrucción o alteración del hábitat estepario del que depende. Los 


principales factores limitantes son la roturación de zonas de estepa para cultivos o 


repoblaciones forestales, y la regeneración excesiva del matorral propiciada por el 


abandono de determinadas prácticas agroganaderas.  


A continuación, se muestra la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 


Figura 38. Abundancia y distribución de la alondra ricotí. 


 


Durante el seguimiento de aves esteparias se obtuvo 1 registro de Alondra ricotí. Aun 


siendo un hábitat potencial para esta, el registro se considera residual en el área de 


estudio al haberse registrado tan sólo una vez y en el año 2021. 


AGUILUCHO PÁLIDO (CIRCUS CYANEUS) 







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 122 de 256 


El Aguilucho pálido está clasificado como especie Listada el Catálogo Nacional de 


Especies Amenazadas y Listada en el catálogo Aragonés. 


Ocupa, preferentemente, el tercio septentrional de la Península, aunque en invierno 


aparece más repartido por regiones propicias de todo el territorio, si bien en densidades 


bastante bajas, aunque resulta más frecuente en cultivos cerealistas del cuadrante 


noreste peninsular. 


Los ejemplares reproductores en la Península se muestran bastante sedentarios, aunque 


durante el invierno son propensos a efectuar movimientos de corto alcance en función 


de las condiciones climatológicas. A lo largo del invierno, la Península Ibérica acoge a un 


importante número de aves de origen europeo. 


En la zona norte de España cría en manchas de vegetación natural, como tojales, 


brezales, coscojares, jarales, etc. Más al sur estos hábitats son sustituidos 


progresivamente por cultivos cerealistas.  


En invierno frecuenta mayoritariamente áreas abiertas y cultivadas, con grandes 


extensiones de cultivos de cereal y barbecho, así como paisajes en mosaico. Las 


amenazas más importantes para la especie son la destrucción y alteración de su hábitat 


de nidificación, consecuencia en gran medida de la intensificación agrícola. 


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 
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Figura 39. Abundancia y distribución del aguilucho pálido. 


 


Durante el seguimiento de aves esteparias se obtuvieron 21 registros de Aguilucho 


pálido. Especie claramente ligada a los terrenos de cultivo existentes en el área de 


estudio con dos focos principales: los terrenos de cultivo ubicados al sur de la PFV 


Catalina VI y los cultivos existentes en la zona norte del vallado perimetral de la PFV 


Catalina X y en torno al PE Catalina II. 


AGUILUCHO CENIZO (CIRCUS PYGARGUS) 


El Aguilucho cenizo está clasificado como Vulnerable en el Catálogo Español de 


Especies Amenazadas y en el Catálogo de Aragón. 


Es una especie de distribución paleártica, nidificante en casi todo el territorio nacional, 


siendo raro en la vertiente atlántica y el sector Sureste. En España el hábitat típico está 


constituido por las grandes llanuras cerealistas, pudiéndose observar también en 


pastizales y criales con matorral bajo de brezos, tojos, etc. 


Se trata de un migrador transahariano obligado, estival en la Península Ibérica, cuyos 


efectivos invernan en el Oeste africano. La evolución de la población en España en los 


últimos años ha sido regresiva, encontrándose las mayores densidades de población en 


Extremadura y Castilla y León. En Aragón se estima una población de 177-251 parejas 
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y según el último censo de SEO-BirdLife, esta especie probablemente ha sufrido 


variaciones drásticas en su distribución y abundancia durante las últimas décadas. 


Entre las principales amenazas a la conservación de esta especie se encuentran las 


relacionadas con la mortalidad no natural y la alteración del hábitat por intensificación 


agraria. Adicionalmente, el aumento de infraestructuras y de equipamientos de servicios 


tiene una importante afección para la especie, principalmente en zonas esteparias de 


baja producción agrícola cuyo uso se ha visto sustituido por la instalación de polígonos 


industriales, redes viarias, tendidos eléctricos, parques eólicos, solares y/o explotaciones 


de áridos. Esto intensifica la presencia humana y fragmenta el hábitat de estas aves. 


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 


Figura 40. Abundancia y distribución del aguilucho cenizo. 


 


Durante el seguimiento de aves esteparias se obtuvieron 17 registros de Aguilucho 


cenizo. Especie claramente ligada a los terrenos de cultivo existentes en el área de 


estudio con dos focos principales: los terrenos de cultivo donde se proyectó el PE Catalina 


I y los cultivos existentes en la zona norte del vallado perimetral de la PFV Catalina X y 


en torno al PE Catalina II. 
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CERNÍCALO PRIMILLA (FALCO NAUMANNI) 


El Cernícalo primilla está clasificado como especie Listada en el Catálogo Nacional de 


Especies Amenazadas y Vulnerable por el Catálogo de Aragón. 


Se trata del más pequeño de los halcones de la Península Ibérica. Se distribuye 


principalmente por el cuadrante suroccidental de la Península, pero también se 


encuentra en ambas mesetas, Andalucía oriental y el valle del Ebro. Los principales 


núcleos se hallan en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Castilla-La Mancha. Se 


comporta mayoritariamente como migratorio estival en la Península Ibérica.  


La población española se estima en unas 20.000 parejas, aunque ha sufrido un 


importante descenso poblacional en las últimas décadas debido en buena parte a la 


pérdida de su hábitat de alimentación, tanto en las inmediaciones de las áreas de cría 


como en las zonas de dispersión.  


Factores como la intensificación de las explotaciones agrícolas, los cambios de cultivo, 


el abandono de tierras o la urbanización de las áreas periurbanas son otras causas 


destacables de su declive, por lo que en los últimos años se han acometido diversas 


actuaciones para frenar el declive del cernícalo primilla, como proyectos de 


reintroducción, cría en cautividad, proyectos LIFE, etc.  


Entre las amenazas con las que se encuentra esta especie destacan la destrucción de 


lugares adecuados para la nidificación, la pérdida de recursos tróficos, afecciones en las 


zonas de invernada y lugares de paso migratorio y la instalación de infraestructuras de 


energías renovables.  


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 
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Figura 41. Abundancia y distribución del cernícalo primilla. 


 


Durante el seguimiento de aves esteparias se obtuvieron 142 registros de Cernícalo 


primilla. Esta especie está ligada a espacios abiertos con presencia de cultivos y zonas 


de vegetación natural de carácter arbustivo. La presencia de construcciones 


abandonadas son potenciales puntos de cría de la especie. Los dos principales focos se 


encuentran en: amplios terrenos de cultivo existentes en torno a la PFV Catalina X y los 


PPEE Catalina II y VII, así como al norte de estos coincidiendo con el ámbito de 


protección y áreas críticas de la especie. El segundo foco se encuentra en los terrenos 


de cultivo existentes al sur del PE Catalina I. Es fundamental evitar la destrucción de 


construcciones abandonadas ya que estas son potenciales puntos de nidificación para la 


especie.  


GANGA IBÉRICA (PTEROCLES ALCHATA) 


La Ganga ibérica está catalogada como Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas y en el Catálogo de Aragón. 


Se encuentra en las regiones semiáridas de la península Ibérica y una pequeña porción 


del SE de Francia. Sólo en la Península donde se concentra en cinco núcleos bien 


diferenciados: parte central del valle del Ebro (Lleida, Aragón, sur de Navarra y este de 
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La Rioja); Castilla y León, principalmente en la comarca de La Armuña (Ávila, Salamanca 


y Valladolid) y una población residual entre Palencia y Burgos; Castilla-La Mancha y 


Sureste de Madrid, falta en Guadalajara y es muy local en Cuenca; Castilla - La Mancha, 


principalmente en Llanos de Cáceres y Brozas-Membrío (Cáceres) y La Serena (Toledo); 


y Andalucía occidental, en el área de Doñana (Sevilla, Huelva y Cádiz). 


La especie ocupa paisajes llanos o suavemente ondulados de cultivo extensivo de cereal 


en secano, con barbechos, pastizales o eriales. Se concentran en bandos, de mayor 


tamaño en invierno. Población estimada en España es de 17.000-22.000 individuos. 


Los factores que explican su regresión parecen comunes a los de otras aves esteparias 


y similares a los de la Ganga Ortega, y son: reducción del hábitat por incremento de los 


regadíos o del olivar, reforestación de tierras agrarias o infraestructuras y desarrollos 


urbanísticos, roturación de eriales y pastizales semiáridos para cumplir con el barbecho 


obligatorio de la PAC, nuevas plantaciones de vid o su sustitución por emparrados, o por 


el nuevo Plan de Regadíos.  


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 
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Figura 42. Abundancia y distribución de la ganga ibérica. 


 


Durante el seguimiento de aves esteparias se obtuvieron 45 registros de Ganga ibérica. 


Existen dos claros enclaves para la especie dentro del área de estudio que se ubican en 


torno al aerogenerador CA2-23 y en el vallado perimetral de la PFV Catalina XI junto a 


la línea eléctrica soterrada. 


GANGA ORTEGA (PTEROCLES ORIENTALIS) 


Especie catalogada como Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 


y En Peligro/Vulnerable en el Libro Rojo de Aves de España (2021). 


Se encuentra distribuida de forma fragmentaria, faltando en Asturias, Baleares, 


Cantabria, Galicia, País Vasco, Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. En el resto del 


territorio nacional, se encuentra en cultivos extensivos de cereal en secano, pastizales 


semiáridos y matorrales de bajo porte del valle del Ebro y páramos del Sistema Ibérico, 


cuenca del Duero, Castilla-La Mancha y Madrid. 


La población total de España está estimada en 9.000 – 17.000 individuos. Sin embargo, 


esas estimas datan de mediados de la década de 1990 y se ha registrado desde entonces 


una importante regresión; otras, aunque censadas con amplia cobertura, se han 
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calculado según superficies potenciales y abundancias, método que, en general, 


sobrevalora las cifras reales. 


Sus principales amenazas son la reducción del hábitat y los cambios en la gestión agraria, 


sobre todo por desaparición del barbecho, incremento de olivares y regadíos, 


reforestación de tierras agrarias, al igual que la Ganga ibérica. Se han realizado diversos 


proyectos Life, declarado ciertos espacios protegidos y ZEPA en zonas esteparias que 


pueden contribuir a su conservación.  


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 


Figura 43. Abundancia y distribución de la ganga ortega. 


 


Durante el seguimiento de aves esteparias se obtuvieron 25 registros de Ganga ortega. 


Existen un enclave para la especie dentro del área de estudio, alejado de la superficie 


de proyección de las infraestructuras, a aproximadamente 1,5 km al norte del vallado 


perimetral de la PFV Catalina X. 
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SISÓN COMÚN (TETRAX TETRAX) 


Especie catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas y en el Catálogo de Aragón. 


Se encuentra bastante repartida en la Península Ibérica, especialmente en las dos 


mesetas y el Valle del Ebro. Su hábitat son las zonas despejadas y abiertas, sobre todo 


esteparias, como pastizales, campos de cereal y otras zonas herbáceas. 


Se trata de un migrador parcial, llegando poblaciones del Norte de Europa hasta la 


península. 


La población europea se estima en 120.000-300.000 parejas y la española —la más 


importante del continente— ha llegado a cifrarse en 100.000-200.000 machos 


reproductores a mediados de la década de los noventa del pasado siglo.  


En la actualidad se considera que contamos en nuestro territorio con 50.000-100.000 


machos reproductores, si bien falta mucha información al respecto, particularmente en 


Extremadura y Andalucía.  


Aunque no es posible cuantificar con precisión la tendencia de la especie en los últimos 


20 años, todo apunta a que ha sido claramente regresiva, particularmente en La Rioja, 


Navarra, Cataluña y Extremadura. La población invernante en territorio ibérico, por su 


parte, se ha calculado en unas 50.000 aves. 


La principal amenaza para la conservación de la especie es la destrucción de su hábitat 


por repoblaciones forestales o cambios en los usos agrícolas, aunque puede adaptarse 


a los nuevos cultivos mientras no tenga molestias. 


Se muestra a continuación, la abundancia y distribución de la especie en el área de 


estudio: 
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Figura 44. Abundancia y distribución del sisón común. 


 


Durante el seguimiento de aves esteparias se obtuvo 1 registro de Sisón común. Aun 


siendo un hábitat potencial para esta, el registro se considera residual en el área de 


estudio al haberse registrado tan sólo una vez y en el año 2021. 
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4.5. ZONAS IMPORTANTES PARA LA FAUNA 


PUNTOS DE AGUA 


Durante las jornadas de campo se ha llevado a cabo una búsqueda de puntos de agua 


existentes en el área de estudio, tanto de carácter permanente como temporal, por ser 


zonas de gran importancia para la fauna siendo puntos de congregación de numerosas 


especies y, para muchas de ellas, un lugar al que acudir diariamente o con relativa 


frecuencia, de modo que la implantación de nuevos elementos constructivos en la zona 


puede alterar el comportamiento de alguna de las especies y/o poner en riesgo la 


accesibilidad al mismo. 


A continuación, se muestra una imagen de los puntos de agua identificados y una tabla 


con los datos tomados sobre los mismos. 


Figura 45. Puntos de agua localizados en el área de estudio. 
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Tabla 26. Tabla de datos de los puntos de agua identificados en el área de estudio. 


CÓDIGO PUNTO 
DE AGUA 


COORDENAD
A X 


COORDENAD
A Y 


TIPO 
VEGETACIÓ


N 
PRESENCIA 
DE FAUNA 


ESPECIES OBSERVACIONES 


R14-A1 728.528,93 4.538.927,45 Charca temporal     
Linaria cannabina, Serinus serinus, Carduelis carduelis, 


Petronia Petronia, Alaudido sp 


Pequeña charca estacional de uso ganadero. 
Se observan grupos de pequeños paseriformes 


y fringílidos 


R18-A1 724.226,70 4.541.307,95 
Charca 


permanente 
    


Milvus migrans,  
Actitis hypoleucos,  


Anas platyrhynchos, Hirundo rustica, Fringilido sp, etc. 


Charca de tamaño medio permanente. 
Abundante avifauna a su alrededor: Alaudidos, 


Fringílidos, Ánade azulón, Andarríos chico, 
Rapaces (Buteo buteo, Milvus migrans,  


Accipiter nisus) 


R18_A2 724.184,41 4.541.323,98 
Charca 


permanente 
    


Anas platyrhynchos, Hirundo rustica, Apus apus, Fringilido 
sp,  


Acrocephalus sp, Buteo buteo, etc. 


Charca permanente de tamaño medio formada 
en el cauce de un arrollo. Abundantes especies 


y rapaces alrededor: fringílidos, carriceros, 
ánade azulón, golondrinas y vencejos, etc. 


R18_A3 724.100,73 4.540.894,43 
Arroyo 


permanente 
      


Arroyo permanente de varios cientos de 
metros. Atrae una importante cantidad de 
avifauna (alaudidos, fringílidos, halcones, 
fringílidos, busardo ratonero, golondrinas, 


vencejos...) 


R18_A4 724.212,01 4.541.512,26 
Arroyo 


permanente 
      Arroyo permanente 


R18_A5 724.001,91 4.540.311,33 Balsa de regadío       
Balsa de regadío. Golondrinas, Carriceros, 


Quirópteros, etc. 


R20_A1 725.031,92 4.536.249,16 Charca temporal     Fringilido, Alaudido Pequeña charca estacional de uso ganadero 


R20_A3 724.684,43 4.535.668,43 
Charca 


permanente 
    Fringilido sp, Alaudido sp, Quiropteros Mediana charca permanente de uso ganadero 


R20_A2 725.018,57 4.535.468,72 Charca temporal       Pequeña charca estacional de uso ganadero 


R22_A1 725.053,29 4.533.537,49 Charca temporal     
Fringilido sp, Petronia Pteronia, Oenanthe sp, Hirundo 


rustica, Jabalí 
Charca estacional con vegetación de carrizo 


R23_A1 726.761,07 4.534.182,92 
Arroyo 


permanente 
    


Hirundo rustica, Merops apiaster, Apus apus, Alaudido sp, 
Fringilido sp, etc. 


Pequeño arroyo permanente con vegetación de 
carrizo. Abundante avifauna a su alrededor 


AG230522LA-
LCR2401 


724.395,75 4.543.586,47 Charca temporal Sí Sí Sapo corredor (Epidalea calamita) e insectos acuáticos   


AG230522LCR2303 723.949,73 4.545.059,16 Charca temporal Sí Sí Sapo corredor (Epidalea calamita) e insectos acuáticos   


AG230522LCR2302 723.445,96 4.545.488,33 Depósito Sí No    


AG230522LCR2301 723.426,76 4.545.480,27 Abrevadero Sí Sí Insectos y moluscos acuáticos   


ALCR1201 710.613,95 4.536.653,37 Charca temporal SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   
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CÓDIGO PUNTO 
DE AGUA 


COORDENAD
A X 


COORDENAD
A Y 


TIPO 
VEGETACIÓ


N 
PRESENCIA 
DE FAUNA 


ESPECIES OBSERVACIONES 


ALCR1301 710.576,63 4.539.131,40 Estanque SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   


ALCR1302 710.650,68 4.539.192,17 Abrevadero SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   


ALCR1401 710.041,78 4.541.114,31 Charca temporal SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   


ALA-LCR1501 706.777,14 4.543.265,49 
Charcas 


temporales 
SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   


ALA-LCR1502 707.702,22 4.543.075,25 
Charcas 


temporales 
SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   


ALA-LCR1503 709.518,81 4.542.607,44 Charca temporal SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   


ALA-LCR1504 708.999,12 4.542.794,17 Charca temporal SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   


ALA-LCR1505 709.020,21 4.542.579,02 Charca temporal SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   


ALA-LCR1506 710.048,01 4.542.114,22 Charca temporal SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   


ALCR1402 710.263,91 4.541.001,22 Arroyo temporal SI SI Aves, Mamíferos, Anfibios y Reptiles   


AG260522PA101 714.356,39 4.536.335,69 Depósito No - -   


AG270522PA301 717.878,58 4.536.538,74 Balsa Sí Sí Rana verde ibérica (Pelophylax perezi) e insectos acuáticos   


AG230522PA701 718.390,84 4.539.459,39 Abrevadero Sí Sí Insectos acuáticos  


AG260522PA1001 716.873,71 4.540.384,76 Balsa natural Sí Sí 
Rana verde ibérica (Pelophylax perezi), Culebra viperina 


(Natrix maura) e insectos acuáticos 
  


AG260522PA802 712.744,65 4.540.388,68 Depósito Sí Sí Rana verde ibérica (Pelophylax perezi)   


AG260522PA801 712.731,67 4.540.391,56 Depósito Sí Sí Rana verde ibérica (Pelophylax perezi) e insectos acuáticos   


AG260522PA801 712.732,08 4.540.403,91 Depósito Sí Sí Rana verde ibérica (Pelophylax perezi) e insectos acuáticos   


AG300522PA1601 719.111,87 4.542.362,88 Abrevadero Sí Sí Rana verde ibérica (Pelophylax perezi) e insectos acuáticos   


AG310522PA1401 714.491,27 4.542.396,72 
Charca 


permanente 
Sí Sí Rana verde ibérica (Pelophylax perezi)   


AG310522PA1402 714.339,46 4.542.623,78 Arroyo Sí Sí 
Rana verde ibérica (Pelophylax perezi), insectos acuáticos y 


lagartija colilarga (Psammodromus algirus) 
  


AG010622PA-
LCR1601 


710.034,06 4.545.086,57 Charca artificial Sí - -   


AG230522PA-
LCR2201 


722.006,39 4.545.686,25 Acequia Sí Sí Insectos acuáticos Acequia 
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CÓDIGO PUNTO 
DE AGUA 


COORDENAD
A X 


COORDENAD
A Y 


TIPO 
VEGETACIÓ


N 
PRESENCIA 
DE FAUNA 


ESPECIES OBSERVACIONES 


AG230522PA-
LCR2202 


722.058,91 4.545.707,37 Acequia Sí No   Acequia 


AG010622PA2601 710.376,08 4.545.438,10 Abrevadero Sí Sí Rana verde ibérica (Pelophylax perezi)   


AG190522PA3001 718.690,08 4.546.364,26 Depósito No Sí Insectos acuáticos Depósito 


AG020622PA2901 717.364,37 4.547.045,40 Arroyo Sí Sí 
Rana verde ibérica (Pelophylax perezi), insectos acuáticos, 
cogujada común (Galerida cristata), gorrión común (Passer 


domesticus) y gorrión chillón (Petronia petronia) 
  


AG200522PA3501 715.332,58 4.549.800,95 Depósito Sí Sí 
Rana verde ibérica (Pelophylax perezi), Oropéndola 


europea (Oriolus oriolus) 
Depósito 


AG220622PC501 698.576,74 4.520.593,52           


Además de los puntos de agua asociados a charcas, balsas, depósitos, arroyos, etc. existen grandes masas de agua de en el área de estudio 


como el embalse de Escuriza, la Laguna de Alcañiz, la Estanca de Alcañiz, el embalse de Cueva Forada, el embalse de Calanda y el embalse de 


Gallipuén. 
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INVENTARIO DE CONSTRUCCIONES 


Del mismo modo que para los puntos de agua, durante las jornadas de campo se ha 


llevado a cabo una búsqueda de construcciones existentes en el área de estudio por ser 


zonas de gran importancia para la fauna al ofrecer refugio a muchas de ellas, y, también, 


un lugar en el que nidificar como pueden ser los primillares de Cernícalo primilla o 


repaces nocturnas como la Lechuza común, entre otras, de modo que la implantación 


de nuevos elementos constructivos en la zona puede alterar el comportamiento de 


alguna de las especies y/o poner en riesgo la accesibilidad al mismo. 


A continuación, se muestra una imagen de las construcciones identificadas y una tabla 


con los datos tomados sobre los mismos. 


Figura 46. Construcciones localizadas en el área de estudio. 
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Tabla 27. Tabla de datos de las construcciones identificadas en el área de estudio. 


CÓDIGO 
CONSTRUCCION 


COORDENADA 
X 


COORDENADA 
Y 


TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 


USO ESPECIE OBSERVACIONES 


C290623P1801 730.697,64 4.530.841,91  Abandonado Rhinolophus hipposideros 


Se observa un mínimo de 15 ejemplares, incluyendo una 
cría, descansando en el interior de la construcción, 


también se observa un nido activo de golondrina dáurica 
(Cecropis daurica) y un ejemplar de salamanquesa común 


(Tarentola mauritanica) 


R4-C1 731.527,85 4.540.800,81   Hirundo rustica 
Casa abandonada utilizada para guardar ganado. 


Nidificación de Golondrina común 


R5-C1 733.387,86 4.540.576,47   Columba sp, Streptopelia sp, Passer domesticus, 
Sturnus sp, etc 


Granja uso ganadero. Spp habituadas al humano 
(palomas, gorrión, estornino, etc.) 


R6-C1 729.680,31 4.540.527,80   Hirundo rustica, Passer domesticus, Columba sp, 
Streptopelia sp, etc. 


Casa abandonada con uso ganadero. Nidificación de 
Golondrina común en su interior 


R9-C1 729.582,38 4.541.956,94   Athene noctua, Falco sp 
Casa abandonada. Potencial uso para rapaces nocturnas y 


cernícalos (primilla) 


R9-C2 729.701,08 4.541.465,52   Athene noctua 
Casa abandonada. Utilizada por, al menos, 3 Mochuelos 


europeos 


R11-C1 732.932,65 4.542.130,83   Athene noctua 
Apilamiento de piedras y escombros. Avistamiento regular 


de 4 individuos de Mochuelo europeo 


R10-C1 731.667,92 4.542.086,91   Corvus corax, Corvus corone,  
Coloeus monedula, Hirundo rustica, Falco sp 


Casa abandonada con uso ganadero. Posada en ella 
habitualmente Cornejas, Cuervos, Grajillas, Cernícalo y 


posible nidificación de Golondrina común 


R14-C1 729.100,47 4.539.082,94   Oenanthe sp, Alaudido sp Casa abandonada, potencial uso para rapaces nocturnas 


R19_A1 724.089,16 4.540.929,75    Casa abandonada. Potencial uso rapaces nocturnas y 
quirópteros 


R20_C1 724.971,09 4.536.076,16   Hirundo rustica, Monticola solitarius, Falco sp, Corvus 
sp, Pyrrhocorax pyrrhocorax, etc. 


Casa abandonada 


R20_C2 725.977,36 4.535.901,38   Falco sp 
Edificio de tamaño considerable en ruinas. Presencia de 


Falco sp (potencial C. Primilla) posado. Potencial de 
nidificación 


R23_C1 726.834,36 4.534.106,06     


LR26C3 720.992,01 4.545.082,31 Ruinas de casa Abandonado   


LR26C1 721.061,43 4.545.089,61 Ruinas de casa Abandonado   


LR26C2 721.193,77 4.545.113,35 Ruinas de casa Abandonado   


LR26C4 720.938,85 4.545.175,81 Ruinas de casa Abandonado   


LR26C5 720.977,90 4.545.187,65 Ruinas de casa Abandonado   
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CÓDIGO 
CONSTRUCCION 


COORDENADA 
X 


COORDENADA 
Y 


TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 


USO ESPECIE OBSERVACIONES 


LCR28C1 725.939,23 4.536.582,30 Ruinas de casa Abandonado   


CON200622LA-
LCR2403 


725.999,46 4.542.994,08     


CON230522LA-
LCR2402 


724.686,79 4.543.252,51 Casa de campo Activo -  


CON200622LA-
LCR2402 


724.112,75 4.543.297,54     


CON200622LA-
LCR2401 


724.463,53 4.543.416,03     


CON230522LA-
LCR2401 


724.086,61 4.543.850,26 Casa de campo Abandonado - 
Restos de quirópteros (heces), nidos de golondrina 


(Hirundo rustica) 


CON230522LCR2301 723.060,16 4.545.072,67 Granja Activo -  


CON230522LCR2302 723.444,33 4.545.802,33 Granja Activo - Gazapos 


CLA-LCR1501 709.648,93 4.542.382,44 Caseta Abandonado   


CLA-LCR1502 709.642,12 4.542.514,35 Caseta Deposito   


CLA-LCR1503 709.327,17 4.542.006,27 Cortijo Abandonado   


CLA-LCR1504 708.238,40 4.542.437,35 Caseta Abandonado   


CLCR1301 710.265,52 4.539.090,39 Caseta Abandonado   


CLCR1302 710.621,65 4.539.193,19 Caseta Ganadero   


CLCR1303 709.967,51 4.538.959,33 Caseta Abandonado   


CLCR1401 708.738,28 4.539.871,24 Caseta Abandonado   


CLCR1402 709.547,91 4.541.072,11 Cortijo Abandonado   


CLCR1403 709.432,60 4.540.949,68 Caseta Abandonado   


CLCR1404 709.333,30 4.540.930,18 Caseta Abandonado   


CLCR1201 710.530,05 4.536.837,70 Cortijo Agricultura   


CLCR1202 710.251,34 4.536.273,85 Cortijo Abandonado   


CLCR1203 710.116,69 4.535.834,80 Cortijo Abandonado   


CLCR1204 710.472,32 4.536.017,82 Caseta Abandonado   







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 
 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 139 de 256 


CÓDIGO 
CONSTRUCCION 


COORDENADA 
X 


COORDENADA 
Y 


TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 


USO ESPECIE OBSERVACIONES 


CLCR1205 710.214,34 4.535.316,59 Caseta Abandonado   


CLCR1206 710.184,40 4.535.512,65 Cortijo Abandonado   


CON270522PA307 718.806,25 4.536.092,24 Ruinas Abandonado -  


CON270522PA304 718.922,84 4.536.235,32 Casa de campo Activo -  


CON270522PA201 716.635,81 4.536.313,24 Casa de campo Activo -  


CON260522PA104 714.302,08 4.536.287,96 Casa de campo Activo -  


CON270522PA305 718.488,55 4.536.389,33 Casa de campo Activo -  


CON260522PA103 714.351,15 4.536.328,34 Cobertizo Activo -  


CON260522PA101 714.808,79 4.536.475,68 Cobertizo Ocasional - Restos de quirópteros (heces) 


CON270522PA306 718.406,98 4.536.676,17 Casa de campo Activo - Mochuelo (Athene noctua) residente 


CON260522PA102 714.569,53 4.536.648,39 Ruinas Abandonado - Zorrera y letrina de gineta (Genetta genetta) 


CON270522PA308 719.863,46 4.536.985,80 Casa de campo Activo -  


CON270522PA303 718.959,99 4.537.014,97 Casa de campo Activo -  


CON260522PA105 715.310,00 4.536.917,89 Ruinas Abandonado -  


CON090622PA101 715.143,51 4.537.020,86 Casa de campo Activo -  


CON270522PA302 719.144,06 4.537.211,39 Casa de campo Activo -  


CON270522PA301 719.223,82 4.537.384,87 Casa de campo Activo -  


CON090622PA507 713.972,49 4.537.351,71 Casa de campo Activo -  


CON090622PA506 714.212,69 4.537.357,55 Casa de campo Activo -  


CON090622PA505 714.354,65 4.537.523,71 
Complejo de casas de 


campo 
Activo -  


CON090622PA504 714.843,66 4.537.557,54 Casa de campo Activo -  


CON090622PA502 715.055,23 4.537.737,93 Casa de campo Activo -  


CON090622PA503 714.915,13 4.537.750,26 Casa de campo Activo -  
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CÓDIGO 
CONSTRUCCION 


COORDENADA 
X 


COORDENADA 
Y 


TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 


USO ESPECIE OBSERVACIONES 


CON270522PA605 718.372,25 4.537.990,75 Casa de campo Activo -  


CON260522PA501 715.302,03 4.537.944,06 Casa de campo Activo -  


CON100622PA601 717.069,38 4.538.057,07 Casa de campo Activo -  


CON090622PA501 715.219,33 4.538.060,41 Casa de campo Activo -  


CON270522PA601 716.559,94 4.538.143,31 Casa de campo Activo -  


CON260522PA405 712.785,35 4.538.046,62 Casa de campo Activo -  


CON260522PA403 712.661,58 4.538.196,63 Casa de campo Activo -  


CON270522PA1201 720.091,52 4.538.430,81 Cobertizo Activo -  


CON100622PA602 716.924,19 4.538.321,10 Casa de campo Activo -  


CON260522PA401 712.855,79 4.538.239,24 Casa de campo Activo -  


CON260522PA402 712.717,49 4.538.267,05 Casa de campo Activo -  


CON100622PA603 716.848,70 4.538.420,91 Casa de campo Activo -  


CON270522PA604 717.809,80 4.538.470,49 Granja Activo -  


CON260522PA404 712.946,19 4.538.396,86 Casa de campo Activo -  


CON270522PA602 716.609,31 4.538.600,16 Cobertizo Activo -  


CON270522PA603 716.813,77 4.538.649,76 Casa de campo Activo -  


CON230522PA701 718.673,68 4.538.867,53 Casa de campo Activo -  


CON300522PA1102 718.802,73 4.540.213,41 
Complejo de casas de 


campo 
Abandonado - Restos de quirópteros (heces) 


CON090622PA801 712.734,65 4.540.275,06 Casa de campo Activo -  


CON260522PA802 712.738,72 4.540.388,68 Cobertizo Activo -  


CON310522PA905 715.137,41 4.540.396,52 Casa de campo Activo -  


CON300522PA1104 717.843,28 4.540.407,94 Industria Activo -  


CON310522PA903 715.672,88 4.540.487,34 Casa de campo Activo -  
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CÓDIGO 
CONSTRUCCION 


COORDENADA 
X 


COORDENADA 
Y 


TIPO DE 
CONSTRUCCIÓN 


USO ESPECIE OBSERVACIONES 


CON230522PA1701 720.110,29 4.540.667,21 
Complejo de casas de 


campo 
Activo -  


CON260522PA803 712.774,46 4.540.481,36 Casa de campo Activo -  


CON260522PA801 712.705,41 4.540.495,90 Ruinas Abandonado -  


CON310522PA904 715.641,49 4.540.574,98 Casa de campo Activo -  


CON310522PA902 715.499,01 4.540.607,44 Casa de campo Activo -  


CON310522PA901 715.509,96 4.540.748,99 Nave Activo -  


CON300522PA1702 720.507,19 4.541.030,66 Ruinas Abandonado -  


CON300522PA1103 718.087,61 4.540.887,58 Industria Activo -  


CON300522PA1101 718.758,06 4.540.805,98 Industria Activo - 
Posible zona de reproducción de chova piquirroja 


(Pyrrhocorax pyrrhocorax) 


CON130622PA1501 717.850,12 4.541.568,43 Ruinas Abandonado -  


CON300522PA1501 717.209,21 4.541.616,08 Casa de campo Activo -  


CON300522PA1701 720.258,73 4.541.728,91 Industria Inactivo -  


CON300522PA1604 719.235,31 4.542.376,86 Casa de campo Activo -  


CON310522PA1401 714.410,99 4.542.259,98 Cobertizo Activo -  


CON300522PA1601 718.670,93 4.542.506,17 Ruinas Abandonado - Egagrópilas 


CON300522PA1603 719.223,46 4.542.610,18 Casa de campo Activo -  


CON300522PA1602 718.496,88 4.542.663,33 Granja Activo -  


CON310522PA1402 714.190,71 4.542.950,11 Casa de campo Abandonado -  


CON010622PA1308 712.240,08 4.543.064,83 Cobertizo Abandonado - Restos de quirópteros (heces) 


CON010622PA1301 712.676,14 4.543.105,54 Casa de campo Activo -  


CON010622PA1302 712.480,94 4.543.092,27 Casa de campo Activo -  


CON010622PA1303 712.133,81 4.543.192,40 Casa de campo Activo -  


CON010622PA1305 711.786,44 4.543.187,39 Casa de campo Activo -  
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CON010622PA1306 711.986,78 4.543.576,66 Casa de campo Activo -  


CON010622PA1304 711.822,87 4.543.558,61 Casa de campo Activo -  


CON010622PA1307 711.996,16 4.543.662,22 Casa de campo Activo -  


CON310522PA-
LCR1901 


717.710,28 4.543.913,40 Ruinas Abandonado -  


CON310522PA-
LCR1802 


715.099,28 4.543.993,17 Granja Activo -  


CON310522PA-
LCR1801 


714.320,20 4.544.024,00 Ruinas Abandonado -  


CON310522PA-
LCR1803 


714.882,30 4.544.121,68 Casa de campo Activo -  


CON010622PA-
LCR1701 


712.366,49 4.544.084,08 
Complejo de casas de 


campo 
Activo -  


CON310522PA-
LCR1902 


717.741,03 4.544.386,17 Casa de campo Activo -  


CON180522PA-
LCR1601 


711.569,75 4.544.229,17 Granja Activo -  


CON180522PA-
LCR1602 


711.513,64 4.544.316,76 
Complejo de casas de 


campo 
Activo -  


CON180522PA-
LCR1701 


712.341,80 4.544.471,98 Casa de campo Activo -  


CON180522PA-
LCR1604 


711.963,03 4.544.549,70 Casa de campo Ocasional -  


CON180522PA-
LCR1603 


711.708,26 4.544.681,61 Casa de campo Abandonado -  


CON200622PA2401 722.356,73 4.545.005,71 Cobertizo Activo -  


CON180522PA-
LCR1605 


710.628,05 4.544.719,17 Ruinas Abandonado -  


CON230522PA2401 722.253,89 4.545.068,76 Casa de campo Activo -  


CON180522PA-
LCR1702 


712.692,65 4.544.913,52 Cobertizo Activo -  


CON310522PA-
LCR2001 


718.831,72 4.544.988,86 Granja Activo -  


CON200622PA-
LCR2201 


722.043,86 4.545.362,14 Casa de campo Activo -  


CON310522PA-
LCR1903 


717.954,93 4.545.237,24 Casa de campo Activo -  
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CON170622PA2901 716.489,73 4.545.302,79 Casa de campo Abandonado -  


CON170622PA2902 716.500,53 4.545.388,81 Granja Activo -  


CON190522PA-
LCR2101 


719.859,66 4.545.498,74 Ruinas Abandonado -  


CON010622PA2601 710.543,25 4.545.417,61 Casa de campo Activo -  


CON230522PA-
LCR2201 


722.057,85 4.545.761,92 Granja Activo - 
Zona de nidificación de palomas cimarronas (Columba 


livia), gorriones comunes (Passer domesticus), estorninos 
negros (Sturnus unicolor) y golondrinas (Hirundo rustica) 


CON010622PA2602 710.840,63 4.545.655,24 Casa de campo Abandonado -  


CON170622PA2802 714.387,65 4.545.824,57 Ruinas Abandonado -  


CON170622PA2804 714.310,61 4.545.824,40 Casa de campo Activo - Restos de quirópteros (heces) 


CON170622PA2803 714.369,43 4.545.859,11 Ruinas Abandonado - Numerosos excrementos de zorro (Vulpes vulpes) 


CON170622PA2801 714.424,45 4.545.852,94 Casa de campo Abandonado - Restos de quirópteros (heces) 


CON020622PA2903 715.601,61 4.545.998,52 Granja Activo -  


CON020622PA2902 715.759,75 4.546.032,43 
Complejo de casas de 


campo 
Abandonado -  


CON020622PA2901 715.697,52 4.546.122,52 Cobertizo Activo -  


CON010622PA2603 711.060,72 4.545.988,37 Casa de campo Abandonado -  


CON170622PA2701 712.832,44 4.546.073,14 Casa de campo Activo -  


CON190522PA3001 718.699,52 4.546.356,90 Cobertizo Activo -  


CON230522PA3101 720.914,59 4.546.480,08 Casa de campo Abandonado - Restos de quirópteros (heces) 


CON230522PA3102 720.917,75 4.546.505,60 Ruinas Abandonado - 
Restos de quirópteros (heces), letrina de gineta (Genetta 


genetta) 


CON010622PA2604 711.710,66 4.546.180,18 Granja Activo -  


CON190522PA3002 718.825,18 4.546.474,43 Casa de campo Activo - Nido de estornino negro (Sturnus unicolor) 


CON190522PA2901 716.604,46 4.546.446,04 Cobertizo Activo -  


CON190522PA2902 716.626,57 4.546.517,71 Cobertizo Activo -  
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CON190522PA2701 712.778,48 4.546.429,70 
Complejo de casas de 


campo 
Activo - Nidos de golondrinas (Hirundo rustica) 


CON020622PA2905 716.538,88 4.546.609,08 Casa de campo Abandonado - Presencia de roquero solitario (Monticola solitarius) 


CON190522PA2702 712.768,41 4.546.510,76 
Complejo de casas de 


campo 
Activo -  


CON190522PA2801 714.355,68 4.546.609,00 Casa de campo Activo -  


CON020622PA2904 716.608,45 4.546.699,43 
Complejo de casas de 


campo 
Abandonado - Presencia de roquero solitario (Monticola solitarius) 


CON020622PA2804 714.400,64 4.546.702,68 Ruinas Abandonado -  


CON020622PA2801 713.750,69 4.546.962,37 Ruinas Abandonado -  


CON020622PA2803 714.464,75 4.547.284,95 Casa de campo Activo -  


CON020622PA2802 714.305,19 4.547.388,17 Ruinas Abandonado -  


CON200522PA3302 716.233,09 4.547.481,53 Nave Activo -  


CON200522PA3301 716.174,10 4.547.654,16 Ruinas Abandonado -  


CON200522PA3207 714.975,06 4.547.943,26 Casa de campo Activo -  


CON200522PA3401 718.579,15 4.548.133,69 Granja Activo -  


CON200522PA3206 714.669,28 4.548.024,34 
Complejo de casas de 


campo 
Activo -  


CON200522PA3205 714.041,63 4.548.156,33 Ruinas Abandonado -  


CON200522PA3303 716.783,04 4.548.334,12 Casa de campo Abandonado - 
Restos de quirópteros (heces). Presencia de cogujadas 


comunes (Galerida cristata) y un mochuelo (Athene 
noctua), observado anteriormente 


CON200522PA3204 714.174,46 4.548.346,42 Casa de campo Activo -  


CON200522PA3202 714.352,78 4.548.436,23 Casa de campo Activo -  


CON200522PA3203 714.385,01 4.548.473,48 Casa de campo Abandonado - Restos de quirópteros (heces) 


CON200522PA3201 714.491,29 4.548.900,05 Casa de campo Activo -  


CON200522PA3402 718.420,26 4.549.562,53 Ruinas Abandonado - 
Presencia de grajilla (Corvus monedula), por lo que es 


probable que pueda servir de sitio de nidificación o 
descanso (no localizado ningún nido) 
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CON200522PA3501 715.455,04 4.549.743,32 Granja Activo -  


CON200522PA3502 715.166,74 4.549.822,09 Casa de campo Activo -  


CON200522PA3503 714.981,10 4.549.840,23 
Complejo de casas de 


campo 
Activo -  


CON200522PA3610 716.070,72 4.549.960,07 Ruinas Abandonado -  


CON030622PA3501 715.299,34 4.550.033,86 Casa de campo Abandonado - 
Posible punto de cría de colirrojo tizón (Phoenicurus 


ochruros) 


CON200522PA3608 716.411,21 4.550.135,58 Ruinas Abandonado - 


Zona probable de nidificación de grajilla (Corvus 
monedula), observado un ejemplar con comida en el pico, 
aunque no se ha localizado el nido (el ejemplar no entra 


en ninguna zona y se va) 


CON200522PA3609 716.336,99 4.550.155,09 Casa de campo Abandonado - Nido de golondrina (Hirundo rustica) 


CON200522PA3606 716.421,34 4.550.250,40 Casa de campo Activo -  


CON200522PA3607 716.430,33 4.550.272,00 Ruinas Abandonado -  


CON200522PA3604 716.536,61 4.550.304,95 Casa de campo Activo -  


CON200522PA3605 716.479,54 4.550.309,14 Casa de campo Abandonado -  


CON200522PA3602 716.535,23 4.550.371,77 Casa de campo Abandonado -  


CON200522PA3603 716.588,71 4.550.370,22 Casa de campo Activo - Nidos de golondrina (Hirundo rustica) 


CON200522PA3601 716.558,36 4.550.418,25 Casa de campo Abandonado - 
Restos de quirópteros (heces). Nidos activos de 


golondrinas (Hirundo rustica) y un pollito de colirrojo tizón 
(Phoenicurus ochruros) 


CON030622PA3601 716.465,17 4.550.510,17 Casa de campo Abandonado - 
Nidos activos de golondrina común (Hirundo rustica) y 
zona de cría de colirrojo tizón (Phoenicurus ochruros) 


CON070622PC201 699.207,32 4.516.054,24     


CON210622PC101 698.083,46 4.516.760,50     


CON080622PC301 698.899,57 4.516.941,76     


CON080622PC302 699.040,55 4.516.968,14     


CON210622PC302 699.195,09 4.519.090,53     


CON210622PC303 699.245,46 4.519.189,70     
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CON210622PC301 699.337,29 4.519.209,69     


CON070622PC601 700.816,22 4.519.927,00     


CON080622PC706 698.518,39 4.521.626,48     


CON080622PC705 698.750,24 4.521.649,91     


CON080622PC701 697.353,15 4.521.787,84     


CON080622PC704 697.378,76 4.521.819,79     


CON080622PC703 697.287,69 4.521.999,74     


CON080622PC702 697.610,23 4.522.510,32     


CON220622PC702 697.643,24 4.522.675,63     


CON220622PC701 697.389,01 4.522.670,10     


CON220622PC703 697.832,73 4.522.777,54     


CLCR1405 708.828,63 4.541.105,38 Caseta Abandonado   


CLA-LCR1505 708.843,53 4.542.095,16 Cortijo Abandonado   


Las construcciones, principalmente las abandonadas, son potenciales refugios y criaderos de especies silvestres (como se puede comprobar con 


los resultados de campo), es por ello que, para la conservación y progresión de las poblaciones de estas será necesario evitar la destrucción de 


este tipo de construcciones. 
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NIDIFICACIONES Y DORMIDEROS  


Así mismo, durante las jornadas de campo se ha llevado a cabo una búsqueda de 


nidificaciones y dormideros de avifauna en el área de estudio, siendo estos potenciales 


puntos de conservación y protección. 


A continuación, se muestra una imagen de las nidificaciones y dormideros identificados 


y una tabla con los datos tomados sobre los mismos: 


Figura 47. Nidificaciones y dormideros localizadas en el área de estudio. 
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Tabla 28. Tabla de datos de las nidificaciones y dormideros identificados en el área de estudio. 


ID TIPO COORDENADA X COORDENADA Y ESPECIE OBSERVACIONES 


N020523P1702 Nidificación 733.449,19 4.532.419,36 Sin determinar 
Debido a la distancia no se puede determinar si se encuentra activo en la presente 


temporada de reproducción, nido de rapaz de tamaño medio-grande 


N050423P2001 Nidificación 728.245,92 4.531.374,98 Sin determinar 
Nido (plataforma), seguramente de águila real (Aquila chrysaetos), parece 


abandonado 


N180523R2001 Nidificación 725.707,20 4.536.186,97 Sin determinar   


N290323P701 Nidificación 733.679,52 4.534.549,22 Sin determinar 
Nido antiguo, posiblemente sea de cuervo grande (Corvus corax) o de alguna rapaz 
de tamaño medio. Se observa que un cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) se posa 


en la estructura, aunque se desconoce si lo está utilizando 


RLCR29 N1   724.578,10 4.534.966,09 Sin determinar   


N180523R2002 
Nidificación / 
Dormidero 


726.005,88 4.535.894,70 Pyrrhocorax pyrrhocorax 
En una construcción, muy frecuentada por una pareja de esta especie (la misma 
que en N180523R2001), no se puede descartar que estén criando en su interior 


N220623LCR1101 Nidificación 709.090,13 4.534.245,82 Pyrrhocorax pyrrhocorax 


Granja bastante frecuentada por una pareja de chova piquirroja, habiéndose 
observado de forma continuada numerosas entradas y salidas, así como la 


presencia de dos juveniles con sus padres, por lo que seguramente hayan criado en 
el interior de la const 


N260423R801 Nidificación 728.721,73 4.542.121,87 Pyrrhocorax pyrrhocorax 
Nido de otro año, no parece ser utilizado en la presente temporada de cría. En el 


interior de una construcción 


N250522PA2602 Nidificación 710.189,43 4.546.790,00 Pyrrhocorax pyrrhocorax Al menos dos nidos (entrada continua de ejemplares) 


N130522PA1701 Nidificación 720.409,38 4.541.553,18 Pyrrhocorax pyrrhocorax Ejemplar metiéndose en un recoveco del edificio, seguramente su nido 


D150622PA1101 Dormidero 718.180,70 4.539.077,46 Pyrrhocorax pyrrhocorax Un mínimo de 120 ejemplares, no se ha detectado la presencia de nidos activos 


N140323P501 Nidificación 736.397,74 4.535.134,58 Milvus migrans 
Nido activo, se observa a un miembro de la pareja llevando ramas al nido mientras 


el otro está posado en el mismo acomodando el nido 


N180423AR-LCR3001 Nidificación 723.461,99 4.534.120,09 Merops apiaster 
Al menos una pareja nidificando en la zona, entrando y saliendo varias veces del 


sitio, se observan varias oquedades que podrían ser usadas como nidos 


NLCR1401 Nidificación (Colonia) 708.670,37 4.541.454,22 Merops apiaster   


D131222LCR1301 Dormidero/Nidificación 709.898,02 4.537.129,10 Gyps fulvus 
Dormidero habitual (paredes cubiertas de excrementos), muy probable que sirva 


también como zona de nidificación 


D131222LCR1302 Dormidero/Nidificación 710.448,07 4.539.820,14 Gyps fulvus 
Dormidero habitual (paredes cubiertas de excrementos), muy probable que sirva 


también como zona de nidificación 


D220323P1701 Dormidero/Nidificación 731.136,73 4.532.186,96 Gyps fulvus 
Dormidero comunal con un mínimo de 6 ejemplares, algunos posados en la entrada 


de grandes oquedades que podrían ser nidos 


D220323P1702 Dormidero 731.911,83 4.532.083,35 Gyps fulvus   


D220523P3201 Dormidero 720.858,07 4.528.752,70 Gyps fulvus Dormidero habitual de la especie, repartido a lo largo del cortado 


N020523P1701 Nidificación 733.468,92 4.532.423,39 Gyps fulvus Buitrera activa, al menos 7 nidos activos (se observa un pollo) 
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ID TIPO COORDENADA X COORDENADA Y ESPECIE OBSERVACIONES 


N060323LCR1301 Nidificación 709.910,77 4.537.179,98 Gyps fulvus 
Buitrera en uso con un mínimo de 5 nidos, de los que se certifica que al menos 4 de 


ellos están activos al observarse con ejemplares incubando 


N250423P1701 Nidificación-Dormidero 733.561,78 4.532.363,80 Gyps fulvus 
Al menos un nido activo (ejemplar incubando), la repisa sirve como dormidero y 
zona de descanso habitual (entrada constante de ejemplares), observándose 11 


ejemplares descansando, probablemente hayan más nidos 


NLCR1301 Nidificación 710.463,56 4.539.746,70 Gyps fulvus   


D190522PA2601 Dormidero 709.875,04 4.546.809,59 Gyps fulvus   


N250522PA2603 Nidificación 710.139,72 4.546.694,25 Gyps fulvus Nido con huevo, puesta infructuosa 


N250522PA2601 Nidificación 709.891,63 4.546.806,22 Gyps fulvus Un mínimo de dos nidos activos (con pollos) y mínimo 4 parejas 


N210622PC301 Nidificación 700.590,17 4.517.209,95 Gyps fulvus   


N050623P701 Nidificación 733.798,43 4.534.537,03 Falco tinnunculus 
Se observa a la pareja reproductora merodeando todo el tiempo un roquedo y, al 


rato, salen dos juveniles de una grieta 


N220323P1803 Nidificación 731.433,29 4.530.437,44 Falco tinnunculus 
Sitio probable de reproducción, se observa un ejemplar merodeando la zona todo el 


tiempo y entrando en una oquedad 


N250423P1702 Nidificación 733.647,39 4.532.344,59 Falco peregrinus 
Nido activo, seguramente de halcón peregrino (aprovechando el nido de otra 


especie), ya que hay dos ejemplares reclamando consistentemente y merodeando 
la zona todo el tiempo 


NLCR1201 Nidificación (Colonia) 708.005,21 4.537.303,19 Falco naumanni   


N090623R801 Nidificación 729.662,66 4.541.551,96 Corvus corone 
Nido activo sobre una torreta eléctrica, con al menos un juvenil con capacidad de 


volar 


N160523P1101 Nidificación 739.465,76 4.531.397,16 Corvus corax / Corvus corone Nido abandonado, sobre una construcción, posiblemente de córvido 


D030622PC901 Dormidero 700.700,75 4.521.390,81 Circaetus gallicus   


D260522PA101 Dormidero 714.545,12 4.536.671,90 Bubo bubo 
También cría una pareja de trigueros (Emberiza calandra), observado ejemplar con 


ceba 


N150523P1801 Nidificación 729.534,36 4.530.659,32 Aquila chrysaetos / Aquila fasciata Nido plataforma de otro año, no utilizado en la presente temporada reproductora 


N220323P1801 Nidificación 730.198,77 4.530.568,13 Aquila chrysaetos / Aquila fasciata 
Plataforma, probablemente nido no utilizado en la presente temporada de 


reproducción 


N220323P1802 Nidificación 729.591,83 4.530.617,99 Aquila chrysaetos 
Al menos un nido, no se puede confirmar si es el escogido por la pareja para criar 


este año, no obstante, se observa un ejemplar merodeando constantemente la 
zona, por lo que probablemente se estén reproduciendo en este punto 


N250522PA301 Nidificación 719.673,78 4.536.282,59 Aquila chrysaetos 
Nido (plataforma) del año anterior, no utilizado el presente año, pareja presente en 


la zona 


N270522PA301 Nidificación 719.757,67 4.536.256,22 Aquila chrysaetos Nido activo con un pollo casi desarrollado 
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Destaca la numerosa presencia de especies de interés en la serranía que queda próxima 


el embalse Calanda, con la identificación de numerosas buitreras de Buitre leonado, y, 


aunque sin uso en la última temporada de reproducción, dos posibles nidos de Águila 


perdicera y tres posibles nidos de Águila real. 


En la vegetación de ribera del río Guadalope, al sur del PE Catalina VII, se ha identificado 


un nido activo de Milano real. 


En la serranía existente entre los PPEE Catalina IV y Catalina II y también parte de uno 


de los tramos de la LAAT, se han identificado dos nidos de Águila real, uno de ellos activo 


con presencia de un pollo. 


Las nidificaciones de Chova piquirroja quedan distribuidas por toda la mitad norte del 


área de estudio, existiendo un dormidero que alberga una alta concentración de 


ejemplares, habiéndose contabilizado hasta 120, y que se ubica al oeste del 


aerogenerador CA2-02. 


De nuevo, destacan las buitreras de Buitre leonado existentes en las serranías presentes 


en la cara oeste del proyecto, desde el PE Catalina IV hasta el PE Catalina I. 


VERTEDEROS Y POTENCIALES ZONAS DE ALIMENTACIÓN DE AVES NECRÓFAGAS 


Dado el elevado número de registros tomados para especies necrófagas, con especial 


referencia al Buitre leonado, se han estudiado los principales puntos de alimentación 


para este tipo de aves. 


En primer lugar, se ha consultado el Decreto 170/2013, de 22 de Octubre, del Gobierno 


de Aragón por el que se delimitan las zonas de protección para la alimentación de aves 


necrófagas. Prácticamente la mitad del proyecto recae sobre un área ZPAEN II. Estas 


delimitaciones (ZPAEN I y ZPAEN II) autorizan el uso de cadáveres y un tipo de animal 


u otro. 


Por otra parte, se han identificado los puntos de la red de comederos de aves necrófagas 


de Aragón, dando como resultado la presencia de cinco de ellos en las proximidades del 


proyecto, sin embargo, cabe matizar que únicamente se encuentran activos actualmente 


el muladar de “La Mata de Los Olmos”, ubicado a 4,8 km aproximadamente del 


aerogenerador CA8-09 y el muladar “Alcañiz”, ubicado a 7,2 km del aerogenerador más 


cercano CA7-12. La presencia de muladares activos supone un posible flujo de aves 


necrófagas generando posibles riesgo de colisión para las aves de medio-gran tamaño. 
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Otros puntos de interés para este tipo de aves, como ha quedado reflejado en la 


distribución de la misma, son las naves de explotaciones ganaderas, siendo 


fundamentalmente porcinas las presentes en la zona, en las cuales tienen fácil acceso a 


los cadáveres desechados.  


En este tipo de explotaciones la gestión de los cadáveres en muchas ocasiones no es la 


adecuada, dejando los contenedores con los cadáveres destapados con la consiguiente 


atracción de este tipo aves carroñeras. 


A continuación, se muestra una imagen con los puntos y áreas delimitadas. 


Figura 48. Muladares y zonas de alimentación localizadas en el área de estudio. 
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4.6. AFECCIÓN INDIRECTA SOBRE LA FAUNA DE LOS ESPACIOS 


NATURALES CERCANOS AL ÁREA DE ESTUDIO 


Algunas especies de aves, debido a su elevado grado de movilidad y teniendo en cuenta 


la proximidad, podrían utilizar el ámbito de estudio como área de campeo y/o 


alimentación. 


Se han consultado los formularios normalizados de datos de los espacios pertenecientes 


a la Red Natura 2000. En la siguiente tabla se muestran aquellas especies citadas en los 


espacios naturales protegidos y que, por tanto, podrán desplazarse al entorno de los 


proyectos, así como su presencia o ausencia durante la realización del estudio de 


avifauna. Así se valora la afección indirecta de los potenciales proyectos de energía 


renovable pueden tener sobre los espacios naturales cercanos. 


Tabla 29. Presencia (P) / Ausencia (P) de especies en espacios Red Natura 2000 registradas durante 


los estudios de campo en el área de estudio. 


ZEC - "Parque cultura del Río Martín" 
(ES2420113)  


ZEC - "Saladas de Alcañiz" (ES2420114) 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Acrocephalus 
arundinaceus 


Carricero 
tordal 


P  Tetrax tetrax Sisón común P 


Acrocephalus 
scirpaceus 


Carricero 
común 


P  Falco 
columbarius 


Esmerejón P 


Actitis 
hypoleucos 


Andarríos 
chico 


P  Melanocorypha 
calandra 


Calandria común P 


Alauda arvensis Alondra común P  Calandrella 
brachydactyla 


Terrera común P 


Alcedo atthis 
Martín 


pescador 
común 


P  Pterocles 
orientalis 


Ganga ortega P 


Anas crecca Cerceta común P  Circus pygargus Aguilucho cenizo P 


Anas 
platyrhynchos 


Ánade azulón P 
 


Asio flammeus Búho campestre A 


Anthus 
campestris 


Bisbita 
campestre 


P 
 


Circus cyaneus Aguilucho pálido P 


Anthus pratensis 
Bisbita 


pratense 
P 


 


Aquila 
chrysaetos 


Águila real P 


Apus apus 
Vencejo 
común 


P 
 


Sylvia 
conspicillata 


Curruca tomillera P 


Aquila chrysaetos Águila real P 
 


Grus grus Grulla común P 


Aquila fasciata 
Águila 


perdicera 
P 


 


Falco 
peregrinus 


Halcón peregrino P 


Ardea cinerea Garza real P 
 


Anthus 
campestris 


Bisbita 
campestre 


P 


Aythya ferina 
Porrón 


europeo 
A 


 


Hieraaetus 
pennatus 


Águila calzada P 


Bubo bubo Búho real P 
 


Galerida theklae 
Cogujada 
montesina 


P 


Burhinus 
oedicnemus 


Alcaraván 
común 


P 
 


Circaetus 
gallicus 


Culebrera 
europea 


P 


Caprimulgus 
europaeus 


Chotacabras 
europeo 


P 
 


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


Chova piquirroja P 
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ZEC - "Parque cultura del Río Martín" 
(ES2420113)  


ZEC - "Saladas de Alcañiz" (ES2420114) 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Cecropis daurica 
Golondrina 


dáurica 
P 


 
Alauda arvensis Alondra común P 


Charadrius 
dubius 


Chorlitejo 
chico 


A 
 


Chersophilus 
duponti 


Alondra ricotí P 


Chroicocephalus 
ridibundus 


Gaviota 
reidora 


P 


 


Circus 
aeruginosus 


Aguilucho 
lagunero 
occidental 


P 


Ciconia ciconia 
Cigüeña 
blanca 


P 
 


Gyps fulvus Buitre leonado P 


Ciconia nigra Cigüeña negra P 
 


Burhinus 
oedicnemus 


Alcaraván común P 


Circaetus gallicus 
Culebrera 
europea 


P 
 


Vanellus 
vanellus 


Avefría europea P 


Clamator 
glandarius 


Críalo europeo P 
 


Falco naumanni Cernícalo primilla P 


Columba 
palumbus 


Paloma torcaz P 
 


Charadrius 
morinellus 


Chorlito 
carambolo 


A 


Coturnix coturnix 
Codorniz 
común 


P 
 


Oenanthe 
leucura 


Collalba negra P 


Cuculus canorus Cuco común P 
 


Oenanthe 
hispanica 


Collalba rubia P 


Delichon urbicum 
Avión común 


occidental 
P 


 


Pandion 
haliaetus 


Águila pescadora P 


Emberiza 
hortulana 


Escribano 
hortelano 


A 
 


Sylvia undata 
Curruca 
rabilarga 


P 


Erithacus 
rubecula 


Petirrojo 
europeo 


P 
 


Pterocles 
alchata 


Ganga ibérica P 


Falco peregrinus 
Halcón 


peregrino 
P 


 


Anthus 
pratensis 


Bisbita pratense P 


Falco subbuteo 
Alcotán 
europeo 


P 
 


Columba oenas Paloma zurita P 


Ficedula 
hypoleuca 


Papamoscas 
cerrojillo 


P 
    


Fringilla coelebs Pinzón vulgar P 
 


ZEPA - "Desfiladeros del Río Martín" 
(ES0000303) 


Fulica atra Focha común P 
 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Galerida theklae 
Cogujada 
montesina 


P 
 


Acrocephalus 
arundinaceus 


Carricero tordal P 


Gallinula 
chloropus 


Gallineta 
común 


P 
 


Acrocephalus 
scirpaceus 


Carricero común P 


Gyps fulvus Buitre leonado P 
 


Actitis 
hypoleucos 


Andarríos chico P 


Hippolais 
polyglotta 


Zarcero 
políglota 


P 
 


Alauda arvensis Alondra común P 


Hirundo rustica 
Golondrina 


común 
P 


 
Alcedo atthis 


Martín pescador 
común 


P 


Jynx torquilla 
Torcecuello 
euroasiático 


P 
 


Anas crecca Cerceta común P 


Lanius senator 
Alcaudón 
común 


P 
 


Anas 
platyrhynchos 


Ánade azulón P 


Larus cachinnans 
Gaviota del 


Caspio 
A 


 


Anthus 
campestris 


Bisbita 
campestre 


P 


Lullula arborea Alondra totovía P 
 


Anthus 
pratensis 


Bisbita pratense P 


Luscinia 
megarhynchos 


Ruiseñor 
común 


P 
 


Apus apus Vencejo común P 


Mareca penelope Silbón europeo A 
 


Aquila 
chrysaetos 


Águila real P 


Mareca strepera Ánade friso A 
 


Aquila fasciata Águila perdicera P 
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ZEC - "Parque cultura del Río Martín" 
(ES2420113)  


ZEC - "Saladas de Alcañiz" (ES2420114) 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Merops apiaster 
Abejaruco 
europeo 


P 
 


Ardea cinerea Garza real P 


Milvus migrans Milano negro P 
 


Aythya ferina Porrón europeo A 


Milvus milvus Milano real P 
 


Bubo bubo Búho real P 


Monticola 
saxatilis 


Roquero rojo P 
 


Burhinus 
oedicnemus 


Alcaraván común P 


Motacilla flava 
Lavandera 


boyera 
P 


 


Calandrella 
brachydactyla 


Terrera común P 


Muscicapa striata 
Papamoscas 


gris 
P 


 


Caprimulgus 
europaeus 


Chotacabras 
europeo 


P 


Neophron 
percnopterus 


Alimoche 
común 


P 
 


Cecropis 
daurica 


Golondrina 
dáurica 


P 


Nycticorax 
nycticorax 


Martinete 
común 


A 
 


Charadrius 
dubius 


Chorlitejo chico A 


Oenanthe 
hispanica 


Collalba rubia P 
 


Chersophilus 
duponti 


Alondra ricotí P 


Oenanthe leucura Collalba negra P 
 


Chroicocephalus 
ridibundus 


Gaviota reidora P 


Oenanthe 
oenanthe 


Collalba gris P 
 


Ciconia ciconia Cigüeña blanca P 


Oriolus oriolus 
Oropéndola 


europea 
P 


 
Ciconia nigra Cigüeña negra P 


Otus scops Autillo europeo P 
 


Circaetus 
gallicus 


Culebrera 
europea 


P 


Pandion haliaetus 
Águila 


pescadora 
P 


 


Clamator 
glandarius 


Críalo europeo P 


Phalacrocorax 
carbo 


Cormorán 
grande 


P 
 


Columba 
palumbus 


Paloma torcaz P 


Phoenicurus 
ochruros 


Colirrojo tizón P 
 


Coracias 
garrulus 


Carraca europea P 


Phoenicurus 
phoenicurus 


Colirrojo real P 
 


Coturnix 
coturnix 


Codorniz común P 


Phylloscopus 
bonelli 


Mosquitero 
papialbo 


P 
 


Cuculus 
canorus 


Cuco común P 


Phylloscopus 
collybita 


Mosquitero 
común 


P 
 


Delichon 
urbicum 


Avión común 
occidental 


P 


Phylloscopus 
trochilus 


Mosquitero 
musical 


P 
 


Emberiza 
hortulana 


Escribano 
hortelano 


A 


Podiceps 
cristatus 


Somormujo 
lavanco 


P 
 


Erithacus 
rubecula 


Petirrojo 
europeo 


P 


Prunella collaris Acentor alpino A 
 


Falco 
columbarius 


Esmerejón P 


Prunella 
modularis 


Acentor común P 
 


Falco naumanni Cernícalo primilla P 


Ptyonoprogne 
rupestris 


Avión roquero P 
 


Falco 
peregrinus 


Halcón peregrino P 


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


Chova 
piquirroja 


P 
 


Falco subbuteo Alcotán europeo P 


Rallus aquaticus 
Rascón 
europeo 


P 
 


Ficedula 
hypoleuca 


Papamoscas 
cerrojillo 


P 


Remiz pendulinus 
Pájaro moscón 


europeo 
A 


 
Fringilla coelebs Pinzón vulgar P 


Riparia riparia Avión zapador P 
 


Fulica atra Focha común P 


Scolopax 
rusticola 


Chocha perdiz A 
 


Galerida theklae 
Cogujada 
montesina 


P 


Spatula clypeata 
Cuchara 
común 


A 
 


Gallinula 
chloropus 


Gallineta común P 
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ZEC - "Parque cultura del Río Martín" 
(ES2420113)  


ZEC - "Saladas de Alcañiz" (ES2420114) 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Spatula 
querquedula 


Cerceta 
carretona 


A 
 


Grus grus Grulla común P 


Spinus spinus 
Jilguero 
lúgano 


P 
 


Gyps fulvus Buitre leonado P 


Sylvia atricapilla 
Curruca 


capirotada 
P 


 


Hieraaetus 
pennatus 


Águila calzada P 


Sylvia borin 
Curruca 


mosquitera 
P 


 


Hippolais 
polyglotta 


Zarcero políglota P 


Sylvia cantillans 
Curruca 


carrasqueña 
P 


 
Hirundo rustica 


Golondrina 
común 


P 


Sylvia communis 
Curruca 
zarcera 


P 
 


Jynx torquilla 
Torcecuello 
euroasiático 


P 


Sylvia 
conspicillata 


Curruca 
tomillera 


P 
 


Lanius senator Alcaudón común P 


Sylvia hortensis 
Curruca 
mirlona 


occidental 
P 


 


Larus 
cachinnans 


Gaviota del 
Caspio 


A 


Sylvia undata 
Curruca 
rabilarga 


P 
 


Lullula arborea Alondra totovía P 


Tachybaptus 
ruficollis 


Zampullín 
común 


P 
 


Luscinia 
megarhynchos 


Ruiseñor común P 


Tachymarptis 
melba 


Vencejo real P 
 


Mareca 
penelope 


Silbón europeo A 


Tichodroma 
muraria 


Treparriscos A 
 


Mareca strepera Ánade friso A 


Tringa ochropus 
Andarríos 
grande 


P 
 


Melanocorypha 
calandra 


Calandria común P 


Tringa totanus 
Archibebe 


común 
A 


 
Merops apiaster 


Abejaruco 
europeo 


P 


Turdus iliacus Zorzal alirrojo P 
 


Milvus migrans Milano negro P 


Turdus 
philomelos 


Zorzal común P 
 


Milvus milvus Milano real P 


Turdus viscivorus Zorzal charlo P 
 


Monticola 
saxatilis 


Roquero rojo P 


Upupa epops 
Abubilla 
común 


P 
 


Motacilla flava 
Lavandera 


boyera 
P 


    
Muscicapa 


striata 
Papamoscas gris P 


ZEC - "Salada de Calanda" (ES2420115) 
 


Neophron 
percnopterus 


Alimoche común P 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Nycticorax 
nycticorax 


Martinete común A 


Alauda arvensis Alondra común P 
 


Oenanthe 
hispanica 


Collalba rubia P 


Tadorna tadorna Tarro blanco A 
 


Oenanthe 
leucura 


Collalba negra P 


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


Chova 
piquirroja 


P 
 


Oenanthe 
oenanthe 


Collalba gris P 


Pterocles 
orientalis 


Ganga ortega P 
 


Oriolus oriolus 
Oropéndola 


europea 
P 


Motacilla alba 
Lavandera 


blanca 
P 


 
Otus scops Autillo europeo P 


Melanocorypha 
calandra 


Calandria 
común 


P 
 


Pandion 
haliaetus 


Águila pescadora P 


Circus cyaneus 
Aguilucho 


pálido 
P 


 
Pernis apivorus Abejero europeo P 


Calandrella 
brachydactyla 


Terrera común P 
 


Phalacrocorax 
carbo 


Cormorán 
grande 


P 


Galerida theklae 
Cogujada 
montesina 


P 
 


Phoenicurus 
ochruros 


Colirrojo tizón P 
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ZEC - "Parque cultura del Río Martín" 
(ES2420113)  


ZEC - "Saladas de Alcañiz" (ES2420114) 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Falco 
columbarius 


Esmerejón P 
 


Phoenicurus 
phoenicurus 


Colirrojo real P 


Grus grus Grulla común P 
 


Phylloscopus 
bonelli 


Mosquitero 
papialbo 


P 


Merops apiaster 
Abejaruco 
europeo 


P 
 


Phylloscopus 
collybita 


Mosquitero 
común 


P 


    
Phylloscopus 


trochilus 
Mosquitero 


musical 
P 


ZEC - "Río Bergantes" (ES2420117) 
 


Podiceps 
cristatus 


Somormujo 
lavanco 


P 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Prunella collaris Acentor alpino A 


Troglodytes 
troglodytes 


Chochín 
paleártico 


P 
 


Prunella 
modularis 


Acentor común P 


Jynx torquilla 
Torcecuello 
euroasiático 


P 
 


Pterocles 
orientalis 


Ganga ortega P 


Erithacus 
rubecula 


Petirrojo 
europeo 


P 
 


Ptyonoprogne 
rupestris 


Avión roquero P 


Oenanthe leucura Collalba negra P 
 


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


Chova piquirroja P 


Oenanthe 
hispanica 


Collalba rubia P 
 


Rallus aquaticus Rascón europeo P 


Aquila chrysaetos Águila real P 
 


Remiz 
pendulinus 


Pájaro moscón 
europeo 


A 


Hippolais 
polyglotta 


Zarcero 
políglota 


P 
 


Riparia riparia Avión zapador P 


Motacilla alba 
Lavandera 


blanca 
P 


 


Scolopax 
rusticola 


Chocha perdiz A 


Phylloscopus 
collybita 


Mosquitero 
común 


P 
 


Spatula 
clypeata 


Cuchara común A 


Turdus 
philomelos 


Zorzal común P 
 


Spatula 
querquedula 


Cerceta 
carretona 


A 


Hirundo rustica 
Golondrina 


común 
P 


 
Spinus spinus Jilguero lúgano P 


Sylvia cantillans 
Curruca 


carrasqueña 
P 


 
Sylvia atricapilla 


Curruca 
capirotada 


P 


Apus apus 
Vencejo 
común 


P 
 


Sylvia borin 
Curruca 


mosquitera 
P 


Fringilla coelebs Pinzón vulgar P 
 


Sylvia cantillans 
Curruca 


carrasqueña 
P 


Ardea cinerea Garza real P 
 


Sylvia 
communis 


Curruca zarcera P 


Lullula arborea Alondra totovía P 
 


Sylvia 
conspicillata 


Curruca tomillera P 


Tachymarptis 
melba 


Vencejo real P 
 


Sylvia hortensis 
Curruca mirlona 


occidental 
P 


Columba oenas Paloma zurita P 
 


Sylvia undata 
Curruca 
rabilarga 


P 


Sylvia hortensis 
Curruca 
mirlona 


occidental 
P 


 


Tachybaptus 
ruficollis 


Zampullín común P 


Lanius senator 
Alcaudón 
común 


P 
 


Tachymarptis 
melba 


Vencejo real P 


Falco peregrinus 
Halcón 


peregrino 
P 


 


Tichodroma 
muraria 


Treparriscos A 


Merops apiaster 
Abejaruco 
europeo 


P 
 


Tringa ochropus Andarríos grande P 


Actitis 
hypoleucos 


Andarríos 
chico 


P 
 


Tringa totanus 
Archibebe 


común 
A 







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 157 de 256 


ZEC - "Parque cultura del Río Martín" 
(ES2420113)  


ZEC - "Saladas de Alcañiz" (ES2420114) 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Galerida theklae 
Cogujada 
montesina 


P 
 


Turdus iliacus Zorzal alirrojo P 


Luscinia 
megarhynchos 


Ruiseñor 
común 


P 
 


Turdus 
philomelos 


Zorzal común P 


Gyps fulvus Buitre leonado P 
 


Turdus 
viscivorus 


Zorzal charlo P 


Alcedo atthis 
Martín 


pescador 
común 


P 


 


Upupa epops Abubilla común P 


Anthus 
campestris 


Bisbita 
campestre 


P 
    


Regulus 
ignicapilla 


Reyezuelo 
listado 


P 
 


ZEC - "Río Mezquín y Oscuros" (ES2420116) 


Phylloscopus 
bonelli 


Mosquitero 
papialbo 


P 
 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Upupa epops 
Abubilla 
común 


P 
 


Jynx torquilla 
Torcecuello 
euroasiático 


P 


Circaetus gallicus 
Culebrera 
europea 


P 
 


Lanius senator Alcaudón común P 


Streptopelia 
turtur 


Tórtola 
europea 


P 
 


Columba oenas Paloma zurita P 


Phoenicurus 
ochruros 


Colirrojo tizón P 
 


Motacilla alba 
Lavandera 


blanca 
P 


Otus scops Autillo europeo P 
 


Turdus 
philomelos 


Zorzal común P 


Muscicapa striata 
Papamoscas 


gris 
P 


 
Sylvia cantillans 


Curruca 
carrasqueña 


P 


Sylvia undata 
Curruca 
rabilarga 


P 
 


Sylvia atricapilla 
Curruca 


capirotada 
P 


Turdus viscivorus Zorzal charlo P 
 


Fringilla coelebs Pinzón vulgar P 


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


Chova 
piquirroja 


P 
 


Troglodytes 
troglodytes 


Chochín 
paleártico 


P 


Columba 
palumbus 


Paloma torcaz P 
 


Luscinia 
megarhynchos 


Ruiseñor común P 


Oriolus oriolus 
Oropéndola 


europea 
P 


 
Lullula arborea Alondra totovía P 


Cuculus canorus Cuco común P 
 


Upupa epops Abubilla común P 


Bubo bubo Búho real P 
 


Galerida theklae 
Cogujada 
montesina 


P 


Caprimulgus 
europaeus 


Chotacabras 
europeo 


P 
 


Phoenicurus 
phoenicurus 


Colirrojo real P 


    
Merops apiaster 


Abejaruco 
europeo 


P 


ZEC - "Las Planetas y Claverías" (ES2420112) 
 


Anthus 
campestris 


Bisbita 
campestre 


P 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Regulus 
ignicapilla 


Reyezuelo 
listado 


P 


Athene noctua 
Mochuelo 
europeo 


P 
 


Phylloscopus 
bonelli 


Mosquitero 
papialbo 


P 


Buteo buteo 
Busardo 
ratonero 


P 
 


Circaetus 
gallicus 


Culebrera 
europea 


P 


Calandrella 
rufescens 


Terrera 
marismeña 


A 
 


Sylvia hortensis 
Curruca mirlona 


occidental 
P 


Carduelis 
cannabina 


Pardillo común P 
 


Apus apus Vencejo común P 


Carduelis 
carduelis 


Jilguero común P 
 


Streptopelia 
turtur 


Tórtola europea P 


Corvus corax Cuervo grande P 
 


Cuculus 
canorus 


Cuco común P 
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ZEC - "Parque cultura del Río Martín" 
(ES2420113)  


ZEC - "Saladas de Alcañiz" (ES2420114) 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Emberiza 
calandra 


Escribano 
triguero 


P 
 


Turdus 
viscivorus 


Zorzal charlo P 


Galerida cristata 
Cogujada 
común 


P 
 


Gyps fulvus Buitre leonado P 


Lanius excubitor 
meridionalis 


Alcaudón real P 
 


Otus scops Autillo europeo P 


Petronia petronia Gorrión chillón P 
 


Caprimulgus 
europaeus 


Chotacabras 
europeo 


P 


    
Turdus iliacus Zorzal alirrojo P 


    
Oriolus oriolus 


Oropéndola 
europea 


P 


    
Aquila fasciata Águila perdicera P 


    
Sylvia undata 


Curruca 
rabilarga 


P 


    
Columba 
palumbus 


Paloma torcaz P 


    
Oenanthe 
hispanica 


Collalba rubia P 


    
Erithacus 
rubecula 


Petirrojo 
europeo 


P 


    
Oenanthe 
leucura 


Collalba negra P 


    
Delichon 
urbicum 


Avión común 
occidental 


P 


    
Hirundo rustica 


Golondrina 
común 


P 


       
ZEPA - "Río Guadalupe – Maestrazgo" 


(ES0000306)  


ZEPA - "Río Guadalupe – Maestrazgo" 
(ES0000306) 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Actitis 
hypoleucos 


Andarríos 
chico 


P 
 


Lullula arborea Alondra totovía P 


Aegypius 
monachus 


Buitre negro A 
 


Luscinia 
megarhynchos 


Ruiseñor común P 


Alauda arvensis Alondra común P 
 


Melanocorypha 
calandra 


Calandria común P 


Alcedo atthis 
Martín 


pescador 
común 


P 
 


Merops apiaster 
Abejaruco 
europeo 


P 


Anas crecca Cerceta común P  
Milvus migrans Milano negro P 


Anas 
platyrhynchos 


Ánade azulón P 
 


Milvus milvus Milano real P 


Anthus 
campestris 


Bisbita 
campestre 


P 
 


Monticola 
saxatilis 


Roquero rojo P 


Anthus pratensis 
Bisbita 


pratense 
P 


 


Muscicapa 
striata 


Papamoscas gris P 


Apus apus 
Vencejo 
común 


P 
 


Neophron 
percnopterus 


Alimoche común P 


Aquila chrysaetos Águila real P 
 


Oenanthe 
hispanica 


Collalba rubia P 


Aquila fasciata 
Águila 


perdicera 
P 


 


Oenanthe 
leucura 


Collalba negra P 


Ardea cinerea Garza real P 
 


Oenanthe 
oenanthe 


Collalba gris P 


Aythya ferina 
Porrón 


europeo 
A 


 
Oriolus oriolus 


Oropéndola 
europea 


P 
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ZEC - "Parque cultura del Río Martín" 
(ES2420113)  


ZEC - "Saladas de Alcañiz" (ES2420114) 


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A)  


Especie 
Nombre 
común 


Presencia (P)/ 
Ausencia (A) 


Bubo bubo Búho real P  
Otus scops Autillo europeo P 


Burhinus 
oedicnemus 


Alcaraván 
común 


P 
 


Pandion 
haliaetus 


Águila pescadora P 


Calandrella 
brachydactyla 


Terrera común P 
 


Pernis apivorus Abejero europeo P 


Caprimulgus 
europaeus 


Chotacabras 
europeo 


P 
 


Phalacrocorax 
carbo 


Cormorán 
grande 


P 


Charadrius 
dubius 


Chorlitejo 
chico 


A 
 


Phylloscopus 
bonelli 


Mosquitero 
papialbo 


P 


Chersophilus 
duponti 


Alondra ricotí P 
 


Phylloscopus 
collybita 


Mosquitero 
común 


P 


Chroicocephalus 
ridibundus 


Gaviota 
reidora 


P 
 


Podiceps 
cristatus 


Somormujo 
lavanco 


P 


Circaetus gallicus 
Culebrera 
europea 


P 
 


Prunella collaris Acentor alpino A 


Circus cyaneus 
Aguilucho 


pálido 
P 


 


Prunella 
modularis 


Acentor común P 


Circus pygargus 
Aguilucho 


cenizo 
P 


 


Ptyonoprogne 
rupestris 


Avión roquero P 


Clamator 
glandarius 


Críalo europeo P 
 


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


Chova piquirroja P 


Coccothraustes 
coccothraustes 


Picogordo 
común 


P 
 


Riparia riparia Avión zapador P 


Columba 
palumbus 


Paloma torcaz P 
 


Spatula 
clypeata 


Cuchara común A 


Coturnix coturnix 
Codorniz 
común 


P 
 


Spatula 
querquedula 


Cerceta 
carretona 


A 


Cuculus canorus Cuco común P 
 


Streptopelia 
turtur 


Tórtola europea P 


Delichon urbicum 
Avión común 


occidental 
P 


 
Sylvia atricapilla 


Curruca 
capirotada 


P 


Emberiza 
hortulana 


Escribano 
hortelano 


A 
 


Sylvia borin 
Curruca 


mosquitera 
P 


Falco peregrinus 
Halcón 


peregrino 
P 


 
Sylvia cantillans 


Curruca 
carrasqueña 


P 


Falco subbuteo 
Alcotán 
europeo 


P 
 


Sylvia 
communis 


Curruca zarcera P 


Ficedula 
hypoleuca 


Papamoscas 
cerrojillo 


P 
 


Sylvia 
conspicillata 


Curruca tomillera P 


Fringilla coelebs Pinzón vulgar P 
 


Sylvia hortensis 
Curruca mirlona 


occidental 
P 


Fulica atra Focha común P 
 


Sylvia undata 
Curruca 
rabilarga 


P 


Galerida theklae 
Cogujada 
montesina 


P 
 


Tachybaptus 
ruficollis 


Zampullín común P 


Grus grus Grulla común P 
 


Tachymarptis 
melba 


Vencejo real P 


Gyps fulvus Buitre leonado P 
 


Tichodroma 
muraria 


Treparriscos A 


Hieraaetus 
pennatus 


Águila calzada P 
 


Turdus 
philomelos 


Zorzal común P 


Hippolais 
polyglotta 


Zarcero 
políglota 


P 
 


Turdus 
torquatus 


Mirlo capiblanco P 


Hirundo rustica 
Golondrina 


común 
P 


 


Turdus 
viscivorus 


Zorzal charlo P 


Jynx torquilla 
Torcecuello 
euroasiático 


P 
 


Upupa epops Abubilla común P 


Lanius senator 
Alcaudón 
común 


P 
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En total, en los espacios Red Natura 2000, se encuentran citadas 132 especies de 


avifauna. Además, y teniendo en cuenta la información mostrada anteriormente, 119 


especies detectadas durante los trabajos de censo de avifauna están citadas 


previamente en los espacios protegidos de la Red Natura 2000 presentes en las 


inmediaciones del área de estudio. Ese número supone el 90% de las especies 


totales registradas. 


Estos resultados muestran como el ámbito de estudio, y de influencia del proyecto 


evaluado, puede suponer un corredor de especies entre los espacios y hábitats 


protegidos de la Red Natura 2000 presentes en el entorno del área de estudio. 
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5. DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES DE INTERÉS 


A partir de datos bibliográficos, de la información de los Espacios Naturales Protegidos 


del entorno del ámbito de estudio y la información recopilada en campo, se incluye a 


continuación una descripción de las especies más relevantes del ámbito de estudio, por 


su grado de amenaza o por considerarse especialmente vulnerables ante la instalación 


de las infraestructuras proyectadas (las especies nocturnas y esteparias no se incluyen 


en este apartado al haber sido ya descritas en apartados anteriores). 


Para todas las especies se incluye una imagen que representa la abundancia y 


distribución dentro del área de estudio. 


AZOR COMÚN (ACCIPITER GENTILIS) 


El Azor común aparece catalogado como Listado en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas. 


Ocupa gran parte de Eurasia y Norteamérica. En España, el azor se encuentra 


ampliamente repartido por toda la mitad norte, exceptuando la depresión del Ebro, 


mientras que en la mitad sur presenta una distribución fragmentada.  


Rapaz eminentemente forestal, que tiene una clara afinidad hacia los grandes bosques 


maduros, con complejidad estructural, tanto autóctonos como plantaciones. Los azores 


son depredadores oportunistas que pueden alimentarse de cualquier ave, mamífero o 


reptil cuyo tamaño vaya de unos pocos gramos (reyezuelo, musaraña, lagartija) hasta 


varios kilogramos (liebre, urogallo).  


Los azores son depredadores oportunistas que pueden alimentarse de cualquier ave, 


mamífero o reptil cuyo tamaño vaya de unos pocos gramos (reyezuelo, musaraña, 


lagartija) hasta varios kilogramos (liebre, urogallo). 
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Figura 49. Abundancia y distribución del azor común. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 23 registros de azor 


común. Este ha sido detectado fundamentalmente en el entorno norte y este del 


proyecto Catalina, en concreto, con una representación de no más de dos ejemplares 


por cuadrícula. Aunque no presente tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la 


LAAT, se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en numerosas 


ocasiones. También presenta riesgo frente a colisión con aerogeneradores 


(30,43%), observándose en numerosas zonas de proyección de aerogeneradores en 


los entornos norte y este del constructivo. 


GAVILÁN COMÚN (ACCIPITER NISUS) 


El Gavilán común aparece registrado como Listado en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas. 


El Gavilán común en el oeste de Europa es prácticamente sedentario y nidifica en todos 


los países comunitarios. Cría en el norte de África y Europa hasta la mitad septentrional 


de Asia, llegando casi hasta su extremo oriental; además, hay una pequeña población 


aislada en el Himalaya. Inverna en el norte de África, toda Europa y Asia meridional.  
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En España nidifica por la mayor parte de la parte peninsular, aunque parece faltar en la 


zona cántabro-atlántica y en algunas montañas interiores. Las aves indígenas parecen 


sedentarias, pero en invierno llega un cierto contigente de aves de otros países 


europeos. En Baleares se presenta en migración e invernada.  


Habita en bosques, la mayoría de las veces mixtos, de coníferas y frondosas; también 


en sotos, grandes arbustos, etc. Además, fuera de la época de cría, en campos con 


repoblaciones y sotos ribereños. En migración, con relativa frecuencia en terrenos más 


abiertos.  


Las principales amenazas son la caza ilegal, que en tiempos recientes produjo gran 


mortalidad; los plaguicidas, especialmente organoclorados, tales como DDE y otros, a 


los que se atribuye el gran declive de las poblaciones de esta especie en toda Europa; 


también el expolio de nidos por cetreros, así como las talas arbustivas y los incendios 


forestales. 


Figura 50. Abundancia y distribución del gavilán común. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 83 registros de 


gavilán común. Este ha sido detectado fundamentalmente en el entorno norte y este del 


proyecto Catalina, en concreto, con una representación de no más de dos ejemplares 
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por cuadrícula. Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT 


(4,82%) y además se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en 


numerosas ocasiones. También presenta riesgo frente a colisión con 


aerogeneradores (24,10%) observándose en numerosas zonas de proyección de 


aerogeneradores en los entornos norte y este del constructivo. 


ÁGUILA REAL (AQUILA CHRYSAETOS) 


El Águila real aparece catalogada como Listado en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas. 


Es una especie exclusiva del hemisferio Norte, con distribución típicamente holártica. En 


España, presenta una amplia y heterogénea distribución exclusivamente en la Península, 


donde ocupa los principales sistemas montañosos.  


Con poblaciones numerosas en el Sistema Ibérico, cordilleras Béticas, Sierra Morena y 


Pirineos. Falta en amplias zonas de ambas mesetas y de la depresión del Guadalquivir, 


y resulta particularmente escasa en Galicia y en la franja costera del Cantábrico. 


Se trata de una especie generalista cuya presencia se relaciona con los ambientes 


rupícolas, principalmente en regiones de montaña, ocupa una amplia variedad de 


hábitats, mostrando una cierta preferencia por los paisajes abiertos y evita las áreas 


forestales extensas. En territorio aragonés su distribución es heterogénea, estimándose 


una densidad media de 0,72 parejas/100 km2.  


Por sectores geográficos, la mayor densidad se alcanza en los Pirineos (0,85 parejas/100 


km2), en la parte aragonesa del Sistema Ibérico es ligeramente inferior (0,81 


parejas/100 km2), y la menor densidad corresponde a la depresión del Ebro (0,60 


parejas/100 km2).  


La mortalidad no natural, por electrocución o venenos (entre otros) se considera uno de 


los principales factores de amenaza a la conservación de esta especie. Otros factores 


pueden ser la disminución de poblaciones presa, o las molestias durante nidificación.  
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Figura 51. Abundancia y distribución del águila real. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, avifauna se obtuvieron 236 


registros de águila real. Este ha sido detectado en todo el entorno que comprende el 


proyecto Catalina, con una representación de hasta doce ejemplares por cuadrícula. 


Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT (7,63%) y además 


se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en numerosas ocasiones. 


También presenta riesgo frente a colisión con aerogeneradores (41,95%) 


observándose en numerosas zonas de proyección de aerogeneradores. 
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GARZA REAL (ARDEA CINEREA) 


La Garza real es una especie recogida como Listado en el Catálogo Español de Especies 


Amenazadas y está recogida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 


Protección Especial (LESRPE). 


La garza real no es un ave demasiado habitual como reproductora en nuestro país, donde 


se concentra especialmente en las cuencas de los grandes ríos (Duero, Tajo, Guadiana 


y Guadalquivir).  


También está presente en el delta del Ebro y la albufera de Valencia, así como en 


pequeños núcleos en otras localidades catalanas y levantinas y en el sureste peninsular.  


Es muy escasa en las regiones cantábricas. Durante la invernada, la presencia de esta 


garza en territorio español aumenta notablemente, sobre todo en el cuadrante 


suroccidental de la Península y a lo largo de los principales humedales costeros. 


En España, que cuenta con 5.000-6.000 parejas, la tendencia poblacional resulta positiva 


y en claro proceso de expansión. En determinadas regiones españolas como, por 


ejemplo, la cuenca del Duero, la albufera de Valencia o Doñana, el número de efectivos 


ha aumentado considerablemente durante los últimos años. 


Los principales problemas para la especie están relacionados con las fluctuaciones de los 


niveles hídricos de los humedales, la escasez de lugares de nidificación y la potencial 


persecución directa por parte de pescadores. 
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Figura 52. Abundancia y distribución de la garza real. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 11 registros de garza 


real. Esta ha sido detectada fundamentalmente en el entorno este del proyecto Catalina, 


en concreto, con una representación de no más de tres ejemplares por cuadrícula. 


Aunque no presente tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT, sí presenta 


riesgo frente a colisión con aerogeneradores (18,18%). Se trata de una tasa de 


vuelo en altura de riesgo no muy elevada. Además, esta especie no ha sido avistada en 


zonas de proyección de aerogeneradores, aunque sí cerca de las mismas. 


BUSARDO RATONERO (BUTEO BUTEO) 


El Busardo ratonero aparece registrado como Listado en el Catálogo Nacional de 


Especies Amenazadas.  


Se trata de una de las rapaces diurnas más abundante y ampliamente distribuida por 


toda Europa. Ocupa la práctica totalidad de la Península Ibérica, donde es más 


abundante en la mitad Norte y menos en las áreas costeras mediterráneas.  


En relación a su hábitat, prefiere biotopos donde se alternan masas forestales con 


espacios abiertos. Con respecto a las principales amenazas a la conservación de esta 
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especie, se destaca la mortalidad no natural por venenos y electrocución, entre otros 


factores. 


Figura 53. Abundancia y distribución del busardo ratonero. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 690 registros de 


busardo ratonero. Este ha sido detectado a lo largo de toda la superficie ocupada por el 


proyecto Catalina, con una representación de hasta once ejemplares por cuadrícula. 


Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT (19,57%) y 


además se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en numerosas 


ocasiones. También presenta riesgo frente a colisión con aerogeneradores 


(23,33%) observándose en numerosas zonas de proyección de aerogeneradores. 


CIGÜEÑA BLANCA (CICONIA CICONIA) 


La Cigüeña blanca es una especie que aparece registrada en el Catálogo Nacional de 


Especies Amenazadas como Listado.  


A nivel mundial, la especie se distribuye por el norte de África, centro, suroeste y sureste 


de Europa, algunas regiones de Asia central y su extremo oriental. En España, se 


reproduce, fundamentalmente, en la mitad occidental de la Península, casi de forma 
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continua en la franja que va de la Cordillera Cantábrica a los Pirineos por el norte hasta 


Cádiz por el sur, y en el valle el Ebro.  


También cría en Galicia y en localidades aisladas de la fachada cantábrica. 


Adicionalmente, ha sido introducida en los aiguamolls de l’Empordà. Durante la 


migración, puede ser vista en multitud de lugares, aunque suele recalar, formando 


nutridos bandos, en localidades favorables, como zonas húmedas, regadíos o basureros.  


Es un típico migrador transahariano que, hasta hace relativamente poco tiempo, solo 


aparecía en territorio ibérico durante la época de reproducción. En los últimos años, sin 


embargo, contamos con un creciente número de aves nativas invernantes. En España, 


el último censo nacional ha revelado la cifra de 33.217 parejas reproductoras.  


La población reproductora española está amenazada por la pérdida de sus hábitats 


tradicionales de cría u alimentación, causada por la intensificación de cultivos, la 


simplificación del paisaje agrícola.  


La aportación de cordeles al nido por parte de los adultos parece ser una causa 


importante de mortalidad no natural. La proliferación de tendidos eléctricos provoca 


choques y electrocuciones, la caza ilegal y los pesticidas deben de tener menor 


importancia. 
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Figura 54. Abundancia y distribución de la cigüeña blanca. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 151 registros de 


cigüeña blanca. Esta ha sido detectada fundamentalmente en el este del proyecto 


Catalina, sobre cuadrículas muy separadas unas de otras, en la que destaca una de ellas 


al noreste del constructivo con más de 100 avistamientos. Presenta tasa de vuelo en 


altura de riesgo de colisión con la LAAT del 15,23% y una tasa de vuelo en altura 


de riesgo frente a colisión con aerogeneradores del 1,99%; valores no muy 


elevados que no suponen un riesgo notable. 


CULEBRERA EUROPEA (CIRCAETUS GALLICUS) 


Esta especie aparece catalogada como Listado en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas.   


Se trata de un ave migradora de distribución Indo-Europea, cuya área de nidificación se 


extiende a lo largo de la región paleártica, desde la península Ibérica hasta la India a 


través del sur y el centro de Europa, el Cáucaso, Oriente medio y el centro y sur de Asia.  


En España, es una especie estival cuyas poblaciones más importantes parecen 


concentrarse a lo largo de las sierras mediterráneas de Cataluña y Levante, Sistema 
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Ibérico, Pirineo y Prepirineo, sierras Béticas, Subbéticas y Penibéticas, Sierra Morena, 


Montes de Toledo y Sistema Central.  


En relación a su hábitat, es un ave forestal que nidifica preferentemente en zonas de 


pinar mediterráneo, aunque también puede hacerlo en encinares, alcornocales y, en 


menor medida, robledales o hayedos. No obstante, no ocupa bosques riparios ni bosques 


isla.  


Entre las principales amenazas a su conservación se encuentran la disminución de 


poblaciones de reptiles de los que se alimenta, la recuperación de zonas forestales 


densas en zonas rurales abandonadas y la muerte por electrocución.  


Figura 55. Abundancia y distribución de culebrera europea. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 385 registros de 


culebrera europea. Este ha sido detectado a lo largo de toda la superficie ocupada por 


el proyecto Catalina, con una representación de hasta nueve ejemplares por cuadrícula. 


Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT (18,18%) y 


además se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en numerosas 


ocasiones. También presenta riesgo frente a colisión con aerogeneradores 


(34,03%) observándose en numerosas zonas de proyección de aerogeneradores. 
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AGUILUCHO LAGUNERO (CIRCUS AERUGINOSUS) 


Esta especie aparece registrada como Listado en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas. 


La distribución de esta rapaz en el planeta es bastante extensa, puesto que se reproduce 


en diferentes regiones templadas y tropicales de ambos hemisferios. La población de 


aguilucho lagunero en nuestro país se concentra en las cuencas del Duero, del Ebro y 


del Tajo, en La Mancha húmeda y en las marismas del Guadalquivir, con núcleos de 


importancia menor en la cuenca media del Guadiana, los humedales interiores de 


Cataluña y en Andalucía y Mallorca.  


Su presencia está ligada en buena medida a humedales con vegetación palustre de porte 


medio o alto, con formaciones de carrizo, enea, junco de laguna o masiega donde 


nidifica. No obstante, se comporta como ave propia de espacios abiertos donde campea 


para cazar por cultivos de cereal, arrozales, almajares, arroyos y láminas de agua 


abiertas. 


La destrucción o alteración del hábitat (desecaciones, roturaciones, contaminación, etc.) 


representa la principal amenaza para esta rapaz; asimismo, las transformaciones 


agrícolas y el uso de pesticidas le afectan muy negativamente, al actuar sobre sus 


principales cazaderos y reducir la disponibilidad de presas. Otros peligros a los que se 


expone son la contaminación por plomo, la caza ilegal y el expolio de nidos, prácticas 


todavía no completamente erradicadas. 
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Figura 56. Abundancia y distribución de aguilucho lagunero. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 327 registros de 


aguilucho lagunero occidental. Este ha sido detectado a lo largo de toda la superficie 


ocupada por el proyecto Catalina sobre todo en su zona este, con una representación de 


hasta siete ejemplares por cuadrícula. Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de 


colisión con la LAAT (15,29%) y además se observa en el área de proyección de la 


línea y sus cercanías en numerosas ocasiones. También presenta riesgo frente a 


colisión con aerogeneradores (12,54%) observándose en numerosas zonas de 


proyección de aerogeneradores. 


CUERVO GRANDE (CORVUS CORAX) 


El Cuervo grande aparece registrada como De Interés Especial en el Catálogo 


Aragonés de Especies Amenazadas. Se trata de una especie acomodadiza y hábil que 


puede aprovechar cualquier clase de recursos y de instalarse en todo tipo de hábitats si 


tiene lugares apropiados para nidificar.  


Se distribuye ampliamente por todo el hemisferio norte: Norteamérica, Eurasia y el norte 


de África, siendo las poblaciones canarias las más meridionales. Respecto a España, está 


expandida por todo el territorio, y solo escasea o falta en la Meseta sur, el valle del 
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Guadalquivir y enclaves menos abruptos de Almería y Murcia. En Galicia es más común 


en costas y se va convirtiendo irregular hacia el interior. También está presente en 


ambos archipiélagos y en Ceuta. Se diferencian tres subespecies en el territorio español: 


hispanus (aparece en la Península y Baleares), canariensis (endémica en Canarias) y 


tinginatus (Ceuta). 


Es una especie sedentaria, aunque los inmaduros suelen realizar desplazamientos de 


dispersión considerables. Las poblaciones más norteñas suelen realizar movimientos 


hacia el sur y el oeste de Europa durante invernada. Se calcula que en el territorio 


nacional existen entre 60.000 y 90.000 parejas. 


Es una especie presente en la mitología, tradición y ritos religiosos. Se ha considerado 


predador de especies cinegéticas y de ganado doméstico sin justificación. Este hecho ha 


llevado a sufrir presión humana de envenenamientos ilegales y disparos. También puede 


sufrir accidentes en tendidos eléctricos. 


Figura 57. Abundancia y distribución del cuervo grande. 
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Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 747 registros de 


cuervo grande. Este ha sido detectado a lo largo de toda la superficie ocupada por el 


proyecto Catalina, con una representación de hasta veinticinco ejemplares por 


cuadrícula. Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT 


(16,06%) y además se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en 


numerosas ocasiones. También presenta riesgo frente a colisión con 


aerogeneradores (16,73%) observándose en numerosas zonas de proyección de 


aerogeneradores. 


CORNEJA NEGRA (CORVUS CORONE) 


Adaptable, bulliciosa y extremadamente acomodaticia, la corneja es una de esas aves a 


las que siempre precede una injustificada mala fama, acusadas de devorar las cosechas 


y de predar sobre las especies cinegéticas, razón por la que han sido perseguidas durante 


siglos, olvidándose su beneficioso papel como controladoras de plagas agrícolas. A pesar 


de todo, este córvido resulta frecuente en la práctica totalidad de la Península, 


particularmente en la mitad norte, donde ocupa todo tipo de hábitats. 


La especie se extiende de forma bastante homogénea por toda la mitad norte peninsular, 


a excepción del litoral mediterráneo catalán. En la mitad sur, sin embargo, resulta mucho 


más escasa y localizada, faltando del cuadrante suroccidental, así como del resto del 


litoral mediterráneo. 


Las poblaciones más meridionales ocupan principalmente una franja territorial que 


comprende el sur de Cuenca, Albacete y las sierras de Jaén, Granada, Almería y Murcia. 


Se halla ausente en ambos archipiélagos, así como en Ceuta y Melilla. 


Debido a su gran adaptabilidad y a sus hábitos eclécticos, que le permiten tolerar la 


presencia humana y las transformaciones del medio, esta ave no presenta ningún 


problema de conservación. En otros tiempos, sin embargo, fue muy perseguida, acusada 


de provocar graves pérdidas en la agricultura y en las especies de interés cinegético. 
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Figura 58. Abundancia y distribución de la corneja negra. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 1.069 registros de 


corneja negra. Este ha sido detectado a lo largo de toda la superficie ocupada por el 


proyecto Catalina, con una representación de hasta treinta y tres ejemplares por 


cuadrícula. Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT 


(7,58%) y además se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en 


numerosas ocasiones. También presenta riesgo frente a colisión con 


aerogeneradores (10,20%) observándose en prácticamente todas las zonas de 


proyección de aerogeneradores. 
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ESMEREJÓN (FALCO COLUMBARIUS) 


El Esmerejón se incluye en la categoría Listado en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas. 


Se trata de una rapaz exclusivamente invernante en nuestro territorio, donde se instala 


en áreas abiertas y llanas de la Península, principalmente en la Meseta norte y, en menor 


medida, en la Meseta sur y el valle del Ebro. En Baleares pueden aparecer también 


individuos invernantes, aunque de forma más esporádica.  


Así, los primeros esmerejones que acuden a la Península — mayoritariamente 


escandinavos— llegan en agosto, si bien el grueso del contingente no hará acto de 


presencia hasta la segunda quincena de octubre. El viaje de retorno a las áreas de 


reproducción tiene lugar entre febrero y mediados de abril. Por el estrecho de Gibraltar 


se detecta un paso escaso, que tiene lugar básicamente entre septiembre y octubre. 


La población europea se estima en 31.600-49.000 parejas reproductoras y parece 


mantener una notable estabilidad desde hace algunas décadas. En nuestro territorio no 


hay datos precisos sobre el número de ejemplares invernantes, pero se especula con 


que este sea de varios millares. 


La amenaza más grave que se ha citado para esta especie son los plaguicidas, que 


provocan intoxicaciones en algunos individuos, además de una disminución importante 


en la disponibilidad de alimento. También son víctimas de la caza ilegal en invierno. 
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Figura 59. Abundancia y distribución del esmerejón. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 25 registros de 


esmerejón. Este ha sido detectado fundamentalmente en el entorno norte y este del 


proyecto Catalina, en concreto, con una representación de no más de dos ejemplares 


por cuadrícula. Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT 


(4,00%) y además se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en 


numerosas ocasiones. También presenta riesgo frente a colisión con 


aerogeneradores (4,00%) observándose en alguna zona cercana a la de proyección 


de aerogeneradores.  
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HALCÓN PEREGRINO (FALCO PEREGRINUS) 


El Halcón peregrino aparece registrado como Listado en el Catálogo Nacional de 


Especies Amenazadas y como Casi Amenazada por el Libro Rojo de Aves de España 


(2021).   


Una de las rapaces más conocidas desde la antigüedad, sobre todo por su empleo en 


cetrería. Predador de aves pequeñas y medianas y poco exigente a la hora de instalarse, 


el peregrino es una rapaz prácticamente cosmopolita que, no obstante, ha visto cómo 


sus poblaciones se reducían peligrosamente en muchos lugares a consecuencia de la 


escasez de presas y de la intoxicación con plaguicidas y otros venenos agrícolas. 


Ocupa ampliamente nuestro territorio, aunque con desiguales densidades; en general, 


aparece de forma más continua en el área cantábrica, Pirineos, cuenca alta del Ebro, 


Sistema Ibérico, sierras béticas y penibéticas e islas Baleares.  


Parece, asimismo, más abundante en la mitad oriental de la Península, donde 


predominan los sustratos calizos, que ofrecen una mayor cantidad de repisas en los 


roquedos, así como en las costas acantiladas. Está bastante más localizado en la Meseta 


sur, occidente de Andalucía e interior de Galicia.  


Su escasez en extensas áreas del suroeste peninsular podría explicarse, según algunos 


autores, por la competencia con el águila-azor perdicera y el búho real, así como por la 


escasez de buenos emplazamientos para situar su nido. 


La población europea se estima en 12.000-25.000 parejas reproductoras y ha 


experimentado un fuerte ascenso en las últimas décadas, más notorio, en cualquier caso, 


entre 1970 y 1990.  


Por lo que respecta a nuestro país, la población se calcula en unas 2.400-2.700 parejas, 


la mayoría de las cuales se encuentra en Castilla y León (423-515 parejas), Aragón (293-


319 parejas) y Andalucía (273-317 parejas). En Canarias aparece catalogada como En 


Peligro de Extinción por el Libro Rojo de Aves de España. 
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Figura 60. Abundancia y distribución del halcón peregrino. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 21 registros de 


halcón peregrino. Este ha sido detectado fundamentalmente en el entorno norte y este 


y también en ciertas cuadrículas asiladas al sur y al oeste del proyecto Catalina, en 


concreto, con una representación de no más de dos ejemplares por cuadrícula. Presenta 


tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT (28,57%) y además se 


observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en numerosas ocasiones. 


También presenta riesgo frente a colisión con aerogeneradores (23,81%) 


observándose en numerosas zonas cercanas de proyección de aerogeneradores. 


ALCOTÁN EUROPEO (FALCO SUBBUTEO) 


La especie está incluida en el Libro Rojo de las Aves de España (2021) como EN – En 


Peligro. Aparece también citada en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 


Protección Especial, pero no en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 


De los halcones ampliamente distribuidos por nuestro territorio, el alcotán es el más 


escaso. Similar a un gran vencejo en vuelo, el adulto se ve muy oscuro y con la mejilla 


pálida. Ocupa zonas forestales y abunda más en la mitad norte. La reproducción resulta 


tardía, de forma que el periodo de cría de los pollos coincide con una gran abundancia 


de insectos y con el paso migratorio de pequeñas aves a mediados del verano. 



https://seo.org/wp-content/uploads/2022/09/LIbro-Rojo-web-3_01.pdf#page=315

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/02/04/139/con

https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/02/04/139/con
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Muestra una distribución muy desigual: en la mitad norte está más extendido, mientras 


que en la sur se localiza de forma más dispersa. Aparece ampliamente por Castilla y 


León, La Rioja, Navarra, el País Vasco, Galicia, Cantabria y Asturias. También se observa 


en Aragón, Cataluña y Madrid, aunque se ausenta de grandes regiones.  


Es escaso e irregular en la Comunidad Valenciana, y más restringido en Murcia, Castilla-


La Mancha, Extremadura y Andalucía. En Baleares ha habido algún intento de 


reproducción en el pasado. Se ausenta de los territorios africanos y Canarias. 


En España se encuentra la subespecie subbuteo, que ocupa Europa y el norte de África. 


El declive poblacional que ha sufrido la especie en el periodo 1998-2018, que alcanza la 


cifra estimada del 72.7%, las extinciones locales constatadas y el alto riesgo de 


disminución en el futuro próximo hacen saltar las alarmas sobre la situación del alcotán. 


Y el hecho de que haya experimentado una disminución superior al 70% en tres 


generaciones hace que cumpla uno de los criterios para asignarle el nivel de amenaza 


comentado. 


Entre sus principales amenazas destacan la pérdida y degradación del hábitat forestal 


por incendios, la destrucción de sotos fluviales, la eliminación del arbolado disperso en 


paisajes agrarios y la urbanización de las áreas de alimentación (zonas húmedas y 


medios agrarios; en estos últimos se produce el declive de paseriformes e insectos por 


culpa de la concentración parcelaria, el uso de biocidas y la desaparición de linderos).  


También se citan la caza furtiva —principalmente en la media veda—, la electrocución 


en tendidos eléctricos y la afección por pesticidas. Además, como cría de forma tan 


tardía, esta rapaz puede verse afectada por las molestias ocasionadas durante el periodo 


de caza de la media veda o durante la realización de trabajos forestales. 


De entre las medidas de conservación propuestas, la que más incidencia se cree que 


tendría es la de que se consiguiese que una superficie significativa de las tierras de labor 


(30 %) no fuese cultivada, ni labrada, ni tratada por un periodo mínimo de dos años ya 


que esto tendría una repercusión directa en recuperar y mejorar la biodiversidad de los 


ecosistemas asociados a estas tierras y de los que el alcotán y muchas otras aves forman 


parte.  


Otras medidas incluyen revisar su catalogación a nivel legal y elaborar y aprobar planes 


de conservación pertinentes, realizar un seguimiento de las poblaciones para poder 


investigar las causas de su declive, otras ligadas a la gestión forestal y agrícola como 


pueden ser las de conservar formaciones de arbolado en lindes o barbechos, regular o 
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prohibir el desarrollo de infraestructuras urbanísticas y energéticas en las zonas 


sensibles, regular la media veda y prohibir la caza en zonas de nidificación, y mejorar 


los servicios públicos de protección ambiental designando nuevas zonas ZEPA o 


ampliando las existentes. 


Figura 61. Abundancia y distribución del alcotán europeo. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 19 registros de 


alcotán europeo. Este ha sido detectado fundamentalmente en el entorno norte del 


proyecto Catalina, con una representación de hasta cinco ejemplares por cuadrícula. 


Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT (36,84%), aunque 


no se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías. Presenta un riesgo 


bajo frente a colisión con aerogeneradores (5,26%) ya que, además, no se 


observa en zonas de proyección de aerogeneradores. 
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CERNÍCALO VULGAR (FALCO TINNUNCULUS) 


Esta especie aparece catalogada como De Interés Especial por el Catálogo Nacional 


de Especies Amenazadas y en el Libro Rojo de Aves de España (2021) la subespecie 


dacotiae se cataloga como Vulnerable, mientras que para la subespecie canariensis se 


considera que existen “Datos insuficientes”. 


Se trata de una especie politípica que ocupa gran parte de África, Asia y Europa. En 


España, está ampliamente distribuida y está presente en prácticamente la totalidad del 


territorio peninsular, en Baleares y Canarias, así como en Ceuta y Melilla. 


Muestra una amplia plasticidad en sus requerimientos. Ocupa una gran variedad de 


hábitats como costas marinas, cortados fluviales, campos de cultivo, pastizales, bosques 


abiertos y ambientes urbanos, con todos los gradientes posibles entre ellos, aunque su 


hábitat óptimo son las áreas agrícolas tradicionales.  


Además, puede nidificar en una amplia gama de emplazamientos como nidos viejos de 


córvidos, huecos en árboles, cavidades en cortados, edificios e incluso en el suelo. 


No parece que la población corra peligro, aunque puede apuntarse una tendencia 


descendente de sus poblaciones, que puede ser debido a diferentes presiones por su 


relación con el hombre.  


Por un lado, destacan la influencia de actividades humanas directas como son la caza y 


el expolio de nidos. Indirectamente, la pérdida de hábitat favorable se apunta como 


causa de disminución de las poblaciones.  


También deben destacarse los efectos derivados de la agricultura intensiva y el 


consiguiente uso de insecticidas organoclorados y otros plaguicidas. 
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Figura 62. Abundancia y distribución del cernícalo vulgar. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 968 registros de 


cernícalo vulgar. Este ha sido detectado a lo largo de toda la superficie ocupada por el 


proyecto Catalina, con una representación de hasta dieciocho ejemplares por cuadrícula. 


Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT (17,05%) y 


además se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en numerosas 


ocasiones. También presenta riesgo frente a colisión con aerogeneradores 


(12,09%) observándose en numerosas zonas de proyección de aerogeneradores. 


GRULLA COMÚN (GRUS GRUS) 


La Grulla común está clasificada como Listado en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas. 


Las áreas de reproducción de la grulla común se extienden por una amplia franja que 


abarca el norte de Europa y el centro y noreste de Asia, con algunos otros núcleos en 


Europa suroriental y en las inmediaciones de los mares Caspio y Negro.  


Durante la invernada, España representa el principal destino de todo el Paleártico 


occidental para las grullas europeas. En la Península, el grueso de los efectivos se 


concentra en el cuadrante suroccidental, en especial en Toledo, Córdoba, Cáceres y 
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Badajoz; la comarca de Vegas Altas, situada en estas dos últimas provincias, acoge la 


mitad de los invernantes en nuestro país. La población europea de esta especie se estima 


en 74.000- 110.000 parejas reproductoras.  


La principal amenaza para la población reproductora de grulla común es la pérdida o 


degradación de su hábitat de cría en Europa, Rusia y Asia central. En la Península 


también se ve afectada por la alteración del hábitat (debido a las roturaciones en las 


dehesas de encina o a la implantación de regadíos), así como por la persecución directa 


a que se ve sometida por los agricultores a causa de sus daños sobre los cultivos. 


Figura 63. Abundancia y distribución de la grulla común. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 400 registros de 


grulla común. Esta ha sido detectada en puntos muy concretos del entorno cercano al 


constructivo proyectado, normalmente, asociadas a puntos de agua. En concreto, en el 


área comprendida por el PE Catalina II y el PFV Catalina X se establece la existencia de 


una cuadrícula con 200 avistamientos de grulla. 


No presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT, pero si presenta 


riesgo frente a colisión con aerogeneradores (66,25%) ya que, como 


especificamos antes, se observa en zonas de proyección de aerogeneradores. 
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BUITRE LEONADO (GYPS FULVUS) 


Esta especie aparece catalogada como Listado en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas. 


En el resto de Europa se distribuye por la zona mediterránea, principalmente por Francia, 


Italia, Grecia y Turquía, llegando hasta Asia Menor y el Norte de la India. Su área de 


reproducción incluye asimismo el noroeste y el sur de África. Cría en la mayor parte de 


la Península Ibérica, con excepción de Galicia, el litoral portugués y algunas áreas 


costeras de Cataluña y Levante.  


Se instala fundamentalmente en la periferia de los sistemas montañosos, sobre roquedos 


de diversa naturaleza geológica, preferentemente calizas y areniscas, pero necesita de 


grandes zonas abiertas que prospecta en busca de los animales muertos de los que se 


alimenta.  


Fuera de la época reproductora puede habitar en cualquier tipo de terreno que no tenga 


excesiva vegetación (lo que dificultaría la búsqueda de carroñas), desde áreas de 


montaña a llanuras y páramos, laderas desarboladas, marismas, etc. 


En España no existen actualmente amenazas que pongan en peligro su supervivencia, 


aunque se consideran factores de riesgo la mortalidad no natural por venenos, la 


disminución de carroñas y la alteración de hábitats.  
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Figura 64. Abundancia y distribución del buitre leonado. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 14.937 registros de 


buitre leonado. Este ha sido detectado a lo largo de toda la superficie ocupada por el 


proyecto Catalina, con una representación de incluso más de 200 ejemplares por 


cuadrícula. Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT 


(1,17%). Aunque se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en 


numerosas ocasiones, la tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión es muy baja, por 


lo tanto, la línea no supone un impacto muy elevado sobre la especie. También presenta 


riesgo frente a colisión con aerogeneradores (38,04%) observándose en casi la 


totalidad de las zonas de proyección de aerogeneradores. 


ÁGUILA CALZADA (HIERAAETUS PENNATUS) 


Esta especie aparece registrada como Listado en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas.  


Se trata de una especie migradora transahariana que durante la época estival se extiende 


desde Portugal y el norte de África hacia el este, donde llega hasta la porción occidental 


de la región china de Manchuria.  
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En España, como ave estival, eminentemente forestal, su distribución está determinada 


por la presencia de formaciones boscosas con claros y zonas abiertas. En la mitad norte, 


se concentra en la porción central, y es muy escasa en la cornisa cantábrica, Galicia, 


parte de Aragón, Cataluña y Levante, zonas en las que se restringe a las montañas del 


interior.  


En relación a su ecología, habita en zonas forestales que estén mezcladas, como en 


mosaico, con zonas de matorral y terrenos abiertos. La destrucción y degradación de las 


formaciones boscosas por tala de bosques e incendios forestales constituyen el principal 


problema para su conservación. Otro factor importante es la mortalidad no natural, por 


expolio o colisión con líneas eléctricas, entre otros. 


 


Figura 65. Abundancia y distribución del águila calzada. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 205 registros de 


águila calzada. Esta ha sido detectada fundamentalmente en el entorno norte y este y 


también en ciertas cuadrículas asiladas al sur y al oeste del proyecto Catalina, en 


concreto, con una representación de hasta siete ejemplares por cuadrícula. Presenta 


tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT (4,88%) y además se 


observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en numerosas ocasiones. 
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También presenta riesgo frente a colisión con aerogeneradores (38,05%) 


observándose en numerosas zonas de proyección de aerogeneradores. 


MILANO NEGRO (MILVUS MIGRANS) 


Esta especie aparece catalogada como Listado por el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas y como de Preocupación Menor por el Libro Rojo de Aves de España 


(2021). 


Ocupa la mayor parte de las áreas templadas del Paleártico, África y Australasia. En 


Europa se presenta desde el Mediterráneo hasta zonas menos frías de los países 


nórdicos.  


En España aparece prácticamente en toda la Península durante la época estival, excepto 


en la franja costera mediterránea y algunas zonas del norte, donde se reproduce y cría. 


La mayor parte de los efectivos de la especie en España se localiza en Castilla y León y 


Extremadura.  


Forma dormideros estivales, en los que se integran grandes cantidades de adultos no 


reproductores e inmaduros. Se instala en una gran variedad de hábitats, aunque prefiere 


áreas cercanas a masas de agua.  


De hábitos marcadamente carroñeros, en su dieta se incluyen las más variadas presas. 


Cuando caza, es frecuente que capture presas disminuidas, enfermas o jóvenes. esta 


rapaz se encuentra muy ligada a la existencia de basureros, muladares, granjas, pueblos 


y, en general, a cualquier actividad humana que le pueda proporcionar alimento fácil. 


Su principal amenaza son el uso ilegal de venenos, así como los accidentes en tendidos 


eléctricos y, en algunos lugares, la disminución de alimento. Los atropellos y la 


desaparición de zonas de nidificación también son causas que aumentan su mortalidad.  
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Figura 66. Abundancia y distribución del milano negro. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 669 registros de 


milano negro. Este ha sido detectado a lo largo de toda el área prospectada en el 


proyecto Catalina, en concreto, con una representación de hasta treinta ejemplares por 


cuadrícula. Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT 


(8,07%) y además se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en 


numerosas ocasiones. También presenta riesgo frente a colisión con 


aerogeneradores (25,41%) observándose en numerosas zonas de proyección de 


aerogeneradores. 
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MILANO REAL (MILVUS MILVUS) 


El Milano real está catalogado como especie En Peligro de Extinción por el Catálogo 


Nacional de Especies Amenazadas y En Peligro por el Libro Rojo de Aves de España 


(2021).  


La población ibérica se comporta como una migradora parcial, con una fracción que 


inverna en África y otra sedentaria a la que se agrega aves del Norte. Las mayores 


poblaciones se concentran en Pirineos, Oeste de Castilla y León, Sistema central y el 


cuadrante Suroeste. 


Su hábitat típico durante la cría son áreas abiertas amplias donde buscar alimento y 


árboles adecuados para la nidificación. La población reproductora en España se asocia a 


áreas de pastizal o cultivos extensivos y borde de áreas forestales para nidificar. Las 


principales amenazas a la conservación de esta especie son el veneno, la caza ilegal, la 


destrucción de zonas adecuadas para la nidificación, colisión y electrocución en tendidos 


eléctricos (Viñuela et al., 1999; Crespo-Luengo et al., 2020) y cambios en los sistemas 


de explotación agraria. 


Figura 67. Abundancia y distribución del milano real. 
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Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 221 registros de 


milano real. Este ha sido detectado fundamentalmente en el entorno norte y este del 


proyecto Catalina, con una representación de hasta siete ejemplares por cuadrícula. 


Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT (17,19%) y 


además se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en numerosas 


ocasiones. También presenta riesgo frente a colisión con aerogeneradores 


(43,44%) observándose en numerosas zonas de proyección de aerogeneradores. 


ALIMOCHE COMÚN (NEOPHRON PERCNOPTERUS) 


Esta especie está descrita como Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas y como Vulnerable y En Peligro en el Libro Rojo de Aves de España 


(2021).  


Presenta una distribución mundial amplia, aunque en España la población reproductora 


se distribuye principalmente en núcleos, estando desaparecido en amplias áreas del 


interior y la vertiente mediterránea.  


En Aragón, se distribuye de forma continua en el norte, donde se alcanza una de las 


mayores densidades de España, y fragmentada de forma progresiva hacia el Sur.  


Las principales zonas de cría se localizan en el Pirineo, sierras prepirenaicas, Bárdenas, 


cortados del Castellar, sierra del Moncayo, cuenca alta del Jalón y valles del Martín y 


Guadalope.  


Nidifica en cavidades de acantilados, siendo indiferente al sustrato rocoso y al uso del 


suelo en el entorno del área de cría. Se alimenta principalmente de carroñas, siendo 


especialmente dependiente de muladares y basureros.  


La mortalidad por venenos, la reducción de recursos tróficos, las molestias en el área de 


cría y la pérdida de hábitat se consideran las principales amenazas a la conservación de 


esta especie.  
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Figura 68. Abundancia y distribución del alimoche común. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 76 registros de 


alimoche común. Su distribución se reparte a lo largo del proyecto Catalina, con una 


representación de hasta cinco ejemplares por cuadrícula. Presenta tasa de vuelo en 


altura de riesgo de colisión con la LAAT (17,11%) y además se observa en el área 


de proyección de la línea y sus cercanías en numerosas ocasiones. También presenta 


riesgo frente a colisión con aerogeneradores (39,47%) observándose en 


numerosas zonas de proyección de aerogeneradores. 


ABEJERO EUROPEO (PERNIS APIVORUS) 


El Abejero europeo se incluye como Listado por el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas y aparece en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 


Especial. 


Estrechamente ligado a áreas boscosas, el abejero es una rapaz estival en nuestro país, 


que realiza largas singladuras hasta alcanzar el continente africano, donde inverna, para 


lo que necesita antes canalizar su migración a través del estrecho de Gibraltar, donde se 


concentra en gran número.  
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Las adaptaciones a sus curiosas preferencias alimentarias (avispas, abejorros) lo llevan 


a sincronizar su ciclo reproductor y migración con el periodo de mayor abundancia de 


estas singulares presas para una rapaz. 


El abejero europeo es una rapaz estival que ocupa todo el norte peninsular con sus 


mayores abundancias en Galicia, cordillera Cantábrica, oeste y norte de Castilla y León, 


sistema Ibérico septentrional y los Pirineos, incluyendo el prelitoral de Cataluña.  


Habita también en el sistema Central y tiene núcleos en el sistema Ibérico, Montes de 


Toledo, Maestrazgo, Sierra Morena, sierras de Cazorla y Segura, interior de Alicante y 


algunas sierras de Cádiz y Málaga. 


Además, nuestro país constituye una importantísima vía de paso para los ejemplares que 


migran desde Europa rumbo a África. 


No se conocen en profundidad las amenazas que se ciernen sobre esta especie, aunque 


es muy probable que le afecte la pérdida de hábitat como consecuencia de las 


repoblaciones con especies forestales foráneas o la construcción de urbanizaciones, etc.  


A esto cabría añadir las molestias durante la época de cría y, de forma destacada, la 


caza ilegal, en especial en el paso posnupcial, momento en que numerosos individuos 


son abatidos durante la media veda en sus lugares de congregación antes de cruzar el 


Estrecho. 
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Figura 69. Abundancia y distribución del abejero europeo. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 145 registros de 


abejero europeo. Este ha sido detectado fundamentalmente en el entorno norte y este 


del proyecto Catalina. Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la 


LAAT (0,69%) y también presenta riesgo frente a colisión con aerogeneradores 


(55,86%) observándose en ciertas zonas de proyección de aerogeneradores. 


CORMORÁN GRANDE (PHALACROCORAX CARBO) 


El cormorán grande está incluido como especie Invernante/Migratoria y Reproductora 


en la Lista Roja de las Aves de España, con la categoría de LC – Preocupación Menor 


en ambos casos. 


No figura en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, ni está 


incluido en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. 


Una de las dos especies de cormoranes presentes en nuestras aguas, tanto costeras 


como del interior. Originalmente, el cormorán grande era sólo invernante, pero desde 


hace unos años se ha asentado como reproductor en algunos embalses interiores. Se 


encuentra en expansión, y, dado que es un consumado pescador, en algunas zonas ha 
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entrado en conflicto con el hombre, que lo acusa de consumir peces de interés pesquero 


y comercial. 


Resulta común durante la invernada en la mayoría de las provincias peninsulares, 


siempre que estas tengan grandes embalses, lagunas o ríos con nutridas poblaciones de 


peces. 


Como reproductor es más frecuente en los litorales cantábrico y mediterráneo, con 


observaciones más puntuales en embalses del interior de la mitad oeste peninsular y la 


cuenca del Ebro. 


La especie parece encontrarse en expansión y no presenta mayores problemas. Como 


principal amenaza destaca la caza furtiva, sobre todo en aquellas áreas de invernada 


donde la piscicultura constituye un importante recurso. Las molestias en las zonas de 


cría durante la época de nidificación pueden provocar la pérdida de las puestas. 


Figura 70. Abundancia y distribución del cormorán grande. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 76 registros de 


cormorán grande. Este ha sido detectado fundamentalmente en el entorno sureste del 


proyecto Catalina. No presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT 
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pero sí presenta riesgo frente a colisión con aerogeneradores (11,84%) 


observándose en ciertas zonas de proyección de aerogeneradores. 


CHOVA PIQUIRROJA (PYRRHOCORX PYRRHOCORAX) 


La Chova piquirroja está clasificado como Vulnerable el Catálogo Aragonés de Especies 


Amenazadas. 


La Chova piquirroja se establece en una gran variedad de hábitats, siempre que 


dispongan de paredes rocosas verticales con grietas y oquedades en las que anidar y 


refugiarse. A la hora de alimentarse frecuenta espacios abiertos. 


Tiene una amplia distribución en la Península Ibérica, apareciendo así mismo pequeñas 


poblaciones o parejas aisladas en casi todas las provincias, si bien la especie escasea en 


las grandes mesetas y depresiones cultivadas.  


La Chova piquirroja tiene un comportamiento sedentario, aunque puede realizar algunos 


movimientos altitudinales en los lugares donde el clima resulta más riguroso. 


España cuenta con la población reproductora de unas 20.000 parejas, siendo su principal 


amenaza la transformación del hábitat de alimentación como consecuencia de la 


intensificación agrícola y de la progresiva desaparición de la ganadería extensiva. 
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Figura 71. Abundancia y distribución de la chova piquirroja. 


 


Durante el estudio de avifauna realizado en campo, se obtuvieron 2.938 registros de 


chova piquirroja. Este ha sido detectado a lo largo de toda la superficie ocupada por el 


proyecto Catalina, con una representación de incluso más de 300 ejemplares por 


cuadrícula. Presenta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión con la LAAT 


(6,06%). Aunque se observa en el área de proyección de la línea y sus cercanías en 


numerosas ocasiones, la tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión es baja, por lo 


tanto, la línea no supone un impacto muy elevado sobre la especie. También presenta 


riesgo frente a colisión con aerogeneradores (20,08%) observándose en casi la 


totalidad de las zonas de proyección de aerogeneradores. 
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6. ESTUDIO ESPECÍFICO DE ÁGUILA PERDICERA (AQUILA 


FASCIATA) 


El Águila perdicera (Aquila fasciata) se encuentra catalogada “En Peligro de Extinción” 


en la Comunidad Autónoma de Aragón y la construcción del proyecto “Catalina” puede 


suponer un potencial riesgo de afección sobre la especie, es por ello que se realiza un 


apartado específico de la misma. 


6.1. INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 


PLAN DE RECUPERACIÓN 


Ámbito de Protección y Áreas críticas del Plan de Recuperación del Águila 


perdicera (Aquila fasciata): Decreto 326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno 


de Aragón, por el que se establece un régimen de protección para el águila-azor 


perdicera (Aquila fasciata) en Aragón, y se aprueba el Plan de recuperación. Y su 


posterior modificación Orden de 16 de diciembre de 2013, del Consejero de Agricultura, 


Ganadería y Medio Ambiente, por la que se modifica el ámbito de aplicación del plan de 


recuperación del águila-azor perdicera, Aquila fasciata, aprobado por el Decreto 


326/2011, de 27 de septiembre, del Gobierno de Aragón 


Tabla 30. Distancias de los espacios del Plan de Recuperación del Águila perdicera frente a los 


activos de generación más próximos en un radio de 10 km. 


Recinto Nombre 
Generación PE Generación PSFV Evacuación 


Distancia (m) ID Distancia (m) ID Distancia (m) ID Apoyo 


24 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


3.911,50 CA1-04 - - 8.221,07 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T01C 


15 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


625,86 CA5-16 2.769,73 PFV Catalina XI 5.078,26 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T13J 


13 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


5.927,16 CA4-05 2.818,58 PFV Catalina VI 795,58 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T26F 


14 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


1.888,66 CA7-08 4.960,50 PFV Catalina XIV 39,95 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T33K 


17 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


8.974,09 CA5-17 - - - - - 


25 
AC - Águila 


azor 
perdicera 


8.019,41 CA9-09 - - 6.021,43 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T09F 


6 
AP - Águila 


azor 
perdicera 


337,95 CA4-03 0,00 PFV Catalina VI 0,00 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T01E 


8 
AP - Águila 


azor 
perdicera 


0,00 CA8-09 0,00 PFV Catalina X 0,00 
Eje LAT-
Tramo 
Aéreo 


T01B 


Dado que parte de los elementos constructivos del proyecto “Catalina” recaen 


directamente sobre el ámbito de protección establecido en el Plan de Recuperación del 
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Águila perdicera, se ha revisado a fondo el documento que lo rige para cumplir en todo 


momento con las especificaciones que atañen de forma directa a la implantación del 


proyecto. Algunas de estas especificaciones se encuentran en el Artículo 8. Medidas 


generales de protección en el que se indica lo siguiente: “…Para los proyectos de parques 


eólicos a ubicar en áreas del ámbito de aplicación…, deberán aportar información sobre 


el uso del espacio afectado por el proyecto por parte de la avifauna durante al menos 


dos años consecutivos…”, motivo por el cual el presente informe incluye información de 


dos ciclos anuales completos, con fechas de mayo de 2021 a noviembre de 2023. 


El resto de las medidas y condiciones no aplican de forma directa sobre el proyecto, si 


bien, se han tenido en cuenta en todo momento para evitar de esta forma otras posibles 


afecciones sobre la especie y su Plan de Recuperación. 


Figura 72. Áreas críticas y ámbitos de protección del Águila perdicera en el área de estudio. 


 


Varios de los elementos constructivos del proyecto quedan proyectados sobre los 


recintos 6 y 8 de ámbito de protección de la especie y próximos a los recintos 13, 14, 


15, 17, 24 y 25 de áreas críticas, no afectando de forma directa a ninguna de ellas.  


En base a los datos obtenidos en campo, se han identificado tres zonas diferentes con 


datos de la especie. La más importante de todas, por número de avistamientos y posible 
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zona de nidificación es la correspondiente al área crítica del recinto 14 realizando 


movimientos fuera de ella.  


Otro punto donde ha sido identificada es el área situada entre las PFVs Catalina III, 


Catalina VI y Catalina XII, esta zona está ubicada próxima al área crítica del recinto 13, 


por lo que todo indica a que el ejemplar avistado pudiera proceder de este lugar.  


Por último, se han producido avistamientos en torno al PE Catalina I, presumiblemente 


procedentes del área crítica del recinto 24, al ser este el más cercano. Las dos últimas 


áreas críticas mencionadas se encuentran dentro de la ZEPA “Desfiladeros del Río 


Martín”. 


INFORMACIÓN INSTITUTO ARAGONÉS DE GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA) 


Figura 73. Información proporcionada por el INAGA sobre el Águila perdicera. 


 


Entre otra información proporcionada por el INAGA, una se corresponde con las 


cuadrículas donde hay presencia de Águila perdicera, coincidiendo en su mayoría con las 


áreas críticas establecidas en el Plan de Recuperación de la especie. En campo se ha 


confirmado la presencia en las cuadrículas situadas en el embalse Calanda. 







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 202 de 256 


Además de presencia, estas cuadrículas pueden determinar posibles puntos de 


nidificación. Si bien, cabe indicar que durante los trabajos de campo no se ha podido 


confirmar la existencia certera de nidos de Águila perdicera en el área de estudio, aunque 


si cabe la posibilidad de la existencia de uno de ellos próximo al embalse Calanda, al no 


haber sido usado la última temporada de cría la plataforma genera dudas entre las 


especies Águila real y Águila perdicera, ambas especies rupícolas. 


6.2. RESULTADOS DE CAMPO 


A continuación, se muestran los diferentes resultados obtenidos en campo para el Águila 


perdicera. 


ABUNDANCIA Y DISTRIBUCIÓN 


Figura 74. Cuadrículas de abundancia del Águila perdicera en el área de estudio. 


 


Quedan definidas tres zonas de presencia de la especie dentro del área de estudio. Se 


pueden considerar de carácter puntual dos de ellas por la baja abundancia mostrada, 


estas zonas son la localizada en torno al PE Catalina I y el área situada entre las PFVs 


Catalina III, Catalina VI y Catalina XII, registros de ejemplares con alta probabilidad de 


proceder de la ZEPA “Desfiladeros del Río Martín”. 
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La zona que ha mostrado una mayor abundancia es la localizada en torno al embalse de 


Calanda, que a su vez coincide con un área crítica de la especie. Además, se han 


observado unas posibles nidificaciones de la especie, lo que confirmaría una estabilidad 


del Águila perdicera en esa zona. 


USO DEL ESPACIO AÉREO 


En cuanto al uso del espacio aéreo de la especie, las mayores concentraciones se dan 


en la población establecida en el embalse Calanda, mostrando un tipo de vuelo 


dominante: campeo. 


Figura 75. Uso del Espacio Aéreo General del Águila perdicera en el área de estudio. 


 


En cuanto a los vuelos en altura de riesgo, han sido inexistentes los vuelos en altura de 


riesgo con tendidos eléctricos. Por su parte, los vuelos en altura de riesgo con 


aerogeneradores han resultado ser la mayoría, con una tasa de vuelo en altura de riesgo 


de colisión del 58,82%. Mostrando, de nuevo, la mayor concentración en el embalse 


Calanda. 
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Figura 76. Uso del Espacio Aéreo en Altura de Riesgo con los aerogeneradores. 


 


PUNTOS DE INTERÉS 


Como se ha mencionado anteriormente, no se ha podido confirmar durante los trabajos 


de campo realizados la presencia de nidificaciones en el área de estudio, si bien, se han 


marcado dos puntos como posibles nidificaciones de Águila perdicera o Águila real.  


Esta segunda especie ha mostrado una gran abundancia en el área de estudio, y, al ser 


de carácter rupícola como la primera y al ser dos nidos que no han sido utilizados en la 


última temporada de cría, no se ha podido confirmar de cuál de las especies es. 
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Figura 77. Posibles puntos de nidificación de la especie en el área de estudio. 


 


TASA DE MORTALIDAD 


Tabla 31. Tasas de mortalidad calculadas para el Águila perdicera. 


Proyecto ID Cuadricula 
Aquila fasciata 


Tasa 1% 


PE Catalina I CA1-13 YL1448-2 0,0371 


PE Catalina V CA5-02 YL2636-4 0,0185 


El Águila perdicera ha registrado un posible riesgo de mortalidad con dos de los 


aerogeneradores proyectados: CA1-13 y CA5-02. Las tasas de mortalidad obtenidas han 


sido bajas como norma general, no superando ninguna de ellas el umbral mínimo de 


0,04. 


Es importante indicar que en esta zona del proyecto los avistamientos de la especie han 


sido de carácter puntual. Han sido ejemplares procedentes presumiblemente de la ZEPA 


ubicada al oeste y que han utilizado los terrenos de cultivo donde se proyecta el PE 


Catalina I como área de campeo y caza, no obstante, la baja abundancia demuestra que 


no es su territorio principal para ese tipo de actividades. 
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6.3. CONCLUSIONES 


Como ha quedado reflejado en los análisis, el punto más conflictivo para la especie 


dentro de área de estudio es el embalse Calanda y sus alrededores. Este punto ha 


demostrado ser una zona de estabilidad para la especie, con alta posibilidad de 


nidificación y con previsibles movimientos hacia los terrenos de cultivo existentes al norte 


donde habitan sus potenciales presas como el conejo de campo y otras aves de menor 


tamaño como palomas y perdices.  


La especie ha registrado un alto número de vuelos en altura de riesgo de colisión con 


los aerogeneradores lo que presupone un fuerte impacto por parte de estas 


infraestructuras en el entorno de actividad de la especie. 


En cuanto a los avistamientos que se han tenido tanto en torno al PE Catalina I y las 


PFVs Catalina III, Catalina VI y Catalina XII, se consideran desplazamientos puntuales 


de la especie desde la ZEPA Desfiladeros del Río Martín en busca de alimento.  


Aun siendo registros de carácter puntual, este tipo de desplazamientos en busca de 


alimento se pueden llegar a incrementar dependiendo de la temporada, como la de cría 


en la que la pareja adulta realiza un mayor número de vuelos en busca de alimento, o 


bien, por condiciones adversas en los principales territorios de caza de los individuos que 


les fuercen a buscar nuevos territorios para alimentarse, por lo que será importante 


preparar un buen paquete de medidas que vayan enfocados a prevenir y evitar este 


impacto con los aerogeneradores. 


Finalmente, en cuanto al riesgo con los tendidos eléctricos, dada la alta tasa de registros 


de especies posadas en apoyos y tendidos eléctricos existentes, así como del gran 


número de líneas eléctricas existentes ya en el área de estudio no se estima un gran 


riesgo de mortandad con estas infraestructuras, no obstante, se deberán establecer 


medidas que reduzcan al máximo este impacto. 
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7. ANÁLISIS DE TASA DE RIESGO DE MORTALIDAD POR 


AEROGENERADOR 


Band (2016) expone que el potencial riesgo de colisión de las aves con los 


aerogeneradores es uno de los principales impactos a considerar en el desarrollo de un 


parque eólico. El Scottish Natural Heritage (SNH) Collision Risk Model, también conocido 


como Modelo de Band (Band et al., 2007; SNH, 2007), proporciona un método basado 


en la estimación del número de aves con probabilidad de colisionar con los 


aerogeneradores de un parque eólico (Windfarms and birds: Calculating a theoretical 


collision risk assuming no avoiding action. Guidance Note Series. Scottish Natural 


Heritage 2000). 


CÁLCULO DE LAS TASAS DE MORTALIDAD POR AEROGENERADOR 


El inventario de avifauna se ha realizado considerando los 129 Puntos de Observación 


(P.O.) establecidos a lo largo del ámbito de estudio. 


De los datos registrados, se han seleccionado los avistamientos de las especies de 


avifauna más relevantes para la implantación de los aerogeneradores, las cuales son: 


Accipiter gentilis, Accipiter nisus, Aquila chrysaetos, Aquila fasciata, Ardea cinerea, 


Athene noctua, Buteo buteo, Ciconia ciconia, Neophron percnopterus, Pernis apivorus, 


Circaetus gallicus, Circus aeruginosus, Circus cyaneus, Circus pygargus, Corvus corax, 


Corvus corone, Falco columbarius, Falco naumanni, Phalacrocorax carbo, Pterocles 


alchata, Falco peregrinus, Falco subbuteo, Falco tinnunculus, Grus grus, Gyps fulvus, 


Hieraaetus pennatus, Milvus migrans, Milvus milvus y Pyrrhocorax pyrrhocorax. 


Determinación del esfuerzo de muestreo 


En cada visita de campo realizada tienen lugar observaciones desde 129 P.O. 


consecutivos en periodos de 20 minutos. Considerando un radio de visibilidad de 1 km 


con prismáticos, gran parte de los puntos de observación quedan solapados en cuanto 


a superficie de visibilidad cubierta, por lo que se considera un valor de 2 en la 


simultaneidad de los puntos de muestreo. Esto sumado a que se han realizado en campo 


un total de 52 repeticiones, arroja un total de 2.080 minutos de muestreo por punto, es 


decir, 35 horas. 


Para aquellos puntos que han sido muestreados a lo largo de dos ciclos anuales, se han 


duplicado las repeticiones, dando un total de 104. Esto da como resultado 4.160 minutos 


de muestreo al año, o lo que es lo mismo, 69 horas. 







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 208 de 256 


Cálculo del número de aves al año por cuadrícula 


El paso siguiente consiste en determinar, para cada especie, el número de avistamientos 


por cuadrícula. A continuación, este dato se divide entre el tiempo de esfuerzo de 


muestreo total anteriormente estimado (20 min de muestreo, a lo largo de 52 


repeticiones (104 en el caso de los puntos con dos ciclos anuales), resultando 35 horas 


(69 horas en el caso de dos ciclos anuales)), y a su vez, se multiplica por el número de 


horas totales de actividad de las aves, que se ha estimado en 8 horas diarias de media 


x 365 días igual a 2.920 horas al año (5.840 horas con un segundo ciclo anual). 


𝑁º 𝐴𝑣𝑒𝑠/𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎


𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜
× (8 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 365 𝑑í𝑎𝑠) =


𝑁º 𝐴𝑣𝑒𝑠


𝐴ñ𝑜
 


Con este cálculo se dispone del número de aves al año que se estima ocuparán 


cada cuadrícula muestreada. Este cálculo se aplica para cada especie relevante de 


las seleccionadas previamente, y para cada cuadrícula. 


Estimación del número de aves que atraviesan al área de actuación de las palas del 
aerogenerador 


Hasta el momento se dispone del número de aves por año que se encuentran en una 


cuadrícula de 500 x 500 metros a Altura 4. Para estimar el número de aves con 


probabilidad de atravesar un aerogenerador, se relacionan dos variables: 


• El volumen del prisma formado por la cuadrícula de 500 x 500 metros con una 


altura máxima equivalente al límite superior de la Altura de vuelo 4, en el caso 


del modelo de aerogenerador propuesto para los PPEE del proyecto “Catalina” la 


altura es de 207,5 m a lo que se le añaden 10 metros de seguridad, también 


considerados en el siguiente punto; total altura: 217,5m. 


• El volumen esférico generado por la superficie de barrido de las palas del 


aerogenerador en una rotación de 360º, es decir, una esfera de radio 87,5+10 


metros. 
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Para estimar el número de aves al año que atravesarán el radio de acción de las palas 


del aerogenerador dentro de una misma cuadrícula, se calcula la relación entre el 


volumen de la esfera y el del prisma rectangular y se multiplica por el número de aves 


al año presentes en la cuadrícula (ya determinada en apartados anteriores). 


(
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐸𝑠𝑓𝑒𝑟𝑎


𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟í𝑐𝑢𝑙𝑎
) ×  𝑁º 𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 4 𝑎𝑙 𝑎ñ𝑜 =  


𝑁º 𝐴𝑣𝑒𝑠 𝑅𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖ó𝑛


𝐴ñ𝑜
 


Figura 78. Representación gráfica del volumen esférico generado por el barrido de las palas de un 


aerogenerador. 


 


Tasa de mortalidad 


La tasa de mortalidad estima el número de aves para cada cuadrícula, que colisionarían 


al año con las palas del aerogenerador. Para realizar el cálculo se aplica un porcentaje 


de riesgo de colisión, para cada especie. 


El porcentaje de riesgo de colisión de cada especie viene determinado empíricamente 


por la metodología del Scotish National Heritage (SNH), dónde se expone que, 


dependiendo de la especie, entre el 95% y el 99% de las aves consigue evitar la colisión 


(SNH (2016) “Avoidance Rates for the onshore SNH Wind Farm Collision Risk Model”). 


𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =  𝑁º 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ×  1% 
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Para el cálculo de la tasa de mortalidad del presente estudio se ha considerado una tasa 


de evasión del 99% para las aves analizadas, o lo que es lo mismo, una tasa de 


mortalidad del 1%, estableciendo el valor umbral en 0,04. 


Se aplicará el valor de mortalidad a cada aerogenerador en base a la cuadrícula sobre la 


que recaiga. 


A continuación, se muestra una imagen con la tasa de mortalidad, para así ofrecer una 


visión general de cuáles son los puntos más conflictivos dentro del área de estudio para 


los aerogeneradores. Además, se incluye una tabla con los resultados de las tasas de 


mortalidad de cada aerogenerador y para cada especie: 


Figura 79. Tasa de Mortalidad. 
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Tabla 32. Tabla de resultados de las tasas de mortalidad por aerogenerador sin tener en cuenta los 


valores de buitre leonado. 


Proyecto ID 
Cuadricul


a 
Tasa sin 
buitre  


Proyecto ID 
Cuadricul


a 
Tasa sin 
buitre 


PE Catalina I 
CA1-
01 


YL1451-2 0,0000 
 


PE Catalina IV 
CA4-
08 


YL1636-4 0,1899 


PE Catalina I 
CA1-
06 


YL1448-3 0,1519 
 


PE Catalina IV 
CA4-
16 


YL2034-4 0,0000 


PE Catalina I 
CA1-
13 


YL1448-2 0,0533 
 


PE Catalina IV 
CA4-
17 


YL2234-1 0,0132 


PE Catalina I 
CA1-
17 


YL1444-3 0,0441 
 


PE Catalina IV 
CA4-
19 


YL2333-3 0,0249 


PE Catalina I 
CA1-
18 


YL1445-2 0,0264 
 


PE Catalina IV 
CA4-
20 


YL2433-1 0,0397 


PE Catalina I 
CA1-
20 


YL1646-1 0,0588 
 


PE Catalina V 
CA5-
01 


YL2636-3 0,0823 


PE Catalina I 
CA1-
21 


YL1647-1 0,0264 
 


PE Catalina V 
CA5-
02 


YL2636-4 0,0185 


PE Catalina I 
CA1-
25 


YL1945-4 0,0147 
 


PE Catalina V 
CA5-
03 


YL2737-2 0,0080 


PE Catalina I 
CA1-
26 


YL1946-2 0,0000 
 


PE Catalina V 
CA5-
04 


YL2838-1 0,0076 


PE Catalina I 
CA1-
27 


YL2045-1 0,0274 
 


PE Catalina V 
CA5-
05 


YL2938-3 0,0147 


PE Catalina I 
CA1-
28 


YL2045-4 0,0000 
 


PE Catalina V 
CA5-
06 


YL3037-3 0,0080 


PE Catalina I 
CA1-
29 


YL2145-4 0,0215 
 


PE Catalina V 
CA5-
07 


YL2937-3 0,0000 


PE Catalina I 
CA1-
30 


YL2245-3 0,0320 
 


PE Catalina V 
CA5-
08 


YL2936-3 0,0000 


PE Catalina I 
CA1-
31 


YL2144-4 0,0215 
 


PE Catalina V 
CA5-
09 


YL2836-4 0,0137 


PE Catalina I 
CA1-
32 


YL2144-2 0,0240 
 


PE Catalina V 
CA5-
10 


YL2735-1 0,0000 


PE Catalina I 
CA1-
33 


YL2244-4 0,0480 
 


PE Catalina V 
CA5-
11 


YL2735-2 0,0000 


PE Catalina II 
CA2-
01 


YL1939-4 0,0000 
 


PE Catalina V 
CA5-
12 


YL2835-1 0,3169 


PE Catalina II 
CA2-
05 


YL2139-1 8,3528 
 


PE Catalina V 
CA5-
13 


YL2935-1 0,0264 


PE Catalina II 
CA2-
06 


YL2339-3 0,0644 
 


PE Catalina V 
CA5-
14 


YL3035-1 0,0264 


PE Catalina II 
CA2-
07 


YL2339-1 0,0274 
 


PE Catalina V 
CA5-
15 


YL3035-4 0,0080 


PE Catalina II 
CA2-
08 


YL2238-4 0,0000 
 


PE Catalina V 
CA5-
19 


YL2831-1 0,0320 


PE Catalina II 
CA2-
10 


YL2436-2 0,0225 
 


PE Catalina VII 
CA7-
01 


YL3137-1 0,0000 


PE Catalina II 
CA2-
11 


YL2137-2 0,1139 
 


PE Catalina VII 
CA7-
02 


YL3237-3 0,0481 


PE Catalina II 
CA2-
12 


YL2639-3 0,0240 
 


PE Catalina VII 
CA7-
03 


YL3238-1 0,0294 


PE Catalina II 
CA2-
13 


YL2539-2 0,0221 
 


PE Catalina VII 
CA7-
04 


YL3436-4 0,0120 


PE Catalina II 
CA2-
14 


YL2439-2 1,7723 
 


PE Catalina VII 
CA7-
05 


YL3437-2 0,0515 


PE Catalina II 
CA2-
15 


YL2438-3 0,0074 
 


PE Catalina VII 
CA7-
06 


YL3537-4 0,0000 


PE Catalina II 
CA2-
16 


YL2338-2 0,0040 
 


PE Catalina VII 
CA7-
07 


YL3538-2 0,0074 


PE Catalina II 
CA2-
17 


YL2337-2 0,0249 
 


PE Catalina VII 
CA7-
09 


YL3536-4 0,0000 


PE Catalina II 
CA2-
18 


YL2336-3 0,0322 
 


PE Catalina VII 
CA7-
10 


YL3736-3 0,0000 
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PE Catalina II 
CA2-
19 


YL2236-4 0,0000 
 


PE Catalina VII 
CA7-
12 


YL3738-1 0,0132 


PE Catalina II 
CA2-
20 


YL2739-2 0,0147 
 


PE Catalina 
VIII 


CA8-
07 


YL1729-3 0,0000 


PE Catalina II 
CA2-
21 


YL2738-3 0,0215 
 


PE Catalina 
VIII 


CA8-
09 


YL1429-2 0,0074 


PE Catalina II 
CA2-
22 


YL2638-4 0,0221 
 


PE Catalina 
VIII 


CA8-
13 


YL1932-2 0,0000 


PE Catalina II 
CA2-
23 


YL2537-4 0,1548 
 


PE Catalina 
VIII 


CA8-
14 


YL2132-1 0,0000 


PE Catalina II 
CA2-
24 


YL2537-3 0,0000 
 


PE Catalina IX 
CA9-
02 


XL9621-4 0,0000 


PE Catalina II 
CA2-
25 


YL2436-4 0,0380 
 


PE Catalina IX 
CA9-
08 


XL9623-1 0,0264 


PE Catalina 
IV 


CA4-
01 


YL1337-3 0,0000 
     


De los 132 aerogeneradores proyectados, han sido 75 los que han recogido información 


sobre uso del espacio aéreo de la avifauna en la cuadrícula en la que se ubica. Es 


importante destacar que el hecho de que 57 aerogeneradores no tengan información 


sobre su tasa de mortalidad no quiere decir que esta sea nula, si bien, es indicativo de 


que el uso del espacio aéreo en dichas cuadrículas es reducido y por lo tanto también lo 


es el riesgo de mortalidad por colisión. 


En base a los resultados obtenidos, son quince los aerogeneradores cuya tasa supera el 


umbral de 0,04: CA1-06, CA1-13, CA1-17, CA1-20, CA1-33, CA2-05, CA2-06, CA2-11, 


CA2-14, CA2-23, CA4-08, CA5-01, CA5-12, CA7-02 y CA7-05 correspondiendo a las 


especies Buteo buteo, Pernis apivorus, Circaetus gallicus, Corvus corone, Pterocles 


alchata, Falco tinnunculus, Grus grus, Hieraaetus pennatus, Milvus migrans, Milvus 


milvus y Pyrrhocorx pyrrhocorax. En el ANEXO II. Resultados de las tasas de mortalidad 


se muestran en detalle los resultados de las tasas de mortalidad de cada especie y para 


cada aerogenerador. 


Dado que el Buitre leonado ha sido la especie que ha mostrado una mayor abundancia 


(14.937 registros durante los trabajos de campo), y por su cercanía al clúster, se 


considera una especie de relevancia y de alta sensibilidad y vulnerabilidad frente al riesgo 


de colisión con los aerogeneradores, es por ello, que en este caso el cálculo de la tasa 


de mortalidad considera el siguiente criterio: 


𝑇𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑀𝑜𝑟𝑡𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =  𝑁º 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑙𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 ×  2,5% 


Para el cálculo de la tasa de mortalidad para el buitre leonado se ha considerado una 


tasa de evasión del 97,5%, o lo que es lo mismo, una tasa de mortalidad del 2,5%, 


estableciendo el valor umbral en 0,7. 


A continuación, se muestran los resultados. 
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Tabla 33. Tabla de resultados de las tasas de mortalidad por aerogenerador para el Buitre leonado. 


Proyecto ID Cuadricula 
Gyps fulvus 


 Proyecto ID Cuadricula 
Gyps fulvus 


Tasa 2,5% 
 


Tasa 2,5% 


PE Catalina I CA1-01 YL1451-2 1,1511 
 


PE Catalina II CA2-24 YL2537-3 0,1079 


PE Catalina I CA1-06 YL1448-3 0,1439 
 


PE Catalina II CA2-25 YL2436-4 0,4676 


PE Catalina I CA1-09 YL1649-1 1,4388 
 


PE Catalina IV CA4-16 YL2034-4 0,1799 


PE Catalina I CA1-11 YL1549-1 1,0072 
 


PE Catalina IV CA4-17 YL2234-1 0,1799 


PE Catalina I CA1-13 YL1448-2 0,2158 
 


PE Catalina IV CA4-19 YL2333-3 1,4388 


PE Catalina I CA1-18 YL1445-2 0,0719 
 


PE Catalina IV CA4-20 YL2433-1 0,5036 


PE Catalina I CA1-26 YL1946-2 0,2158 
 


PE Catalina V CA5-01 YL2636-3 0,3597 


PE Catalina I CA1-27 YL2045-1 0,2878 
 


PE Catalina V CA5-02 YL2636-4 0,1079 


PE Catalina I CA1-28 YL2045-4 0,9352 
 


PE Catalina V CA5-05 YL2938-3 0,8273 


PE Catalina I CA1-31 YL2144-4 0,2158 
 


PE Catalina V CA5-07 YL2937-3 0,2518 


PE Catalina I CA1-32 YL2144-2 0,2878 
 


PE Catalina V CA5-08 YL2936-3 0,2158 


PE Catalina I CA1-33 YL2244-4 0,0719 
 


PE Catalina V CA5-10 YL2735-1 2,2302 


PE Catalina II CA2-01 YL1939-4 0,0719 
 


PE Catalina V CA5-11 YL2735-2 0,5396 


PE Catalina II CA2-05 YL2139-1 2,8776 
 


PE Catalina V CA5-12 YL2835-1 0,6834 


PE Catalina II CA2-06 YL2339-3 0,0719 
 


PE Catalina V CA5-13 YL2935-1 1,1511 


PE Catalina II CA2-07 YL2339-1 0,2878 
 


PE Catalina V CA5-14 YL3035-1 1,7266 


PE Catalina II CA2-08 YL2238-4 0,2878 
 


PE Catalina V CA5-15 YL3035-4 0,9352 


PE Catalina II CA2-10 YL2436-2 0,1439 
 


PE Catalina V CA5-19 YL2831-1 1,1870 


PE Catalina II CA2-11 YL2137-2 0,5755 
 


PE Catalina VII CA7-01 YL3137-1 0,0719 


PE Catalina II CA2-12 YL2639-3 0,5036 
 


PE Catalina VII CA7-02 YL3237-3 0,2158 


PE Catalina II CA2-13 YL2539-2 1,5467 
 


PE Catalina VII CA7-03 YL3238-1 0,6475 


PE Catalina II CA2-14 YL2439-2 0,7913 
 


PE Catalina VII CA7-05 YL3437-2 1,1870 


PE Catalina II CA2-17 YL2337-2 0,1799 
 


PE Catalina VII CA7-06 YL3537-4 0,0360 


PE Catalina II CA2-18 YL2336-3 0,2518 
 


PE Catalina VII CA7-07 YL3538-2 0,0360 


PE Catalina II CA2-19 YL2236-4 0,0719 
 


PE Catalina VII CA7-10 YL3736-3 0,1799 


PE Catalina II CA2-20 YL2739-2 0,7554 
 


PE Catalina VIII CA8-09 YL1429-2 0,3237 


PE Catalina II CA2-21 YL2738-3 2,0143 
 


PE Catalina VIII CA8-14 YL2132-1 5,5394 


PE Catalina II CA2-22 YL2638-4 1,0791 
 


PE Catalina IX CA9-02 XL9621-4 0,0719 


PE Catalina II CA2-23 YL2537-4 0,6115 
     


Como se puede comprobar en los resultados de esta tabla, la tasa de vuelo en altura de 


riesgo para el Buitre leonado supera el umbral de 0,7 en 19 aerogeneradores: CA1-01, 


CA1-09, CA1-11, CA1-28, CA2-05, CA2-13, CA2-14, CA2-20, CA2-21, CA2-22, CA4-19, 


CA5-05, CA5-10, CA5-13, CA5-14, CA5-15, CA5-19, CA7-05 y CA8-14. 


Tras el análisis de las tasas de mortalidad de las especies identificadas en el ámbito del 


proyecto, se han identificado los aerogeneradores que poseen una tasa elevada y que 







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE AVIFAUNA Página 214 de 256 


serán candidatos a la incorporación de medidas preventivas, correctoras y 


compensatorias.  


La Grulla común presenta tasas muy elevadas, cabe indicar que especie únicamente ha 


sido avistada en el año 2021 con fenología invernante pero que en los años posteriores 


no ha registrado ningún avistamiento, siendo el área de estudio un punto de paso para 


la especie, pero no presentando ningún tipo de estabilidad en la zona. 


La parte más significativa de los resultados, y en consonancia con el resto de los análisis, 


es que existe un claro punto de gran tránsito y movimiento de especies que se 


corresponde con los PPEE Catalina II y V, siendo los dos parques eólicos con más tasas 


de mortalidad superando el umbral de 0,04.  


En este punto confluyen dos paisajes muy diferentes, uno de ellos, ubicado al sur de los 


parques eólicos que se caracteriza por la presencia de amplias serranías con vegetación 


forestal que conforman a su vez grandes cortados que ofrecen refugio a un gran número 


de rapaces rupícolas.  


Por otro lado, al norte de los parques eólicos encontramos un valle dominado por 


terrenos de cultivo y vegetación arbustiva. Los resultados muestran como principalmente 


las rapaces de gran tamaño (Buitre leonado, Águila real, Águila perdicera, etc.) se 


refugian en los cortados y bosques de la serranía y focalizan su actividad de caza y 


campeo al otro lado, en el valle, demarcándose un corredor local de especies entre 


ambas áreas. 


Como conclusión general de las tasas de mortalidad, los aerogeneradores con una tasa 


por encima del umbral de 0,04 sin buitre leonado y de 0,7 con datos de buitre leonado, 


son los siguientes: 
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Tabla 34. Aerogeneradores con una tasa total de mortalidad por encima del umbral de 0,04 sin 


buitre leonado y de 0,7 con datos de buitre leonado. 


Proyecto ID Cuadricula Tasa sin buitre Tasa con buitre 


PE Catalina I CA1-01 YL1451-2 0,0000 1,1511 


PE Catalina I CA1-06 YL1448-3 0,1519 0,1519 


PE Catalina I CA1-09 YL1649-1 0,0000 1,4388 


PE Catalina I CA1-11 YL1549-1 0,0000 1,0072 


PE Catalina I CA1-13 YL1448-2 0,0533 0,2158 


PE Catalina I CA1-17 YL1444-3 0,0441 0,0441 


PE Catalina I CA1-20 YL1646-1 0,0588 0,0588 


PE Catalina I CA1-28 YL2045-4 0,0000 0,9352 


PE Catalina I CA1-33 YL2244-4 0,0480 0,0719 


PE Catalina II CA2-05 YL2139-1 8,3528 8,3528 


PE Catalina II CA2-06 YL2339-3 0,0644 0,0719 


PE Catalina II CA2-11 YL2137-2 0,1139 0,5755 


PE Catalina II CA2-13 YL2539-2 0,0221 1,5467 


PE Catalina II CA2-14 YL2439-2 1,7723 1,7723 


PE Catalina II CA2-20 YL2739-2 0,0147 0,7554 


PE Catalina II CA2-21 YL2738-3 0,0215 2,0143 


PE Catalina II CA2-22 YL2638-4 0,0221 1,0791 


PE Catalina II CA2-23 YL2537-4 0,1548 0,6115 


PE Catalina IV CA4-08 YL1636-4 0,1899 0,1899 


PE Catalina IV CA4-19 YL2333-3 0,0249 1,4388 


PE Catalina IV CA4-20 YL2433-1 0,0397 0,5036 


PE Catalina V CA5-01 YL2636-3 0,0823 0,3597 


PE Catalina V CA5-05 YL2938-3 0,0147 0,8273 


PE Catalina V CA5-10 YL2735-1 0,0000 2,2302 


PE Catalina V CA5-12 YL2835-1 0,3169 0,6834 


PE Catalina V CA5-13 YL2935-1 0,0264 1,1511 


PE Catalina V CA5-14 YL3035-1 0,0264 1,7266 


PE Catalina V CA5-15 YL3035-4 0,0080 0,9352 


PE Catalina V CA5-19 YL2831-1 0,0320 1,1870 


PE Catalina VII CA7-02 YL3237-3 0,0481 0,2158 


PE Catalina VII CA7-05 YL3437-2 0,0515 1,1870 


PE Catalina VIII CA8-14 YL2132-1 0,0000 5,5394 


En el caso del aerogenerador CA2-05 influye de manera notable la Grulla común, si bien, 


como ha quedado reflejado anteriormente, esta especie fue registrada en el año 2021, 


no habiendo adquirido nuevos registros en los años posteriores.  
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Por otra parte, el aerogenerador CA2-14 se ha visto altamente influenciado por la 


presencia de Chova piquirroja, siendo un punto intermedio entre un dormidero y varios 


puntos de nidificación de la especie. 


Los PPEE Catalina I y Catalina II son los que presentan un mayor número de 


aerogeneradores con tasas de mortalidad por encima de los umbrales establecidos de 


0,04 y 0,7 con 9 aerogeneradores ambos parques eólicos. El PE Catalina V presenta 8 


aerogeneradores con valores por encima de los umbrales establecidos, mientras que los 


PPEE Catalina IV, Catalina VII y Catalina VIII presentan tres, dos y uno aerogeneradores 


respectivamente, con valores por encima de los umbrales. 


Para reducir las tasas de riesgo de mortalidad, a los aerogeneradores más conflictivos 


se les aplicará la medida de sistemas de detección y parada. El cálculo de la incidencia 


en la mortalidad de estas medidas se ha basado en los datos expuestos en McClure et 


al (2021), que considera que su efectividad sobre especies como Aquila chrysaetos, 


Cathartes aura, Buteo jamaicensis, Buteo regalis y Corvus corax es de entre el 75% – 


89%. Aun así, aplicando criterios de precaución, se ha preferido rebajar estas cifras y 


adoptar un prudente 50% de efectividad. 


Tabla 35. Aerogeneradores para los que se aplican las medidas de sistemas de detección y parada. 


PE Catalina 
I  


PE Catalina 
II  


PE Catalina 
IV  


PE Catalina 
V  


PE Catalina 
VII  


PE Catalina 
VIII 


CA1-01  CA2-05  CA4-08  CA5-01  CA7-02  CA8-14 


CA1-06  CA2-06  CA4-19  CA5-05  CA7-05   


CA1-09  CA2-11    CA5-10     


CA1-11  CA2-13    CA5-12     


CA1-13  CA2-14    CA5-13     


CA1-17  CA2-20    CA5-14     


CA1-20  CA2-21    CA5-15     


CA1-28  CA2-22    CA5-19     


CA1-33  CA2-23         


Tras la aplicación de la medida que incorpora sistemas de detección y parada en los 


aerogeneradores, serán 15 de ellos los que terminen mostrando una tasa de mortalidad 


superior al umbral 0,04 o 0,7; esos aerogeneradores son CA1-06, CA1-09, CA2-05, CA2-


11, CA2-13, CA2-14, CA2-21, CA2-23, CA4-08, CA4-19, CA5-01, CA5-10, CA5-12, CA5-


14 y CA8-14. De estos aerogeneradores, son ocho los que superan el umbral de 0,04: 


CA1-06, CA2-05, CA2-11, CA2-14, CA2-23, CA4-08, CA5-01 y CA5-12, y son nueve 


aerogeneradores los que superan el umbral 0,7 (con datos del buitre leonado): CA1-09, 


CA2-05, CA2-13, CA2-14, CA2-21, CA4-19, CA5-10, CA5-14 y CA8-14. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados de los aerogeneradores que superaban 


los umbrales establecidos de 0,04 y 0,7, tras la aplicación de las medidas. 


Tabla 36. Aerogeneradores con una tasa total de mortalidad por encima del umbral de 0,04 sin 


buitre leonado y de 0,7 con datos de buitre leonado tras la aplicación de medidas de 


sistemas de detección y parada. 


Proyecto ID Cuadricula Tasa sin buitre Tasa con buitre 


PE Catalina I CA1-01 YL1451-2 0 0,5755 


PE Catalina I CA1-06 YL1448-3 0,0760 0,0760 


PE Catalina I CA1-09 YL1649-1 0 0,7194 


PE Catalina I CA1-11 YL1549-1 0 0,5036 


PE Catalina I CA1-13 YL1448-2 0,0267 0,1079 


PE Catalina I CA1-17 YL1444-3 0,0221 0,0221 


PE Catalina I CA1-20 YL1646-1 0,0294 0,0294 


PE Catalina I CA1-28 YL2045-4 0 0,4676 


PE Catalina I CA1-33 YL2244-4 0,0240 0,0360 


PE Catalina II CA2-05 YL2139-1 4,1764 4,1764 


PE Catalina II CA2-06 YL2339-3 0,0322 0,0360 


PE Catalina II CA2-11 YL2137-2 0,0570 0,2878 


PE Catalina II CA2-13 YL2539-2 0,0110 0,7734 


PE Catalina II CA2-14 YL2439-2 0,8862 0,8862 


PE Catalina II CA2-20 YL2739-2 0,0074 0,3777 


PE Catalina II CA2-21 YL2738-3 0,0107 1,0072 


PE Catalina II CA2-22 YL2638-4 0,0110 0,5396 


PE Catalina II CA2-23 YL2537-4 0,0774 0,3057 


PE Catalina IV CA4-08 YL1636-4 0,0949 0,0949 


PE Catalina IV CA4-19 YL2333-3 0,0124 0,7194 


PE Catalina IV CA4-20 YL2433-1 0,0198 0,2518 


PE Catalina V CA5-01 YL2636-3 0,0411 0,1799 


PE Catalina V CA5-05 YL2938-3 0,0074 0,4137 


PE Catalina V CA5-10 YL2735-1 0 1,1151 


PE Catalina V CA5-12 YL2835-1 0,1585 0,3417 


PE Catalina V CA5-13 YL2935-1 0,0132 0,5755 


PE Catalina V CA5-14 YL3035-1 0,0132 0,8633 


PE Catalina V CA5-15 YL3035-4 0,0040 0,4676 


PE Catalina V CA5-19 YL2831-1 0,0160 0,5935 


PE Catalina VII CA7-02 YL3237-3 0,0240 0,1079 


PE Catalina VII CA7-05 YL3437-2 0,0257 0,5935 


PE Catalina VIII CA8-14 YL2132-1 0 2,7697 
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En el ANEXO II. Resultados de las Tasas de Mortalidad se muestran todos los resultados 


obtenidos por aerogenerador y por especie tras haber aplicado la reducción de las tasas 


en base a las medidas aplicadas como los sistemas de detección y parada, mostrando 


en color azul aquellos aerogeneradores para los que se ha aplicado la medida. 
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8. CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SENSIBILIDAD Y VULNERABILIDAD 


8.1. CÁLCULO PARQUES EÓLICOS 


Noguera et al. (2010) expone que el desarrollo de la energía eólica tiene potencialmente 


diversos efectos adversos sobre las comunidades de aves. Es por ello que proponen una 


adaptación del índice de Garthe y Hüppop (2004) en parques eólicos marinos para 


parques eólicos terrestres. 


El objetivo es el cálculo de los Índices Específicos de Sensibilidad (BSI, Bird Sensivity 


Index) y el Índice de Vulnerabilidad Espacial (SVI, Spatial Vulnerability Index) para la 


zona de implantación de la infraestructura con el fin de identificar las especies más 


sensibles de aves y detectar las zonas de mayor vulnerabilidad frente a su instalación. 


Es conveniente realizar el análisis y cálculo del índice para el conjunto del clúster dado 


que el SVI es un índice relativo, indica las zonas más vulnerables en comparación con 


las del resto del área de estudio, pero no ofrece una valoración en términos absolutos.  


Son además valores locales, que no permiten hacer comparaciones con los estimados 


en otras zonas, a menos que se realice el análisis de riesgo de forma conjunta, ya que 


la composición de las comunidades de aves puede no ser la misma, las especies 


relevantes o las incluidas en el análisis pueden no ser las mismas y varios de los 


parámetros empleados en el cálculo del BSI son relativos, cada especie se valora dentro 


de un ranking en el que se compara con los del resto de especies. Por ello el índice debe 


presentarse una imagen conjunta del clúster y una imagen de detalle para el parque. 


CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SENSIBILIDAD DE AVES (BSI) 


En primer lugar, se estima el índice de sensibilidad de aves para identificar las especies 


más sensibles a los parques eólicos. Este índice está basado en una serie de factores 


(siete concretamente) los cuales se obtienen de una forma sencilla mediante trabajo de 


campo y búsqueda bibliográfica.  


Estos factores se puntúan según una escala con un rango de 4 valores; siendo el valor 


1 el de baja vulnerabilidad y el valor 4 el de alta vulnerabilidad. Para este análisis no se 


tendrán en cuenta aquellas especies con un número de avistamientos menor a 5 a lo 


largo de todo el ciclo anual. 


FACTORES 


A) Tipo de Vuelo 
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Este factor es evaluado en función del tipo de vuelo registrado para cada ave durante 


los trabajos de campo. 


B) Altura de Vuelo 


Este factor es evaluado en función de la altura de vuelo registrada para cada ave durante 


los trabajos de campo. 


C) Maniobrabilidad 


Este factor es evaluado a su vez por dos factores; la carga alar (C1) y el aspecto alar 


(C2). Una baja maniobrabilidad está considerada en aquellos casos en los que la carga 


alar es elevada y el aspecto alar bajo. Estos factores se deben calcular a partir de datos 


biométricos recogidos en la bibliografía, como Birds of the World (Rodewald y Bridwell, 


2021). La valoración de estos dos factores se determina estableciendo cuatro intervalos 


equivalentes tras los resultados obtenidos para las especies registras en campo. 


D) Estacionalidad 


En función de la fenología de cada especie y la época en la que frecuenten el área de 


implantación del parque eólico presentarán diferentes situaciones de riesgo. 


E) Tamaño poblacional 


Para la valoración de este factor se han extraído cuatro intervalos equivalentes mediante 


el logaritmo neperiano de los tamaños poblacionales de las aves estudiadas por Martí y 


Del Moral (2003). 


F) Estado de Conservación 


Este factor refleja el estado de conservación de las especies a nivel europeo según el 


Birdlife International (2004), si bien, en este caso se aplicarán dos catalogaciones: 


(F1) Catalogación establecida a nivel autonómico y estatal. 


(F2) Catalogación establecida en el Libro Rojo de las Aves de España de 2021, por su 


mayor actualidad de los datos y por basarse en una catalogación a nivel nacional. 


G) Capacidad Reproductiva 


Las puestas de gran tamaño producen una mayor descendencia, lo que aporta una 


mayor capacidad de resistencia y también de reemplazo de individuos perdidos por 


accidentes con aerogeneradores. 
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ÍNDICE DE SENSIBILIDAD DE AVES (BSI) 


Para el cálculo del BSI, los factores se dividen en dos grupos, el primero de ellos se 


conforma por los factores A, B, C1, C2 y D y se denomina “Comportamiento en vuelo y 


estacionalidad”, el segundo grupo que definido por los factores E, F1, F2 y G y se le 


denomina “Sensibilidad de las especies”. 


𝐵𝑆𝐼 =
(𝐴 + 𝐵 + 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐷)


5
 ×  


(𝐸 + 𝐹1 + 𝐹2 +  𝐺)


4
 


Con todo esto se ha calculado el índice BSI de las especies consideradas. A continuación, 


se muestra el resultado del BSI total de cada especie (sin individualizar por cuadrícula), 


para aquellas que cuenta con un total de cinco o más registros: 


Tabla 37. Valor total del índice BSI para cada especie considerada para el análisis. 


Especie BSI  Especie BSI 


Aquila fasciata 11,2  Buteo buteo 6,3 


Neophron percnopterus 10,5  Falco naumanni 6,3 


Aquila chrysaetos 9,9  Circus aeruginosus 6 


Milvus milvus 8,4  Circus pygargus 5,85 


Pterocles alchata 8,25  Burhinus oedicnemus 5,85 


Circaetus gallicus 8  Gyps fulvus 5,7 


Pterocles orientalis 7,8  Accipiter gentilis 5,6 


Pyrrhocorax pyrrhocorax 7,65  Corvus corax 5,4 


Falco peregrinus 7,2  Accipiter nisus 5,25 


Falco subbuteo 7,15  Milvus migrans 5,25 


Circus cyaneus 7  Phalacrocorax carbo 5,25 


Pernis apivorus 7  Ciconia ciconia 4,9 


Grus grus 6,8  Falco columbarius 4,55 


Falco tinnunculus 6,4  Corvus corone 4 


Hieraaetus pennatus 6,4  Bubulcus ibis 3,9 


Ardea cinerea 6,4    


Para evitar el “efecto de dilución”, en el cálculo del SVI se ha seguido la recomendación 


de considerar únicamente las especies con BSI por encima de la mediana del conjunto 


de especies (Noguera et al., 2010). Para el presente análisis, la mediana ha resultado 


igual a 4,9. 


A continuación, se muestra el Índice de Sensibilidad para las Aves (BSI). Se señalan en 


un tono más oscuro las especies con un índice por encima de la mediana, que son las 


utilizadas para calcular el Índice de Vulnerabilidad Espacial. 
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Gráfica 3. Índice de Sensibilidad para las Aves (BSI) del Clúster de “Catalina”. 
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La finalidad del SVI es plasmar sobre las cuadrículas (500mx500m) de la malla que 


comprende el área de estudio, el grado de sensibilidad de cada una de ellas mediante la 


siguiente fórmula: 


𝑆𝑉𝐼 =  ∑(ln(𝜌ᵢ + 1) × 𝐵𝑆𝐼ᵢ)


𝑛


1


 


Para ello se establecen dos percentiles sobre los que se distribuyen los tres niveles de 


riesgo planteados: riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Los datos SVI calculados 


para cada cuadrícula que queden por debajo el percentil 60 serán de riesgo bajo, los 


valores que queden entre los percentiles 60 y 80 serán de riesgo medio y los valores que 


superen el percentil 80 serán zonas de riesgo alto (Garthe y Hüppop, 2004). 


El índice SVI de cada cuadrícula se calcula teniendo en cuenta el número total de 


ejemplares de cada especie observados dentro de la misma por el valor BSI obtenido 


para cada especie. 


A continuación, se muestran los resultados obtenidos para los parques eólicos objeto de 


estudio, perteneciente al clúster “Catalina”. Además, se muestra un ranking de 


vulnerabilidad de los aerogeneradores a los que se les asigna el valor SVI de la cuadrícula 


500x500m sobre la que está prevista su instalación. Aquellos aerogeneradores que no 


han adquirido un valor SVI es porque la cuadrícula sobre la que recaen posee valor SVI 


nulo. 


En las gráficas que se muestran a continuación para cada parque eólico, se resaltan en 


color rojo aquellos valores que superan el percentil 80 (valor de 31,51), y, por tanto, 


tienen un índice SVI Alto. 
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CLÚSTER CATALINA 


Figura 80. Mapa de vulnerabilidad potencial del área de estudio. 
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PE CATALINA I 


Figura 81. Mapa de vulnerabilidad potencial de detalle en la zona de implantación del proyecto. 
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Gráfica 4. Índice de Sensibilidad y Vulnerabilidad (SVI) del Parque Eólico objeto de estudio. 
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PE CATALINA II 


Figura 82. Mapa de vulnerabilidad potencial de detalle en la zona de implantación del proyecto. 
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Gráfica 5. Índice de Sensibilidad y Vulnerabilidad (SVI) del Parque Eólico objeto de estudio. 
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PE CATALINA IV 


Figura 83. Mapa de vulnerabilidad potencial de detalle en la zona de implantación del proyecto 


(aerogeneradores color naranja). 
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Gráfica 6. Índice de Sensibilidad y Vulnerabilidad (SVI) del Parque Eólico objeto de estudio. 
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PE CATALINA V 


Figura 84. Mapa de vulnerabilidad potencial de detalle en la zona de implantación del proyecto 


(aerogeneradores de color azul). 
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Gráfica 7. Índice de Sensibilidad y Vulnerabilidad (SVI) del Parque Eólico objeto de estudio. 
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PE CATALINA VII 


Figura 85. Mapa de vulnerabilidad potencial de detalle en la zona de implantación del proyecto. 


 


Gráfica 8. Índice de Sensibilidad y Vulnerabilidad (SVI) del Parque Eólico objeto de estudio. 
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PE CATALINA VIII 


Figura 86. Mapa de vulnerabilidad potencial de detalle en la zona de implantación del proyecto. 


 


Gráfica 9. Índice de Sensibilidad y Vulnerabilidad (SVI) del Parque Eólico objeto de estudio. 
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PE CATALINA IX 


Figura 87. Mapa de vulnerabilidad potencial de detalle en la zona de implantación del proyecto. 


 


Gráfica 10. Índice de Sensibilidad y Vulnerabilidad (SVI) del Parque Eólico objeto de estudio. 
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Tras el análisis de los índices de sensibilidad y vulnerabilidad de las especies identificadas 


en el ámbito del proyecto, se han identificado los aerogeneradores que se ubican en 


zonas con un índice SVI de riesgo alto y que serán candidatos a la incorporación de 


medidas preventivas, correctoras y compensatorias. 


Serán un total de 19 aerogeneradores a los que se les incorpore la medida de sistemas 


de detección y parada, de los cuales, 15 aerogeneradores coinciden con los propuestos 


para la incorporación de la misma medida tras el cálculo de la tasa de riesgo de 


mortalidad (calculada en el apartado 7 del presente informe). A continuación, se 


muestran los 19 aerogeneradores para los que se aplican las medidas de sistemas de 


detección y parada, remarcando en color amarillo los 4 aerogeneradores que no son 


coincidentes con los incorporados en la medida tras el cálculo de la tasa de riesgo de 


mortalidad. 


Tabla 38. Aerogeneradores para los que se aplican las medidas de sistemas de detección y parada. 


PE Catalina I  PE Catalina II  PE Catalina IV  PE Catalina V  PE Catalina VII 


CA1-13 
 


CA2-05 
 


CA4-20 
 


CA5-01 
 


CA7-02 


CA1-33 
 


CA2-06 
 


 
 


CA5-12 
 


CA7-03 


 
 


CA2-11 
   


CA5-13 
 


CA7-05 


 
 


CA2-12 
   


CA5-19 
  


 
 


CA2-13 
   


 
  


 
 


CA2-14 
   


 
  


 
 


CA2-21 
   


 
  


 
 


CA2-23 
   


 
  


 
 


CA2-25 
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8.2. CÁLCULO LÍNEA ELÉCTRICA 


En primer lugar, se estima el índice de sensibilidad de aves para identificar las especies 


más sensibles a la LAAT. Este índice está basado en una serie de factores (siete 


concretamente) los cuales se obtienen de una forma sencilla mediante trabajo de campo 


y búsqueda bibliográfica. Estos factores se puntúan según una escala con un rango de 


4 valores; siendo el valor 1 el de baja vulnerabilidad y el valor 4 el de alta vulnerabilidad. 


Para este análisis no se tendrán en cuenta aquellas especies con un número de 


avistamientos menor a 5 a lo largo de todo el ciclo anual. 


FACTORES 


A) Tipo de Vuelo 


Este factor es evaluado en función del tipo de vuelo registrado para cada ave durante 


los trabajos de campo. 


B) Altura de Vuelo 


Este factor es evaluado en función de la altura de vuelo registrada para cada ave durante 


los trabajos de campo. 


C) Maniobrabilidad 


Este factor es evaluado a su vez por dos factores; la carga alar (C1) y el aspecto alar 


(C2). Una baja maniobrabilidad está considerada en aquellos casos en los que la carga 


alar es elevada y el aspecto alar bajo. Estos factores se deben calcular a partir de datos 


biométricos recogidos en la bibliografía, como Birds of the World (Rodewald y Bridwell, 


2021). La valoración de estos dos factores se determina estableciendo cuatro intervalos 


equivalentes tras los resultados obtenidos para las especies registras en campo. 


D) Estacionalidad 


En función de la fenología de cada especie y la época en la que frecuenten el área de 


implantación de la LAAT, presentarán diferentes situaciones de riesgo. 


E) Tamaño poblacional 


Para la valoración de este factor se han extraído cuatro intervalos equivalentes mediante 


el logaritmo neperiano de los tamaños poblacionales de las aves estudiadas por Martí y 


Del Moral (2003). 


F) Estado de Conservación 
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Este factor refleja el estado de conservación de las especies a nivel europeo según el 


Birdlife International (2004), si bien, en este caso se aplicarán dos catalogaciones: 


(F1) Catalogación establecida a nivel autonómico y estatal. 


(F2) Catalogación establecida en el Libro Rojo de las Aves de España de 2021, por su 


mayor actualidad de los datos y por basarse en una catalogación a nivel nacional. 


G) Capacidad Reproductiva 


Las puestas de gran tamaño producen una mayor descendencia, lo que aporta una 


mayor capacidad de resistencia y también de reemplazo de individuos perdidos por 


accidentes con los tendidos eléctricos. 


ÍNDICE DE SENSIBILIDAD DE AVES (BSI) 


Para el cálculo del BSI, los factores se dividen en dos grupos, el primero de ellos se 


conforma por los factores A, B, C1, C2 y D y se denomina “Comportamiento en vuelo y 


estacionalidad”, el segundo grupo que definido por los factores E, F1, F2 y G y se le 


denomina “Sensibilidad de las especies”. 


𝐵𝑆𝐼 =
(𝐴 + 𝐵 + 𝐶1 + 𝐶2 + 𝐷)


5
 ×  


(𝐸 + 𝐹1 + 𝐹2 +  𝐺)


4
 


Con todo esto se ha calculado el índice BSI de las especies consideradas. A continuación, 


se muestra el resultado del BSI máximo de cada especie (sin individualizar por 


cuadrícula): 


Tabla 39. Valor máximo del índice BSI para cada especie considerada para el análisis. 


Especie BSI  Especie BSI 


Aquila fasciata 10,5  Falco naumanni 6,3 


Aquila chrysaetos 9,9  Circus aeruginosus 6 


Neophron percnopterus 9,8  Grus grus 6 


Milvus milvus 8,4  Ardea cinerea 6 


Pterocles orientalis 8,4  Circus pygargus 5,85 


Circaetus gallicus 8  Gyps fulvus 5,7 


Pterocles alchata 7,7  Accipiter gentilis 5,6 


Pyrrhocorax pyrrhocorax 7,65  Corvus corax 5,4 


Falco subbuteo 7,15  Milvus migrans 5,25 


Circus cyaneus 7  Accipiter nisus 4,9 


Pernis apivorus 7  Ciconia ciconia 4,9 


Falco peregrinus 6,75  Phalacrocorax carbo 4,9 
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Especie BSI  Especie BSI 


Falco tinnunculus 6,4  Falco columbarius 4,55 


Hieraaetus pennatus 6,4  Bubulcus ibis 4,2 


Buteo buteo 6,3  Corvus corone 4 


Burhinus oedicnemus 6,3    


Para evitar el “efecto de dilución”, en el cálculo del SVI se ha seguido la recomendación 


de considerar únicamente las especies con BSI por encima de la mediana del conjunto 


de especies (Noguera et al., 2010). Para el presente análisis, la mediana ha resultado 


igual a 5,2. 


A continuación, se muestra el Índice de Sensibilidad para las Aves (BSI). Se señalan en 


un tono más oscuro las especies con un índice por encima de la mediana, que son las 


utilizadas para calcular el Índice de Vulnerabilidad Espacial. 
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Gráfica 11. Índice de Sensibilidad para las Aves (BSI) del Clúster de “Catalina”. 
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CÁLCULO DEL ÍNDICE DE VULNERABILIDAD ESPACIAL (SVI) 


La finalidad del SVI es plasmar sobre las cuadrículas (500mx500m) de la malla que 


comprende el área de estudio, el grado de sensibilidad de cada una de ellas mediante la 


siguiente fórmula: 


𝑆𝑉𝐼 =  ∑(ln(𝜌ᵢ + 1) × 𝐵𝑆𝐼ᵢ)


𝑛


1


 


Para ello se establecen dos percentiles sobre los que se distribuyen los tres niveles de 


riesgo planteados: riesgo bajo, riesgo moderado y riesgo alto. Los datos SVI calculados 


para cada cuadrícula que queden por debajo el percentil 60 serán de riesgo bajo, los 


valores que queden entre los percentiles 60 y 80 serán de riesgo medio y los valores que 


superen el percentil 80 serán zonas de riesgo alto (Garthe y Hüppop, 2004). 


El índice SVI de cada cuadrícula se calcula teniendo en cuenta el número total de 


ejemplares de cada especie observados dentro de la misma por el valor BSI obtenido 


para cada especie. 


A continuación, se muestran los resultados obtenidos. 


Figura 88. Mapa de vulnerabilidad potencial de detalle en la zona de implantación del proyecto. 
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9. ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LOS PUNTOS MÁS 


CONFLICTIVOS 


Tras los resultados de los análisis realizados, se ha valorado el potencial impacto de cada 


uno de los activos de generación del proyecto y las infraestructuras de evacuación 


asociadas. 


9.1. ACTIVOS DE GENERACIÓN EÓLICA 


Centrando el impacto en datos numéricos, los resultados de la tasa de mortalidad por 


aerogenerador han determinado aquellos puntos donde la mortalidad por colisión es 


elevada tras la aplicación de medidas correctoras, dando como resultado 5 máquinas 


según los datos de tasa de mortalidad (CA2-05, CA2-14, CA2-21, CA5-10 y CA8-14), 


siendo los PPEE más conflictivos Catalina II y Catalina V, y, en menor medida, Catalina 


I, IV, VII y VIII. 


Se ha comprobado que las tasas de mortalidad de los PPEE Catalina II y V están 


relacionadas con zonas identificadas como puntos de flujo de movimientos locales de las 


especies. Esto se debe a que el área de implantación de ambos parques eólicos queda 


comprendida en dos valles de la zona dominados por terrenos de cultivo y, en cuyos 


alrededores existen hábitats de serranía y ribera donde habitan rapaces como Buitre 


leonado, Águila real, Águila perdicera, Milano real, Milano negro, Culebrera europea, 


Águila calzada, entre otras muchas.  


Mientras que estas especies buscan refugio y nidifican en zonas rocosas y zonas 


arboladas, sus potenciales presas habitan o se alimentan en zonas abiertas como los 


terrenos de cultivo y zonas de matorral, lo que obliga a las rapaces a desplazarse a estas 


zonas en busca de alimento. Debido a este factor, así como a los datos obtenidos en el 


estudio de campo se deduce que existirán movimientos locales en estas zonas. A 


continuación, se incluye una imagen que simula este tipo de movimientos explicados:  
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Figura 89. Corredor local diseñado en base a los resultados de los análisis. 


 


Además, próximo a estas zonas se han localizado buitreras, dormideros y nidificaciones 


de especies como el Buitre leonado, Águila real, Águila perdicera o Chova piquirroja, 


siendo el Buitre leonado y la Chova piquirroja dos especies que viven en colonias muy 


numerosas y que, por tanto, presentan una gran abundancia en la zona de estudio. 


9.2. ACTIVOS DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 


Los activos de generación fotovoltaica, aunque con baja frecuencia, presentan riesgo de 


colisión por impacto con los paneles solares. Así mismo, el impacto por fragmentación y 


pérdida de hábitat puede ser significativo (Kagan et al., 2014). Las especies 


potencialmente más afectadas por este tipo de impacto son las aves esteparias. La zona 


con una mayor densidad de especies esteparias corresponde con el norte del área de 


estudio, siendo la planta fotovoltaica más cercana PFV Catalina X, por lo que se tomarán 


medidas preventivas, correctoras y compensatorias para reducir el impacto.  


La especie clave más abundante en esta zona es el Cernícalo primilla, coincidiendo la 


implantación del proyecto en parte con su ámbito de protección y área crítica. Con 


respecto a la Ganga Ibérica, ha sido identificada en un único punto próximo a la PFV 
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Catalina X, por lo tanto, se tomarán medidas preventivas, correctoras y compensatorias 


para reducir el impacto. 


En cuanto al Aguilucho cenizo y el Aguilucho pálido, dentro del área de estudio muestran 


preferencia por las áreas situadas al sur de la PFV Catalina VI y cuyo impacto no resulta 


significativo. 


Para las especies críticas como el Sisón común y la Alondra ricotí, los resultados de 


campo han sido residuales con un único avistamiento de cada especie, por lo que el 


impacto sobre estas se considera no significativo. 


9.3. INFRAESTRUCTURAS DE EVACUACIÓN 


Las infraestructuras de evacuación pueden suponer un impacto potencial por el riesgo 


de colisión asociado a las mismas. En el caso del potencial riesgo por electrocución este 


se considera nulo al contar las infraestructuras con potencias superiores a 220KV con 


sistemas aisladores. 


La zona con un impacto potencial mayor es la localizada en el entorno del embalse de 


Calanda al existir una población estable de Águila perdicera. No obstante, tras analizar 


el riesgo de colisión con estas infraestructuras, el impacto ha resultado ser muy bajo. 


Según el índice SVI calculado para líneas eléctricas, las zonas de mayor riesgo se 


encuentran en el entramado de líneas de evacuación de los PPPE Catalina II, Catalina 


IV, Catalina V y Catalina VII y las PFVs Catalina X y Catalina XI, aunque es interesante 


resaltar que los tendidos eléctricos existentes en dicha zona son utilizados a menudo 


como posadero por numerosas especies, por lo que aunque existe un potencial riesgo 


de colisión por parte de estas infraestructuras sobre la avifauna, en el área de estudio 


se puede presuponer una importante familiarización de las especies con este tipo de 


elementos constructivos. Por tanto, el impacto potencial resultante se puede llegar a 


considerar compatible.  
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10. CONCLUSIONES  


10.1. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO 


AVIFAUNA 


Durante la realización del estudio de fauna, se ha elaborado un inventario de las especies 


observadas en la zona de estudio. Respecto a la avifauna, se han observado un total de 


188.566 individuos de 169 especies distintas en el entorno del proyecto.  


Las especies más abundantes fueron: la Golondrina común (Hirundo rustica) con 28.723 


registros, el Pardillo común (Linaria cannabina) con 20.101 r, el Buitre leonado (Gyps 


fulvus) con 14.937 y el Estornino negro (Sturnus unicolor) con 10.312. 


Atendiendo a las familias observadas, aquellas que presentan un mayor número de 


individuos son: Fringillidae con 45.920 registros y 24,35%, Hirundinidae con 32.223 


registros y un 17,09%, Accipitridae con 18.052 registros y un 9,57% y Alaudidae con 


17.059 registros y un 9,05%. El resto de las familias componen menos del 40%. 


En cuanto a la fenología de las especies, centrando la atención en las especies más 


sensibles en base a su catalogación a nivel nacional y autonómica, es importante 


destacar que las especies Sisón común y Alondra ricotí, ambas con una catalogación en 


Peligro de Extinción, tan sólo han sido registradas de manera ocasional en el año 2021, 


pudiéndose confirmar que el área de estudio no es frecuentada por ninguna de ellas. 


Del mismo modo ocurre para el Colirrojo real y la Cigüeña negra, el primero de ellos en 


periodo de invernada en el 2021 y la Cigüeña negra de paso en 2021. 


Las especies Aguilucho cenizo, Cernícalo primilla y Alimoche común han tenido una 


marcada fenología estival a lo largo de los tres años. 


La chova piquirroja y el Milano real han tenido una marcada fenología como especies 


residentes en el área de estudio a lo largo de los tres años. 


Las dos especies de Gangas (ortega e ibérica), han tenido un progreso de estabilización 


en la zona de estudio con avistamientos ocasionales y habituales en los años 2021 y 


2022, y siendo considerándose residentes en el año 2023. Del mismo modo, el Águila 


perdicera ha pasado de tener avistamientos ocasionales en el año 2021 a tener una 


fenología de residente en el año 2023 con un incremento en el número de avistamientos. 


El tipo de actividad que más realiza la avifauna de mediano y gran tamaño del área de 


estudio es el “Campeo” (37,93%). Después, se encuentra el “Cicleo” con 35,15%, “Vuelo 
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directo” con 15,37% y “Posado” con 10,27%, seguido de identificación a través del 


“Canto” (1,28%). 


Para el área de estudio existe un flujo de dirección de vuelo de las especies de 


avifauna que con un componente NE-SO. Observando el área de estudio, se describe 


un claro patrón de movimiento de las especies entre el valle ubicado al noreste del 


proyecto “Catalina” compuesto por vastas extensiones de cultivo (principales zonas de 


alimento y caza) y el suroeste del proyecto compuesto por un gran número de serranías 


(principales zonas de dormideros y nidificaciones). 


La tasa general de vuelo a altura de riesgo de colisión con aerogeneradores de 


la fauna avistada es del 24,60%, una tasa de vuelo en altura de riesgo potencial 


moderada-baja. Destacan de entre todas, tres especies: la Grulla común con un vuelo 


a altura de riesgo del 66,25%, sobre la cual, en base al conjunto de resultados de campo 


se sabe que sus resultados están asociados a los meses de septiembre a diciembre del 


año 2021 como fenología de invernada, pudiendo ser un punto de descanso en su 


migración hacia el sur de la Península Ibérica puesto que el resto de los meses y años 


de trabajo de campo no ha sido identificada, por lo que debe tomarse con cautela el 


dato de 265 registros en altura de riesgo de la especie puesto que con los resultados el 


área de estudio no representa un punto de paso migratorio frecuente de esta especie. 


En cuanto al Águila perdicera, la tasa de vuelo en altura de riesgo ha resultado ser del 


58,82%. No obstante, la mayoría de los registros de la especie se han dado en torno al 


embalse Calanda, al sur de los PPEE Catalina V y Catalina VII, por lo que si bien tiene 


una alta tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión esta no está distribuida en una 


zona muy conflictiva respecto a los PPEE del proyecto “Catalina”. 


Otra especie que supera el 50% del riesgo de colisión con los aerogeneradores es el 


Abejero europeo, con un 55,86%. Esta especie se distribuye por la mitad norte del área 


de estudio con una mayor presencia en torno a los PPEE Catalina V y Catalina VII, 


mostrando una visible preferencia por los espacios abiertos que proporcionan los valles 


que conforman la orografía norte del área de estudio. 


La tasa de vuelo en altura de riesgo de colisión frente al cableado de la LAAT se 


puede considerar baja con un 13,63%. Por otra parte, cabe destacar especialmente 


el riesgo de vuelo a altura de colisión medio-alto del 39,44% del Cernícalo primilla (Falco 


naumanni). Esta especie esteparia está completamente ligada al entorno del valle 


conformado por terrenos de cultivo y zonas de bajo matorral que constituyen el paisaje 
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de la mitad norte del área de estudio, con una fuerte presencia al oeste del PE Catalina 


I y al norte del PE Catalina II y PFV Catalina X.  


Por la morfología de la especie y tipo de vuelo, los tendidos eléctricos con una serie de 


medidas que palien el riesgo de electrocución y reduzcan el riesgo de colisión no 


presentarán un impacto significativo sobre el Cernícalo primilla. 


Por otro lado, el Alcotán europeo también ha presentado un riesgo medio-alto de colisión 


con el tendido eléctrico, un 36,84%. Sin embargo, el bajo número de registros de la 


especie a lo largo de todo el periodo de estudio, sumado a que sus principales zonas de 


avistamientos no se ubican en zonas de gran conflicto con el proyecto “Catalina”, reflejan 


un bajo riesgo de afección a la especie por parte de estas infraestructuras. 


Según el análisis de los usos del espacio aéreo de cada ciclo anual por separado, se 


puede concluir que en ambos ciclos la mitad norte del área de estudio es la que registra 


una mayor concentración de vuelos. Estas concentraciones se deben principalmente a la 


presencia de dormideros y nidificaciones de Buitre leonado y Chova piquirroja, dos de 


las especies más abundantes en el área de estudio. 


Serán estas dos especies las que muestren una mayor concentración de vuelos en altura 


de riesgo por colisión con aerogeneradores. Varios de los puntos de mayor riesgo 


también se deben al elevado número de registros obtenidos para la Grulla común en el 


primer ciclo anual realizado (2021). No obstante, cabe indicar que esta especie 


únicamente ha sido avistada en el ese año con fenología invernante pero que en los 


años posteriores no ha registrado ningún avistamiento, siendo el área de estudio un 


punto de paso para la especie, pero no presentando ningún tipo de estabilidad en la 


zona, concluyendo el análisis de tasas de mortalidad que el único aerogenerador 


potencialmente conflictivo sea CA2-05. Respecto al Águila perdicera, cabe indicar que 


gran parte de los vuelos registrados en la zona sur, no muy alejados del embalse de 


Calanda, fueron en altura de riesgo con los aerogeneradores, sin embargo, el análisis de 


tasas de mortalidad por aerogenerador concluye que en ningún aerogenerador se 


superaría una tasa de mortalidad de 0,04. 


Del mismo modo, los vuelos en altura de riesgo de colisión con la LAAT han obtenido 


una mayor concentración en la mitad norte. Lo más sorprendente de estos vuelos, es 


que el 40% de los registros han sido de ejemplares posados en tendidos eléctricos, 


pudiendo sacar dos conclusiones claras: será importante aplicar medidas que eviten el 


riesgo de electrocución de las especies, y, por otra parte, este comportamiento denota 


una gran familiarización de las especies con este tipo de infraestructuras. 
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CENSO DE AVES NOCTURNAS 


Durante los trabajos de censo específico se han tomado un total de 41 registros de 


aves nocturnas de 8 especies diferentes: 5 especies de aves de rapaces nocturnas 


pertenecientes a la familia Strigidae (Asio otus, Athene noctua, Bubo bubo, Otus scops 


y Strix aluco), de dos especies de comportamiento nocturno de la familia Caprimulgidae 


(Caprimulgus europaeus y Caprimulgus ruficollis) y una especie perteneciente a la familia 


Tytonidae (Tyto alba). Todas las especies detectadas se encuentran “Listadas” en el 


Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, mientras que, por el contrario, ninguna de 


ellas figura en el Catálogo Aragonés. 


CENSO DE AVES ESTEPARIAS 


Durante los trabajos de censo específico se han tomado un total de 1.333 registros 


de aves esteparias de 10 especies diferentes. A excepción de la Perdiz roja y la 


Codorniz, ambas especies sin catalogar ni a nivel nacional ni autonómico, el resto de las 


especies se encuentran catalogadas, la mayoría de ellas con un alto grado de amenaza. 


Las especies catalogadas son Alcaraván común (Burhinus oedicnemus), Alondra de 


Dupont o Ricotí (Chersophilus duponti), Aguilucho pálido (Circus cyaneus), Aguilucho 


cenizo (Circus pygargus), Cernícalo primilla (Falco naumanni), Ganga ibérica (Pterocles 


alchata), Ganga Ortega (Pterocles orientalis) y Sisón común (Tetrax tetrax). 


Las especies más críticas, catalogadas “En Peligro de Extinción” tanto a nivel nacional 


como autonómico son la Alondra ricotí y el Sisón común, no obstante, cabe remarcar 


que ambas especies contienen un único avistamiento por lo que su presencia se 


considera ocasional y “residual” dentro del ámbito de estudio.  


Por su parte, el Alcaraván común, únicamente Listada a nivel nacional, ha sido registrada 


tan sólo en 8 ocasiones a lo largo de los dos ciclos anuales. El resto de las especies, del 


orden de las rapaces y las dos especies de gangas, son de sensibilidad vulnerable. 


ÍNDICE DE MORTALIDAD 


De los 132 aerogeneradores proyectados, han sido 75 los que han recogido información 


sobre uso del espacio aéreo de la avifauna en la cuadrícula en la que se ubica. Es 


importante destacar que el hecho de que 57 aerogeneradores no tengan información 


sobre su tasa de mortalidad no quiere decir que esta sea nula, si bien, es indicativo de 


que el uso del espacio aéreo en dichas cuadrículas es reducido y por lo tanto también lo 


es el riesgo de mortalidad por colisión. 
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En base a los resultados obtenidos, son tres los aerogeneradores que superen los 


umbrales establecidos tanto sin datos de buitre leonado como con ellos: CA2-05, CA2-


14 y CA7-05. 


En el caso del aerogenerador CA2-05 influye de manera notable la Grulla común, si bien, 


como ha quedado reflejado anteriormente, esta especie fue registrada en el año 2021, 


no habiendo adquirido nuevos registros en los años posteriores.  


Por otra parte, el aerogenerador CA2-14 se ha visto altamente influenciado por la 


presencia de Chova piquirroja, siendo un punto intermedio entre un dormidero y varios 


puntos de nidificación de la especie. 


Los PPEE Catalina I y Catalina II son los que presentan un mayor número de 


aerogeneradores con tasas de mortalidad por encima de los umbrales establecidos de 


0,04 y 0,7 con 9 aerogeneradores ambos parques eólicos. El PE Catalina V presenta 8 


aerogeneradores con valores por encima de los umbrales establecidos, mientras que los 


PPEE Catalina IV, Catalina VII y Catalina VIII presentan tres, dos y uno aerogeneradores 


respectivamente, con valores por encima de los umbrales. 


ÍNDICE DE SENSIBILIDAD Y VULNERABILIDAD 


El índice de sensibilidad y vulnerabilidad ha sido calculado para los parques eólicos y 


para las infraestructuras de evacuación. En primer lugar, lo resultados del índice para 


los parques eólicos han mostrado mayores valores altos de sensibilidad y vulnerabilidad 


en los parques eólicos Catalina II (9 aerogeneradores con índices altos) y en menor 


medida Catalina V (4 aerogeneradores con índices altos), lo que se adecúa a los 


resultados obtenidos en el índice de mortalidad, para los que de nuevo, los parques 


eólicos Catalina II y Catalina V resultaban ser los más conflictivos. Los resultados 


obtenidos para los parques eólicos Catalina VII, Catalina I y Catalina IV muestran3 


aerogeneradores, 2 aerogeneradores y 1 aerogenerador, respectivamente, con índices 


de sensibilidad y vulnerabilidad altos. Los parques eólicos Catalina VIII y IX no han 


mostrado aerogeneradores con índices altos. 


En segundo lugar, respecto a los resultados obtenidos para las infraestructuras de 


evacuación han mostrado una clara concentración de índices de riesgo alto en la zona 


este del área de estudio, coincidiendo con uno de los puntos de mayor flujo de aves 


identificados durante los trabajos de campo. 
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10.2. CONCLUSIONES FINALES 


El desarrollo del proyecto “Catalina” presenta potenciales impactos negativos sobre la 


avifauna evaluada del entorno. Estos impactos se presentan principalmente durante la 


fase de explotación a causa del riesgo de colisión con aerogeneradores, así como la 


fragmentación del hábitat y el efecto barrera que puede suponer en el movimiento de 


especies voladoras. 


Las comunidades de aves principalmente afectadas son las que residen o frecuentan los 


entornos de los PPEE Catalina I y II. Las especies potencialmente afectadas por 


abundancia y catalogación son el Águila perdicera, Águila real, Buitre leonado, Aguilucho 


cenizo, Cernícalo primilla, Ganga ibérica, Ganga ortega y Chova piquirroja. 


La aplicación de medidas preventivas y correctoras como la incorporación de sistemas 


de detección y parada se propone en los aerogeneradores: 


PE Catalina 
I  


PE Catalina 
II  


PE Catalina 
IV  


PE Catalina 
V  


PE Catalina 
VII  


PE Catalina 
VIII 


CA1-01  CA2-05  CA4-08  CA5-01  CA7-02  CA8-14 


CA1-06  CA2-06  CA4-19  CA5-05  CA7-03   


CA1-09  CA2-11  CA4-20  CA5-10  CA7-05   


CA1-11  CA2-12    CA5-12     


CA1-13  CA2-13    CA5-13     


CA1-17  CA2-14    CA5-14     


CA1-20  CA2-20    CA5-15     


CA1-28  CA2-21    CA5-19     


CA1-33  CA2-22         


  CA2-23         


  CA2-25         


Los aerogeneradores para los que se propone la medida de sistemas de detección y 


parada han sido elegidos en base a tres razones: tasas >0,04 sin datos de buitre leonado, 


tasas >0,7 con datos de buitre leonado y cuadrículas SVI con “riesgo alto”. A 


continuación, se incluye la tabla donde se ve la relación de cada uno de ellos. 
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Tabla 40. Tasa de mortalidad después de medidas 


Aerogenerador >0,04 (sin buitre leonado) >0,7 (con buitre leonado) SVI - Riesgo Alto 


CA1-01 0 0,5755   


CA1-06 0,076 0,076   


CA1-09 0 0,7194   


CA1-11 0 0,5036   


CA1-13 0,0267 0,1079   


CA1-17 0,0221 0,0221   


CA1-20 0,0294 0,0294   


CA1-28 0 0,4676   


CA1-33 0,024 0,036   


CA2-05 4,1764 4,1764   


CA2-06 0,0322 0,036   


CA2-11 0,057 0,2878   


CA2-12       


CA2-13 0,011 0,7734   


CA2-14 0,8862 0,8862   


CA2-20 0,0074 0,3777   


CA2-21 0,0107 1,0072   


CA2-22 0,011 0,5396   


CA2-23 0,0774 0,3057   


CA2-25       


CA4-08 0,0949 0,0949   


CA4-19 0,0124 0,7194   


CA4-20       


CA5-01 0,0411 0,1799   


CA5-05 0,0074 0,4137   


CA5-10 0 1,1151   


CA5-12 0,1585 0,3417   


CA5-13 0,0132 0,5755   


CA5-14 0,0132 0,8633   


CA5-15 0,004 0,4676   


CA5-19 0,016 0,5935   


CA7-02 0,024 0,1079   


CA7-03       


CA7-05 0,0257 0,5935   


CA8-14 0 2,7697   


Serán 15 de ellos los que terminen mostrando una tasa de mortalidad superior al umbral 


0,04 o 0,7; esos aerogeneradores son CA1-06, CA1-09, CA2-05, CA2-11, CA2-13, CA2-


14, CA2-21, CA2-23, CA4-08, CA4-19, CA5-01, CA5-10, CA5-12, CA5-14 y CA8-14. De 
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estos aerogeneradores, son ocho los que superan el umbral de 0,04: CA1-06, CA2-05, 


CA2-11, CA2-14, CA2-23, CA4-08, CA5-01 y CA5-12, y son nueve aerogeneradores los 


que superan el umbral 0,7 (con datos del buitre leonado): CA1-09, CA2-05, CA2-13, CA2-


14, CA2-21, CA4-19, CA5-10, CA5-14 y CA8-14.  


Con respecto a la potencial pérdida de hábitat ocasionada por la implantación del 


proyecto se considera la compensación de 138,95 hectáreas, tal y como se desarrolla en 


el ANEXO XXVII PLAN DE COMPENSACIÓN PARA LA BIODIVERSIDAD. 


Como valoración global, tras analizar los impactos potenciales que el proyecto generará 


sobre la avifauna, se concluye que el proyecto Catalina es compatible siempre y 


cuando se realice la aplicación de medidas preventivas, correctoras y compensatorias 


que reduzcan la magnitud y el alcance de los impactos y que presente la valoración 


positiva por parte de las autoridades competentes. 
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ANEXO I 
INVENTARIO DE FAUNA 


  







 


 


Tabla 41. Inventario de aves. En color naranja se marcan aquellas especies que han sido avistadas 


a mayores de las citadas en la bibliografía. 


Familia Nombre científico Nombre común 
Directiva 


Aves 
CEEA CEAA 


Accipitridae 


Accipiter gentilis Azor común   Listado   


Accipiter nisus Gavilán común   Listado   


Aquila chrysaetos Águila real I Listado   


Aquila fasciata Águila perdicera I Vulnerable 
En Peligro de 


Extinción 


Buteo buteo Busardo ratonero   Listado   


Circaetus gallicus Culebrera europea I Listado   


Circus aeruginosus 
Aguilucho lagunero 


occidental 
I Listado   


Circus cyaneus Aguilucho pálido I Listado LAESRPE 


Circus pygargus Aguilucho cenizo I Vulnerable Vulnerable 


Gyps fulvus Buitre leonado I Listado   


Hieraaetus pennatus Águila calzada I Listado   


Milvus migrans Milano negro I Listado   


Milvus milvus Milano real I 
En peligro de 


extinción 
En Peligro de 


Extinción 


Neophron 
percnopterus 


Alimoche común I Vulnerable Vulnerable 


Pernis apivorus Abejero europeo I Listado   


Aegithalida
e 


Aegithalos caudatus Mito común   Listado   


Alaudidae 


Alauda arvensis Alondra común     LAESRPE 


Alaudala rufescens Terrera marismeña       


Calandrella 
brachydactyla 


Terrera común I Listado   


Chersophilus 
duponti 


Alondra ricotí I 
En peligro de 


extinción 
En Peligro de 


Extinción 


Galerida cristata Cogujada común   Listado   


Galerida theklae Cogujada montesina I Listado   


Lullula arborea Alondra totovía I Listado   


Melanocorypha 
calandra 


Calandria común I Listado   


Alcedinidae Alcedo atthis 
Martín pescador 


común 
I Listado   


Anatidae 


Anas crecca Cerceta común IIA     


Anas platyrhynchos Ánade azulón IIA     


Netta rufina Pato colorado IIB     


Apodidae 


Apus apus Vencejo común   Listado   


Apus pallidus Vencejo pálido   Listado   


Tachymarptis melba Vencejo real   Listado   


Ardeidae 
Ardea cinerea Garza real   Listado   


Bubulcus ibis Garcilla bueyera   Listado   


Burhinidae 
Burhinus 


oedicnemus 
Alcaraván común I Listado   


Caprimulgid
ae 


Caprimulgus 
europaeus 


Chotacabras europeo I Listado   


Caprimulgus 
ruficollis 


Chotacabras 
cuellirrojo 


  Listado   


Certhiidae 


Certhia 
brachydactyla 


Agateador europeo   Listado   


Certhia familiaris 
Agateador 


euroasiático 
  Listado   







 


 


Familia Nombre científico Nombre común 
Directiva 


Aves 
CEEA CEAA 


Charadriida
e 


Vanellus vanellus Avefría europea IIB     


Ciconidae 
Ciconia ciconia Cigüeña blanca I Listado LAESRPE 


Ciconia nigra Cigüeña negra I Vulnerable   


Columbidae 


Columba domestica Paloma domestica       


Columba livia Paloma bravía       


Columba oenas Paloma zurita IIB     


Columba palumbus Paloma torcaz       


Streptopelia 
decaocto 


Tórtola turca       


Streptopelia turtur Tórtola europea IIB     


Coraciidae Coracias garrulus Carraca europea I Listado   


Corvidae 


Corvus corax Cuervo grande     LAESRPE 


Corvus corone Corneja negra IIB     


Corvus monedula Grajilla occidental IIB     


Garrulus glandarius 
Arrendajo 


euroasiático 
      


Pica pica Urraca común IIB     


Pyrrhocorax 
graculus 


Chova piquigualda   Listado   


Pyrrhocorax 
pyrrhocorax 


Chova piquirroja I Listado Vulnerable 


Cuculidae 
Clamator glandarius Críalo europeo   Listado   


Cuculus canorus Cuco común   Listado   


Emberizidae 


Emberiza calandra Escribano triguero     LAESRPE 


Emberiza cia Escribano montesino   Listado   


Emberiza cirlus Escribano soteño   Listado   


Emberiza hortulana Escribano hortelano I Listado   


Falconidae 


Falco columbarius Esmerejón I Listado   


Falco naumanni Cernícalo primilla I Listado Vulnerable 


Falco peregrinus Halcón peregrino I Listado   


Falco subbuteo Alcotán europeo   Listado   


Falco tinnunculus Cernícalo vulgar   Listado   


Fringillidae 


Carduelis carduelis Jilguero europeo     LAESRPE 


Carduelis citrinella Verderón serrano       


Chloris chloris Verderón común     LAESRPE 


Coccothraustes 
coccothraustes 


Picogordo común   Listado   


Fringilla coelebs Pinzón vulgar   Listado   


Fringilla 
montifringilla 


Pinzón real   Listado   


Linaria cannabina Pardillo común     LAESRPE 


Loxia curvirostra Piquituerto común   Listado   


Serinus serinus Serín verdecillo     LAESRPE 


Spinus spinus Jilguero lúgano   Listado LAESRPE 


Gruidae Grus grus Grulla común I Listado LAESRPE 


Hirundinida
e 


Cecropis daurica Golondrina dáurica       


Delichon urbicum 
Avión común 


occidental 
  Listado   


Hirundo rustica Golondrina común   Listado   


Ptyonoprogne 
rupestris 


Avión roquero   Listado   


Riparia riparia Avión zapador   Listado   







 


 


Familia Nombre científico Nombre común 
Directiva 


Aves 
CEEA CEAA 


Laniidae 


Lanius collurio Alcaudón dorsirrojo I Listado   


Lanius excubitor Alcaudón norteño       


Lanius meridionalis Alcaudón real   Listado   


Lanius senator Alcaudón común   Listado   


Laridae 


Chroicocephalus 
ridibundus 


Gaviota reidora       


Larus fuscus Gaviota sombría       


Larus michahellis Gaviota patiamarilla IIB     


Meropidae Merops apiaster Abejaruco europeo   Listado   


Motacillidae 


Anthus campestris Bisbita campestre I Listado   


Anthus pratensis Bisbita pratense   Listado   


Anthus trivialis Bisbita arbóreo   Listado   


Motacilla alba Lavandera blanca   Listado   


Motacilla cinerea 
Lavandera 
cascadeña 


  Listado   


Motacilla flava Lavandera boyera   Listado   


Muscicapida
e 


Ficedula hypoleuca 
Papamoscas 


cerrojillo 
  Listado   


Muscicapa striata Papamoscas gris   Listado   


Saxicola rubetra Tarabilla norteña   Listado   


Saxicola rubicola Tarabilla europea   Listado   


Oriolidae Oriolus oriolus Oropéndola europea   Listado   


Otididae Tetrax tetrax Sisón común I 
En peligro de 


extinción 
En Peligro de 


Extinción 


Pandionidae Pandion haliaetus Águila pescadora I Vulnerable   


Paridae 


Cyanistes caeruleus Herrerillo común       


Lophophanes 
cristatus 


Herrerillo capuchino   Listado   


Parus major Carbonero común   Listado   


Periparus ater 
Carbonero 
garrapinos 


  Listado   


Passeridae 


Passer domesticus Gorrión común       


Passer 
hispaniolensis 


Gorrión moruno       


Passer montanus Gorrión molinero       


Petronia petronia Gorrión chillón   Listado   


Phalacrocor
acidae 


Phalacrocorax carbo Cormorán grande       


Phasianidae 


Alectoris rufa Perdiz roja IIA     


Coturnix coturnix Codorniz común IIB     


Fulica atra Focha común IIA     


Gallinula chloropus Gallineta común       


Phylloscopo
diae 


Phylloscopus 
collybita 


Mosquitero común   Listado   


Phylloscopus 
sibilatrix 


Mosquitero silbador   Listado   


Phylloscopus 
trochilus 


Mosquitero musical   Listado   


Picidae 


Dendrocopos major Pico picapinos   Listado   


Dryobates minor Pico menor   Listado   


Jynx torquilla 
Torcecuello 
euroasiático 


  Listado   


Picus sharpei Pito real ibérico   Listado   


Picus viridis Pito real       







 


 


Familia Nombre científico Nombre común 
Directiva 


Aves 
CEEA CEAA 


Podicipedid
ae 


Podiceps cristatus Somormujo lavanco   Listado   


Podiceps nigricollis Zampullín cuellinegro   Listado   


Tachybaptus 
ruficollis 


Zampullín común   Listado   


Prunellidae Prunella modularis Acentor común   Listado   


Pteroclidae 
Pterocles alchata Ganga ibérica I Vulnerable Vulnerable 


Pterocles orientalis Ganga ortega I Vulnerable Vulnerable 


Rallidae Rallus aquaticus Rascón europeo       


Recurvirostr
idae 


Himantopus 
himantopus 


Cigüeñuela común I Listado   


Regulidae Regulus regulus Reyezuelo sencillo   Listado   


Remizidae Remiz pendulinus 
Pájaro moscón 


europeo 
  Listado   


Scolopacida
e 


Actitis hypoleucos Andarríos chico   Listado   


Tringa ochropus Andarríos grande   Listado   


Sittidae Sitta europaea Trepador azul   Listado   


Strigidae 


Asio flammeus Búho campestre I Listado   


Asio otus Búho chico   Listado   


Athene noctua Mochuelo europeo   Listado   


Bubo bubo Búho real I Listado   


Otus scops Autillo europeo   Listado   


Strix aluco Cárabo común   Listado   


Sturnidae 
Sturnus unicolor Estornino negro       


Sturnus vulgaris Estornino pinto IIB     


Sylviidae 


Acrocephalus 
arundinaceus 


Carricero tordal   Listado   


Acrocephalus 
scirpaceus 


Carricero común   Listado   


Cettia cetti Cetia ruiseñor   Listado   


Cisticola juncidis Cistícola buitrón   Listado   


Hippolais polyglotta Zarcero políglota   Listado   


Phylloscopus bonelli Mosquitero papialbo   Listado   


Regulus ignicapilla Reyezuelo listado       


Sylvia atricapilla Curruca capirotada   Listado   


Sylvia borin Curruca mosquitera   Listado   


Sylvia cantillans 
Curruca carrasqueña 


occidental 
  Listado   


Sylvia communis Curruca zarcera   Listado   


Sylvia conspicillata Curruca tomillera   Listado   


Sylvia hortensis 
Curruca mirlona 


occidental 
  Listado   


Sylvia 
melanocephala 


Curruca cabecinegra   Listado   


Sylvia undata Curruca rabilarga I Listado   


Troglodytid
ae 


Troglodytes 
troglodytes 


Chochín paleártico   Listado   


Turdidae 


Erithacus rubecula Petirrojo europeo   Listado   


Luscinia 
megarhynchos 


Ruiseñor común   Listado   


Monticola saxatilis Roquero rojo   Listado   


Monticola solitarius Roquero solitario   Listado   


Oenanthe hispanica Collalba rubia   Listado   


Oenanthe leucura Collalba negra I Listado   


Oenanthe oenanthe Collalba gris   Listado   







 


 


Familia Nombre científico Nombre común 
Directiva 


Aves 
CEEA CEAA 


Phoenicurus 
ochruros 


Colirrojo tizón   Listado   


Phoenicurus 
phoenicurus 


Colirrojo real   Vulnerable Vulnerable 


Saxicola torquatus #N/D       


Turdus iliacus Zorzal alirrojo IIB     


Turdus merula Mirlo común       


Turdus philomelos Zorzal común IIB     


Turdus pilaris Zorzal real IIB     


Turdus torquatus Mirlo capiblanco   Listado   


Turdus viscivorus Zorzal charlo IIB     


Tytonidae Tyto alba Lechuza común   Listado   


Upupidae Upupa epops Abubilla común   Listado   


 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXO II 
RESULTADOS DE LAS TASAS DE 


MORTALIDAD 
  







 


 


En el siguiente Anexo se muestra la información de los resultados de las tasas de 


mortalidad potenciales individuales de cada especie y por aerogenerador, y, las tasas de 


mortalidad residuales de cada especie y por aerogenerador tras aplicar la medida de 


sistemas de detección y parada a algunos de los aerogeneradores (mostrando estos en 


color azul): 


Debido al volumen de los datos, los estadillos se adjuntan en un archivo Excel aparte. 


  







 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ANEXO III 
INVENTARIO DE ESPECIES 


REGISTRADAS EN CADA 
HÁBITAT FAUNÍSTICO 


  







 


 


Inventario de especies por hábitat 


Bosque 


Accipiter nisus Ficedula hypoleuca Phoenicurus ochruros 


Aegithalos caudatus Fringilla coelebs Phylloscopus bonelli 


Alectoris rufa Galerida cristata Phylloscopus collybita 


Apus apus Galerida theklae Phylloscopus sibilatrix 


Aquila chrysaetos Garrulus glandarius Pica pica 


Buteo buteo Gyps fulvus Prunella modularis 


Carduelis carduelis Hieraaetus pennatus Pterocles alchata 


Certhia brachydactyla Hippolais polyglotta Ptyonoprogne rupestris 


Cettia cetti Hirundo rustica Pyrrhocorax pyrrhocorax 


Chloris chloris Lanius senator Regulus ignicapilla 


Circaetus gallicus Linaria cannabina Regulus regulus 


Columba livia Lophophanes cristatus Saxicola rubicola 


Columba palumbus Loxia curvirostra Serinus serinus 


Corvus corax Lullula arborea Spinus spinus 


Corvus corone Luscinia megarhynchos Streptopelia decaocto 


Curruca melanocephala Merops apiaster Streptopelia turtur 


Curruca undata Milvus migrans Sturnus unicolor 


Cyanistes caeruleus Motacilla alba Sylvia atricapilla 


Delichon urbicum Motacilla flava Troglodytes troglodytes 


Dendrocopos major Muscicapa striata Turdus merula 


Emberiza calandra Oriolus oriolus Turdus philomelos 


Emberiza cia Pandion haliaetus Turdus viscivorus 


Emberiza cirlus Parus major Upupa epops 


Erithacus rubecula Passer domesticus   


Falco tinnunculus Periparus ater   


Cauce con arroyo, matorral mediterraneo porte medio y bosque disperso 


Accipiter nisus Curruca melanocephala Motacilla alba 


Acrocephalus arundinaceus Delichon urbicum Muscicapa striata 


Acrocephalus scirpaceus Emberiza calandra Parus major 


Actitis hypoleucos Erithacus rubecula Passer domesticus 


Anas platyrhynchos Fringilla coelebs Phylloscopus bonelli 


Apus apus Galerida cristata Phylloscopus trochilus 


Ardea cinerea Galerida theklae Pica pica 


Buteo buteo Garrulus glandarius Ptyonoprogne rupestris 


Carduelis carduelis Gyps fulvus Serinus serinus 


Cecropis daurica Hippolais polyglotta Streptopelia decaocto 


Chloris chloris Hirundo rustica Sturnus unicolor 


Circaetus gallicus Lanius senator Sylvia atricapilla 


Circus aeruginosus Linaria cannabina Turdus merula 


Columba livia Luscinia megarhynchos Turdus viscivorus 


Columba palumbus Merops apiaster Upupa epops 


Corvus corone Milvus migrans   







 


 


Inventario de especies por hábitat 


Construcción  


Passer domesticus Sturnus unicolor Upupa epops 


Phoenicurus ochruros Turdus merula   


Cultivo cerealistico y arbustos 


Alauda arvensis Galerida theklae Pica pica 


Buteo buteo Lanius meridionalis Pyrrhocorax pyrrhocorax 


Carduelis carduelis Linaria cannabina Saxicola rubicola 


Columba livia Lullula arborea Sturnus unicolor 


Corvus corone Melanocorypha calandra Sylvia atricapilla 


Emberiza calandra Monticola solitarius Turdus merula 


Falco tinnunculus Petronia petronia Turdus viscivorus 


Galerida cristata Phoenicurus ochruros Erithacus rubecula 


Cultivo olivo tradicional 


Alectoris rufa Emberiza cirlus Parus major 


Anthus pratensis Erithacus rubecula Passer domesticus 


Apus apus Fringilla coelebs Petronia petronia 


Athene noctua Galerida cristata Phoenicurus ochruros 


Buteo buteo Galerida theklae Pica pica 


Carduelis carduelis Gyps fulvus Serinus serinus 


Chloris chloris Hirundo rustica Streptopelia decaocto 


Columba palumbus Lanius meridionalis Streptopelia turtur 


Corvus corax Lanius senator Sturnus unicolor 


Corvus corone Linaria cannabina Sylvia atricapilla 


Curruca melanocephala Lullula arborea Turdus merula 


Curruca undata Milvus migrans Turdus viscivorus 


Emberiza calandra Oenanthe oenanthe Upupa epops 


Matorral 


Accipiter gentilis Curruca iberiae Monticola solitarius 


Accipiter nisus Curruca melanocephala Motacilla alba 


Actitis hypoleucos Curruca undata Oenanthe hispanica 


Aegithalos caudatus Cyanistes caeruleus Oenanthe leucura 


Alauda arvensis Delichon urbicum Oenanthe oenanthe 


Alectoris rufa Emberiza calandra Parus major 


Anas platyrhynchos Emberiza cia Passer domesticus 


Anthus campestris Emberiza cirlus Periparus ater 


Anthus pratensis Erithacus rubecula Petronia petronia 


Apus apus Falco tinnunculus Phoenicurus ochruros 


Aquila chrysaetos Ficedula hypoleuca Phylloscopus collybita 


Buteo buteo Fringilla coelebs Pica pica 


Calandrella brachydactyla Galerida cristata Prunella modularis 


Carduelis carduelis Galerida theklae Ptyonoprogne rupestris 


Cecropis daurica Garrulus glandarius Pyrrhocorax pyrrhocorax 


Certhia brachydactyla Gyps fulvus Saxicola rubicola 







 


 


Inventario de especies por hábitat 


Chloris chloris Hieraaetus pennatus Serinus serinus 


Circaetus gallicus Hippolais polyglotta Streptopelia decaocto 


Circus aeruginosus Hirundo rustica Streptopelia turtur 


Cisticola juncidis Lanius meridionalis Sturnus unicolor 


Columba livia Lanius senator Sturnus vulgaris 


Columba palumbus Linaria cannabina Sylvia atricapilla 


Corvus corax Lophophanes cristatus Tachymarptis melba 


Corvus corone Loxia curvirostra Turdus merula 


Coturnix coturnix Lullula arborea Turdus philomelos 


Cuculus canorus Melanocorypha calandra Turdus viscivorus 


Curruca communis Merops apiaster Upupa epops 


Curruca conspicillata Milvus migrans   


Curruca hortensis Milvus milvus   


Cultivos de secano 


Aegithalos caudatus Erithacus rubecula Oenanthe leucura 


Alauda arvensis Falco tinnunculus Oenanthe oenanthe 


Alectoris rufa Fringilla coelebs Oriolus oriolus 


Anthus campestris Galerida cristata Parus major 


Apus apus Galerida theklae Passer domesticus 


Buteo buteo Gyps fulvus Periparus ater 


Calandrella brachydactyla Hieraaetus pennatus Petronia petronia 


Carduelis carduelis Hippolais polyglotta Phoenicurus ochruros 


Chloris chloris Hirundo rustica Phoenicurus phoenicurus 


Circaetus gallicus Lanius excubitor Pica pica 


Circus aeruginosus Lanius meridionalis Prunella modularis 


Cisticola juncidis Lanius senator Pyrrhocorax pyrrhocorax 


Clamator glandarius Linaria cannabina Saxicola rubicola 


Columba palumbus Lophophanes cristatus Serinus serinus 


Corvus corax Lullula arborea Streptopelia decaocto 


Corvus corone Luscinia megarhynchos Sturnus unicolor 


Corvus monedula Melanocorypha calandra Sylvia atricapilla 


Coturnix coturnix Merops apiaster Tachymarptis melba 


Curruca melanocephala Milvus migrans Turdus merula 


Delichon urbicum Monticola solitarius Turdus philomelos 


Emberiza calandra Motacilla alba Turdus viscivorus 


Emberiza cia Motacilla flava Upupa epops 


Emberiza cirlus Oenanthe hispanica   


Cultivo mixto 


Accipiter nisus Emberiza cirlus Passer domesticus 


Alauda arvensis Falco columbarius Petronia petronia 


Alectoris rufa Falco tinnunculus Phoenicurus ochruros 


Anthus campestris Fringilla coelebs Phylloscopus trochilus 


Apus apus Galerida cristata Pica pica 







 


 


Inventario de especies por hábitat 


Buteo buteo Galerida theklae Pyrrhocorax pyrrhocorax 


Calandrella brachydactyla Gyps fulvus Saxicola rubicola 


Carduelis carduelis Hirundo rustica Serinus serinus 


Circaetus gallicus Lanius meridionalis Streptopelia decaocto 


Circus aeruginosus Lanius senator Streptopelia turtur 


Columba livia Linaria cannabina Sturnus unicolor 


Columba palumbus Merops apiaster Sturnus vulgaris 


Corvus corax Milvus migrans Sylvia atricapilla 


Corvus corone Monticola solitarius Turdus merula 


Curruca melanocephala Oenanthe hispanica Turdus viscivorus 


Emberiza calandra Parus major Upupa epops 
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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS 


1.1. ANTECEDENTES 


El uso de energías renovables, sin duda, contribuye a preservar el medio ambiente y 


asegurar el desarrollo sostenible, la innovación y el progreso tecnológico, impulsando 


estilos de vida cuyas emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) puedan ser 


recuperadas por la naturaleza.   


Este proyecto corresponde a la ejecución del Proyecto de Generación (objeto de este 


estudio de impacto ambiental) cuyo promotor es CI ETF I Renato Ptx Projectco1, S.L.U 


considera la instalación de 1.627,16 MW de energías renovables, distribuidas en 897,60 


MW de potencia eólica y 729,56 MW de potencia solar, entre los municipios de Los 


Olmos, Torre de las Arcas, Alcañiz, Alcorisa, Alloza, Andorra, Calanda, Cañizar del Olivar, 


La Mata de los Olmos, Castel de Cabra, Crivillén, Estercuel y Foz-Calanda, en la provincia 


de Teruel, Aragón. 


Uno de los principales impactos de la instalación de activos de generación y sus 


infraestructuras de evacuación anexas es su afección sobre la fauna terrestre y voladora. 


Los impactos más frecuentes son la pérdida de hábitats, fragmentación de estos y la 


mortalidad por colisión con los aerogeneradores y tendidos eléctricos, entre otros. Por 


esta razón, para evaluar y reducir la incidencia de los impactos de las infraestructuras 


proyectadas se debe realizar un estudio de la fauna potencialmente afectada por el 


clúster híbrido proyectado. 


1.2. OBJETIVOS 


El presente informe refleja los resultados del seguimiento de quirópteros de un ciclo 


anual realizado para el Proyecto “Catalina”. Los principales objetivos de este trabajo son: 


- Obtener un listado de especies de quirópteros presentes en el área y abundancia, 


con indicación de su estado de conservación, fenología, principales actividades 


comportamentales, etc., mediante la realización del trabajo de campo llevado a cabo 


en el área de implantación y área de influencia del proyecto. 


- Definir las zonas de potencial riesgo de colisión para quirópteros, respecto a la 


ubicación prevista para el proyecto. 


- Determinar la existencia de lugares de interés para quirópteros, tales como masas 


de agua, zonas de nidificación y construcciones. 
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- Cálculos de tasa de riesgo de mortalidad por parque eólico y clúster, especificando 


las especies mayormente afectadas. 


Así mismo, mediante el análisis de todos los datos anteriormente señalados, se marca 


como objetivo final la obtención de una visión detallada y global de los quirópteros 


presentes en la zona estudiada y con ello asesorar e intervenir en el diseño y 


emplazamiento del proyecto “Catalina” para reducir el riesgo y compatibilizar el proyecto 


con la vida silvestre. 


Se han realizado tres solicitudes de información al órgano competente en materia de 


medio ambiente en la Comunidad Autónoma de Aragón, el Instituto Aragonés de Gestión 


Ambiental (INAGA). En dos de las solicitudes realizadas se requerían toda la 


documentación ambiental existente disponible incluyendo datos de mortalidad en 


parques eólicos dentro de la zona solicitada recibiendo dos informes con referencia 


MAF/crf Exp.5155 y VST/crf Exp.4696 a fechas de 17/06/2021 y 07/10/2022, 


respectivamente. Además, se realizó una tercera solicitud específica de quirópteros de 


la zona de estudio, recibiendo documentación con referencia MAF/crf Exp.5014. 


Cabe señalar la imposibilidad del cálculo de los efectos acumulativos del proyecto sobre 


los quirópteros tras haberse solicitado la información necesaria sobre actividad, 


mortalidad, etc., en otros proyectos eólicos existentes en el área de estudio y no haber 


recibido ningún tipo de información al respecto. 
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2. LOCALIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 


Los elementos constructivos que componen los activos de generación de “Catalina” y 


sus infraestructuras de evacuación asociadas quedan ubicadas en los términos 


municipales de Los Olmos, Torre de las Arcas, Alcorisa, Alloza, Andorra, Calanda, Cañizar 


del Olivar, Castel de Cabra, Crivillén, Estercuel y Foz-Calanda, todos ellos pertenecientes 


a la provincia de Teruel, en la Comunidad Autónoma de Aragón. El proyecto está 


compuesto por siete (7) parques eólicos, seis (6) plantas fotovoltaicas y un entramado 


de líneas de evacuación tanto aéreas como soterradas.  


Los siete (7) parques eólicos suman un total de 132 aerogeneradores, todos ellos 


contemplan un modelo de 6,8 MW de potencia nominal unitaria. En concreto, a los 


efectos del presente proyecto se considera la instalación del modelo N175-6.8 de Nordex 


u otro aerogenerador similar, lo cual resulta en 175 m de diámetro de rotor, 120 m de 


altura de buje, 207,5 m de altura de punta de pala y 32,5 m de distancia de punta de 


pala al suelo. Las plantas fotovoltaicas suman una superficie de ocupación dentro del 


vallado de 1.885,13 ha, mientras que las líneas de evacuación (7 tramos de 220kV y 


2 tramos de 33kV) y abastecimiento (1 tramo de 400kV) aéreas alcanzan una longitud 


de 80,38 km y las líneas soterradas de 3,88 km (para un mayor detalle ver Capítulo 3. 


Descripción del Proyecto del presente EsIA). En la siguiente imagen, se puede ver el 


clúster completo sobre el mapa de España del IGN. 
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Figura 1. Localización de los elementos de generación y evacuación del proyecto “Catalina”. 


  


El ámbito de estudio se ubica en una zona dominada por terreno bosque de coníferas y 


cultivos, en menor medida aparecen terrenos de combinación de vegetación, y en las 


capas minoritarias se encuentran las zonas artificiales (casco urbano, instalaciones y red 


viaria), así como las zonas de mezcla de pastizal-matorral. 
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Figura 2. Unidades de vegetación y uso de suelo actual en el entorno de las infraestructuras 


proyecto. (Para más detalle ver Mapa 7 en el Anexo I. Cartografía Ambiental del presente EsIA). 
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3. METODOLOGÍA 


En este apartado, se describe la metodología empleada para el desarrollo del presente 


estudio de quirópteros, basándose en tres líneas de trabajo principales ordenadas en el 


tiempo. En primer lugar, se llevó a cabo una revisión bibliográfica detallada de los 


recursos naturales presentes en la zona (Espacios Naturales Protegidos…), incluyendo 


consultas a la administración competente con el fin de obtener toda la información 


disponible. A continuación, se realiza in situ una prospección de fauna para obtener una 


visión actual y concreta de las comunidades de quirópteros presentes en la zona de 


estudio. Finalmente, se realiza una valoración y análisis de los datos obtenidos en campo, 


para así conocer todos los aspectos de biodiversidad faunística y uso del espacio. En el 


presente documento se realiza un análisis de los resultados del seguimiento obtenidos. 


Para el estudio de las comunidades de quirópteros presentes en el ámbito de estudio, 


se estableció una metodología siguiendo las directrices y tomando como referencia la 


descrita en el documento elaborado por la Asociación Española para la Conservación y 


el Estudio de Murciélagos (SECEMU) en marzo de 2013 (González-Álvarez et al., 2013) 


y las Directrices para la Evaluación y Corrección de la Mortalidad de Quirópteros en 


Parques Eólicos propuestas por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y 


Desertificación del MITERD, que consiste en el registro mediante grabaciones y posterior 


análisis de los ultrasonidos emitidos por los individuos de las especies de quirópteros. 


En este caso, se han empleado grabadoras de registro automático y continuo, 


distribuidas por el ámbito de estudio y en puntos a distinta altura para detectar la mayor 


cantidad de especies de quirópteros posibles. 


Indicar que dado el gran peso de almacenaje que tienen los datos multimedia de las 


grabaciones de quirópteros obtenidas durante el estudio, no se adjuntan con el proyecto. 


No obstante, si esta información fuera requerida por el órgano administrativo 


competente, estos serán proporcionados. Mientras tanto, los datos quedarán 


almacenados y custodiados por Argustec S.L. 


3.1. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 


El paso previo a cualquier trabajo de investigación y/o prospección, como el que se 


desarrolla en el presente documento, implica una detallada revisión bibliográfica que 


permita identificar los conocimientos previos del tema a estudiar, así como la información 


inexistente o desconocida. 
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Esta información ha sido completada con los resultados obtenidos en los trabajos de 


campo, cuyos datos se muestran en el presente informe. 


3.2. TRABAJO EN CAMPO 


GRABADORAS DE REGISTRO CONTINUO 


Las grabadoras de registro continuo se ubicaron en distintos puntos del ámbito de 


estudio, y a distintas alturas, aprovechando la presencia de torres de medición u otras 


infraestructuras existentes, con el objetivo de detectar las especies presentes en el 


ámbito del proyecto en diversos espacios de la zona y poder observar la tasa de riesgo 


de colisión con los aerogeneradores. Para los muestreos situados a nivel del suelo se 


utilizó, al menos, una grabadora por cada cinco aerogeneradores, de manera que se 


dispusiera de una grabadora (que puede ser la de referencia) para parques de 1 a 5 


aerogeneradores, dos grabadoras para parques de 6 a 10, etc., debiendo prestarse 


especial atención a ambientes particularmente adecuados o apropiados para la actividad 


de estos mamíferos (cursos o masas de agua, pastizales naturales, lindes de arbolado, 


setos arbolados y roquedos). Estas grabadoras se mantendrán en funcionamiento desde 


el ocaso hasta el orto y deberán estar operativas de forma ininterrumpida entre el 1 de 


agosto y el 30 de septiembre. El resto del período de actividad, entre el 1 de abril y el 


30 de octubre, se muestreará como mínimo 10 noches de cada mes. 


Las grabadoras han permanecido operativas en el área de estudio tomando información 


de forma continuada durante 8 meses, desde abril de 2022 a noviembre de 2022. 


Estas fueron programadas para obtener registros de quirópterofauna durante todas las 


noches del periodo de estudio. Dado que en algunos casos puede resultar complicado 


mantener estas grabadoras a nivel del suelo en un mismo emplazamiento durante 


periodos prolongados, se puede variar de emplazamiento en diferentes fechas, aunque 


situándose siempre en lugares muy próximos (inferior a 100 m) respecto a su ubicación 


original. Una vez por semana cada una de las grabadoras se revisaba para cambiar las 


baterías y la tarjeta de memoria y se sustituía en caso de hubiera alcanzado la capacidad 


máxima de almacenaje. 


En el área de estudio se ubicaron un total de 36 grabadoras de suelo (Q1-Q36) y 


3 grabadoras en altura (Torre Andorra, Torre Calanda y Torre Tolocha). Las 


grabadoras de altura estuvieron localizadas sobre tres torres de medición diferentes, por 


lo que se encontraban a una altura elevada (50 metros) respecto a la superficie. La 


grabación en estos emplazamientos se realizo de forma continua y durante toda la 


noche, entre el 8 de julio y el 15 de octubre 
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Además de registrar la actividad en las torres de medición a la altura de riesgo, se 


registró la actividad en el suelo, en las proximidades de dichas torres (altura menor de 


10 metros) con el objetivo de establecer datos comparativos que reflejen la diferencia 


de actividad a distintas alturas. La grabación en estos emplazamientos se realizó de 


forma continua y durante toda la noche. 


Por un lado, las grabadoras en suelo son de un modelo de detector empleado para llevar 


a cabo este muestreo es el SONG METER MINI BAT. Consta un cuerpo donde se 


colocan las baterías y tarjetas de memoria, y en el que se pueden efectuar distintas 


programaciones de muestreo automáticas a través de una app asociada a un smartphone 


mediante bluetooth, además presenta un micrófono incorporado al mismo gracias al cual 


se realizan las grabaciones. Este modelo permite el acople de un micrófono exterior 


conectado al cuerpo, desde el que se transmiten los registros sonoros captados. 


Fotografía 1. Detector Song Meter MINI BAT. Fotografía 2. Detector Son Meter MINI BAT. 


  


Por otro lado, la grabadora en altura es una grabadora pasiva de ultrasonidos Song 


Meter SM4 Acoustic Recorder. Se trata de un modelo de un nivel superior al anterior 


equipo, consta de dos partes, un cuerpo donde se colocan las baterías y tarjeta de 


memoria, y en el que se pueden efectuar distintas programaciones de muestreo 


automáticas, y por otra parte un micrófono conectado al cuerpo y con un alargador de 


50 metros, desde el que se recogen los registros sonoros captados en altura. Estos 


aparatos detectan las llamadas (Calls) de cada individuo, quedándose registradas las 


grabaciones en la tarjeta de memoria. Posteriormente, todas las grabaciones obtenidas 


mediante los dispositivos son analizadas mediante el programa de reconocimiento e 


identificación de emisiones ultrasónicas Kaleidoscope Pro Analysis Software, el cual 


identifica la especie que ha realizado esa llamada y exporta los resultados en un CSV. 


Una vez se cuenta con el listado de especies presentes en el área de estudio, se recopila 


la información de su estado de conservación según los catálogos de especies 


amenazadas a nivel regional y estatal. Para las especies en las que el método de 
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identificación por grabadoras de ultrasonidos no es muy eficiente, véase géneros Myotis 


y Plecotus, se analizarán los datos a nivel de género y no de especie. 


Los resultados obtenidos, permiten conocer la riqueza de quirópteros presentes en la 


zona, así como de la presencia de especies detectadas a distintas alturas para estudiar 


la tasa de riesgo de colisión. Sin embargo, cabe destacar que no es posible hacer un 


estudio de abundancia, debido a que estos aparatos detectan llamadas (Calls) y no 


individuos. 


Tabla 1. Coordenadas etrs89 de las estaciones de quirópteros establecidas en el ámbito de estudio. 


Grabadora 
suelo 


X Y  Grabadora 
suelo 


X Y 


Q1 732.778,03 4.532.608,90  Q19 716.094,97 4.545.908,90 


Q2 728.811,67 4.532.768,80  Q20 717.406,92 4.547.184,00 


Q3 699.875,45 4.516.064,80  Q21 714.354,33 4.548.525,00 


Q4 697.315,55 4.522.013,00  Q22 714.522,36 4.550.549,00 


Q5 697.469,31 4.519.960,90  Q23 713.343,16 4.547.746,70 


Q6 699.782,60 4.519.197,80  Q24 719.708,89 4.538.973,20 


Q7 738.254,02 4.536.927,90  Q25 713.510,29 4.536.772,70 


Q8 734.735,01 4.537.409,00  Q26 716.286,84 4.536.732,60 


Q9 736.668,60 4.538.236,30  Q27 719.137,94 4.536.975,30 


Q10 736.342,59 4.534.441,70  Q28 712.815,45 4.537.866,50 


Q11 730.486,39 4.534.778,00  Q29 716.564,25 4.534.519,60 


Q12 729.568,52 4.538.417,70  Q30 719.377,43 4.534.453,50 


Q13 730.189,59 4.537.199,20  Q31 715.025,91 4.530.147,60 


Q14 726.994,82 4.537.573,70  Q32 718.585,78 4.532.330,70 


Q15 726.304,97 4.539.327,40  Q33 724.333,73 4.541.636,60 


Q16 726.911,80 4.541.223,00  Q34 721.336,59 4.536.407,20 


Q17 727.511,23 4.539.231,90  Q35 722.007,73 4.539.431,50 


Q18 719.420,20 4.546.012,00  Q36 724.399,05 4.539.137,80 


Tabla 2. Coordenadas ETRS89 de las estaciones de quirópteros en altura establecidas en el ámbito 


de estudio. 


Grabadora altura X Y 


Torre Andorra 715.137,97 4.545.168,01 


Torre Calanda 729.353,00 4.539.963,07 


Torre Tolocha 727.321,96 4.531.120,06 
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Figura 3. Ubicación de las grabadoras para la identificación de ultrasonidos de quirópteros. 
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3.3. REFUGIOS DE QUIRÓPTEROS 


Los quirópteros dependen estrechamente de sus refugios ya que pasan una gran parte 


del tiempo en ellos. Usan diferentes refugios dependiendo de la época del año y su 


función biológica: 


• Refugios de hibernación: usados durante los meses más fríos. 


• Refugios de tránsito o intermedios: empleados como refugio alternativo entre los 


de hibernación y cría (migraciones de primavera y otoño). 


• Refugios de cría: lugar de gestación, lactancia y emancipación de las crías. 


• Refugios de cortejo y apareamiento: una vez disueltas las colonias de parto, los 


machos y las hembras se reúnen para el apareamiento. Muchas veces no se 


diferencian los refugios de apareamiento de los intermedios. 


Los refugios pueden ser muy variados: cuevas, simas, agujeros de árboles, resquicios 


en las construcciones. La inspección de los refugios es una herramienta fundamental 


para el inventario de los quirópteros de un territorio y tiene un alto valor para la 


conservación de sus poblaciones. 


Dado que estos animales son muy fieles a sus refugios, el estudio de éstos permite 


obtener biología y el comportamiento de los mismos. 


Para detectar posibles refugios potenciales se han llevado a cabo dos fases: 


Una primera fase de gabinete en la que, mediante la consulta de información cartográfica 


como son áreas de masa forestal (Mapa Forestal de España escala 1:50.000) y cuevas 


existentes en la zona (Base Topográfica Nacional escala 1:25.000 “BTN25” 


proporcionada por el Instituto Geográfico Nacional), se han determinado potenciales 


zonas de refugio de quirópteros para, en la siguiente fase, buscar posibles indicios de 


presencia de quirópteros como rastros o avistamientos directos. 


Una segunda fase de campo en la que se han realizado, en primer lugar, jornadas de 


búsqueda de rastros, tales como excrementos y avistamientos directos de ejemplares en 


los puntos marcados en la fase de gabinete, así como en las inmediaciones de estos. En 


segundo lugar, también se han realizado prospecciones de campo en las que se han 


inventariado otros posibles refugios potenciales existentes en campo (anotando 


coordenadas UTM), como pueden ser construcciones abandonadas, y para los cuales se 


ha comprobado también la presencia, o no, de ejemplares de quirópteros. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 


En el presente apartado se muestran los resultados obtenidos en el estudio de 


quiróptero-fauna llevado a cabo en el área de estudio del proyecto “Catalina” en base a 


las Directrices para la Evaluación y Corrección de la Mortalidad de Quirópteros en 


Parques Eólicos propuestas por la Dirección General de Biodiversisdad, Bosques y 


Desertificación del MITERD, y, que comprende la siguiente información: 


• Ciclo Anual de Quirópteros: mes de abril del 2022 a mes de noviembre del 2022 


(área de estudio completa). 


Tras las jornadas de campo realizadas y empleando la metodología descrita 


anteriormente, se muestran los resultados de la revisión bibliográfica y del estudio de 


campo. 


4.1. RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 


Tras la consulta bibliográfica llevada a cabo en relación con la zona objeto de estudio, 


se han identificado los espacios de la red natura 2000 y los refugios de quirópteros 


mostrados a continuación. 


4.1.1. INVENTARIO DE FAUNA. ESTADO DE PROTECCIÓN DE LAS ESPECIES 


Se ha realizado una búsqueda bibliográfica para reunir la información existente sobre 


diversidad faunística en el ámbito de estudio. Entre las fuentes consultadas, destaca el 


Inventario Español de Especies Terrestres (IEET), regulado mediante el RD 


556/2011, de 20 de abril, el cual recoge la distribución, abundancia y estado de 


conservación de la fauna y flora terrestre española, así como otras fuentes tales como 


el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (INAGA). 


La información contenida en el IEET es aplicable al cumplimiento de diferentes 


compromisos nacionales e internacionales de España, como los derivados del informe 


periódico de aplicación de las directivas 2009/147/CEE y 92/43/CEE, de aves y hábitats 


respectivamente, los informes anuales sobre el estado del patrimonio natural y la 


biodiversidad (artículo 10 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre) y los informes de 


evaluación periódica del estado de conservación de las especies protegidas (artículo 9 


del Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero). 


Este inventario reúne información de distintas fuentes, como son los seguimientos 


realizados por organizaciones conservacionistas (SECEMU, SEO-BirdLife), los atlas y 
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libros rojos existentes para los diferentes grupos faunísticos, así como seguimientos 


específicos. En este Inventario se incluye también la información relativa al anillamiento 


científico de aves, tortugas marinas y murciélagos, coordinado a escala nacional por el 


Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente a través de la Oficina de 


Especies Migradoras (OEM). 


Teniendo en cuenta el alcance y amplitud de este inventario, se ha considerado 


adecuada su consulta para obtener una imagen fiable de la biodiversidad del ámbito de 


estudio y detectar la presencia de especies sensibles a la instalación del proyecto. Cabe 


mencionar que el grado de precisión de el IEET es la cuadrícula UTM 10x10. Puesto que 


las cuadrículas abarcan un área significativamente mayor que el área de implantación 


del proyecto, se tomará la presencia de estas especies como potencialmente presentes. 


Las cuadrículas UTM 10x10 en las que se ubica el proyecto son: 30TXL92, 30TYL02, 


30TYL03, 30TYL12, 30TYL13, 30TYL14, 30TYL15, 30TYL22, 30TYL23, 


30TYL24, 30TYL33 y 30TYL34. 


En el ámbito de estudio se han inventariado 1 especie de quirópterofauna autóctona, 


dentro de las cuadrículas 10x10 en las que se localiza el ámbito de estudio y su entorno 


(1 km alrededor de la zona de estudio). 


El inventario completo de especies se encuentra en el Anexo I. Inventario de quirópteros. 


A continuación, se analiza la presencia de las diferentes especies inventariadas en cuanto 


al grado de protección según el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Según el 


Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 


Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 


Amenazadas (BOE núm. 46, del 23 de febrero de 2011), las siguientes especies 


catalogadas se citan en el ámbito de estudio: 


✓ 1 especies Vulnerable: Rhinolophus ferrumequinum. 


En relación con el DECRETO 129/2022, de 5 de septiembre, del Gobierno de Aragón, 


por el que se crea el Listado Aragonés de Especies Silvestres en Régimen de 


Protección Especial y se regula el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón, 


se recogen las siguientes especies: 


✓ 1 especie Vulnerable: Rhinolophus ferrumequinum. 
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4.1.2. LUGARES IMPORTANTES PARA LA FAUNA EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO 


ESPACIOS RED NATURA 2000 


Se ha realizado una búsqueda de información sobre las especies de fauna en los espacios 


naturales cercanos al emplazamiento de las infraestructuras proyectada. Los espacios 


identificados en un radio de 10 km torno a las infraestructuras y sus distancias relativas 


al proyecto, se detallan a continuación: 


Existe un total de 9 espacios: 2 ZEPAs y 7 ZECs. En la siguiente tabla, se puede ver la 


identificación de estos espacios Red Natura y la distancia al elemento más próximo.  


Tabla 3. Espacios de la RN2000 identificados y la distancias al constructivo. 


Código Tipo Nombre 


Generación PE Generación PSFV Evacuación 


Distancia 
(m) 


ID 
Distancia 


(m) 
ID 


Distancia 
(m) 


ID 
Apoy


o 


ES242011
6 


ZEC 
Río 


Mezquín y 
Oscuros 


3.967,13 
PE Catalina 
VII-CA7-12 


4.338,15 
PFV Catalina 


XIV 
7.129,70 


Eje LAT-
Tramo Aéreo 


T01H 


ES242014
8 


ZEC 
Cueva del 
Recuenco 


8.986,65 
PE Catalina 
IX-CA9-05 


15.472,32 PFV Catalina VI 11.713,17 
Eje LAT-


Tramo Aéreo 
T01F 


ES242011
5 


ZEC 
Salada de 
Calanda 


3.256,85 
PE Catalina 
VII-CA7-07 


484,36 
PFV Catalina 


XIV 
3.690,57 


Eje LAT-
Tramo Aéreo 


T02H 


ES242011
3 


ZEC 
Parque 


Cultural del 
Río Martín 


1.928,12 
PE Catalina I-


CA1-01 
8.683,29 PFV Catalina VI 2.753,07 


Eje LAT-
Tramo Aéreo 


T01F 


ES242011
2 


ZEC 
Las 


Planetas - 
Claverías 


7.360,64 
PE Catalina I-


CA1-01 
17.799,31 PFV Catalina X 13.005,96 


Eje LAT-
Tramo Aéreo 


T01C 


ES242011
4 


ZEC 
Saladas de 


Alcañiz 
7.678,90 


PE Catalina 
VII-CA7-07 


5.098,19 
PFV Catalina 


XIV 
8.168,98 


Eje LAT-
Tramo Aéreo 


T04H 


ES242011
7 


ZEC 
Río 


Bergantes 
6.763,61 


PE Catalina 
VII-CA7-08 


8.446,28 PFV Catalina XI 3.888,61 
Eje LAT-
Tramo 


Soterrado 
T37K 


ES000030
6 


ZEP
A 


Río 
Guadalope 


- 
Maestrazgo 


7.645,98 
PE Catalina 
V-CA5-16 


9.206,64 PFV Catalina XII 9.112,71 
Eje LAT-


Tramo Aéreo 
T23K 


ES000030
3 


ZEP
A 


Desfiladero
s del Río 
Martín 


641,25 
PE Catalina I-


CA1-08 
4.920,78 PFV Catalina VI 2.107,10 


Eje LAT-
Tramo Aéreo 


T04F 


En la siguiente imagen se puede observar la ubicación del proyecto con respecto a estas 


zonas: 
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Figura 4. Ubicación de la Red Natura 2000 respecto a las infraestructuras del proyecto. 


 


A continuación, se exponen las características principales de cada uno de estos espacios. 


ZEC RÍO MEZQUÍN Y OSCUROS (ES2420116) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420116), ubicada a 3,97 Km al este del aerogenerador 


CA7-12 del Parque Eólico Catalina VII, siendo este, el punto más cercano del constructivo 


al espacio RN2000. 


Espacio fluvial situado en el tramo del Río Mezquín comprendido entre la localidad de 


Belmonte de San José y su desembocadura en el Río Guadalope. Afecta también a los 


cauces de los barrancos del Moro y Misiga.  


Tiene gran interés por su tipología paisajística fluvial en medios mediterráneos. Su 


cabecera se encuentra en la Sierra de las Fajas, comarca del Bajo Aragón, a unos 900 


m de altura.  


Esta ZEC se engloba en el sector topográfico menos elevado de la comarca, donde la 


red fluvial se organiza en torno al río Guadalope, que a su salida de la foz abierta en el 


anticlinal de Calanda, ensancha su valle modelando relieves tabulares que se conservan 
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netos en el interfluvio Guadalope-Mezquín. Las sierras marginales ibéricas, presentan 


direcciones variables de este a oeste, si bien a grandes rasgos se disponen con dirección 


NW-SE. Estas sierras están constituidas por materiales mesozoicos de naturaleza 


fundamentalmente calcárea. Las formas del relieve están altamente condicionadas por 


la disposición espacial de los materiales, predominando los relieves estructurales en 


forma de cuestas, barras y hog-backs. En todo el dominio ibérico de la comarca se 


pueden encontrar plataformas subhorizontales, producto del arrasamiento a lo largo del 


Plioceno medio, de los relieves generados durante las fases compresivas del plegamiento 


alpino (Eoceno-Mioceno medio). 


La fuerte irregularidad hídrica que presenta el régimen fluvial del Mezquín permite 


catalogarlo como un río con características marcadamente mediterráneas, con un 


acusado periodo seco en el periodo estival, desde el mes de junio. Este enclave presenta 


una vegetación riparia con un bosque bien estructurado, especialmente en su tramo 


bajo, con posiciones secuenciales respecto al cauce del río de acuerdo a sus necesidades 


hídricas: en las inmediaciones del cauce en contacto con el agua, se sitúan las saucedas; 


la segunda línea sería ocupada por los choperas y alamedas, a continuación, las 


fresnedas y por último las olmedas. 


En definitiva, el Espacio afecta a 6 términos municipales de la provincia de Teruel. Se 


engloba en el sector menos elevado del Bajo Aragón, y el uso predominante del suelo 


son los bosques de coníferas, seguido de los brezales, matorrales, maquias y garrigas y 


tierras de cultivo distintas a los extensivos de cereal. El territorio no contiene superficie 


de propiedad pública. 


El Espacio se encuentra próximo a otros Espacios Red Natura, y es contiguo o presenta 


coincidencia territorial con otras figuras de protección como el Lugar de Interés 


Geológico Barranco Fondo de Mezquín, además de ser ámbito de aplicación del Plan de 


Conservación del hábitat del cernícalo primilla (Falco naumanni), y del Plan de 


Recuperación del águila-azor perdicera. Estas figuras refuerzan su protección y sus 


instrumentos legales constituyen un condicionante para su gestión.  


Por sus características biogeográficas, se identifica fundamentalmente con la tipología 


de tramos medios de cursos fluviales de la región mediterránea, y según el formulario 


oficial de datos alberga un total de 9 hábitats y 40 especies de interés comunitario 


(ninguna especie de quiróptero está incluida entre las especies de interés). 
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ZEC CUEVA DEL RECUENCO (ES2420148) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420148), ubicada a 8,99 Km al sur del aerogenerador 


CA9-05 del Parque Eólico Catalina IX, siendo este, el punto más cercano del constructivo 


al espacio RN2000. 


Espacio cavernícola situado en el término municipal de Ejulve que constituye un sistema 


endokárstico singular situado en el Sistema Ibérico Turolense, en un afloramiento 


calcáreo.  


La especial relevancia del espacio radica en la fauna de quirópteros destacando 


Rhinolophus hipposideros y R. ferrumequinum. 


En definitiva, el Espacio afecta a 1 término municipal de la provincia de Teruel. Cueva 


que constituye un sistema endokárstico singular situado en un afloramiento calcáreo en 


el Sistema Ibérico Turolense donde el uso del suelo es exclusivamente el definido como 


otras tierras. El 100% de la propiedad del suelo es de titularidad pública.  


El Espacio se encuentra próximo a otros Espacios Red Natura, como las ZEC de la Sima 


del Polo, Cueva de la Solana y Cueva de Baticambras, coincide con el Lugar de Interés 


Geológico Cueva del Recuenco y es ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del 


cangrejo de río común. Estas figuras refuerzan su protección y sus instrumentos legales 


constituyen un condicionante para su gestión. 


Dentro de este Espacio RN2000 se encuentra catalogada la especie murciélago de 


herradura pequeño (1303 - Rhinolophus hipposideros) como elemento clave, por su alto 


valor ecológico y su presencia en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón como 


especie “Vulnerable”. 


ZEC SALADA DE CALANDA (ES2420115) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420115), ubicada a 0,48 Km al norte del Parque Solar 


Fotovoltaico PFV Catalina XIV, siendo este, el punto más cercano del constructivo al 


espacio RN2000. 


Pequeño espacio que se sitúa sobre la Salada Calanda. Su origen está vinculado a la 


acción erosiva diferencial entre materiales arcillosos blandos y los paleocanales, más 


resistentes. 


La presencia de los relieves invertidos, con paleocanales de alto interés desde un punto 


de vista paisajístico, y geomorfológico confieren a este enclave un alto valor. La 
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vegetación que presenta este enclave corresponde con especies adaptadas al 


endorreísmo de espacios salobres, con vegetación halófila en los bordes de la salada. En 


ellas se pueden encontrar, en función del tiempo que permanece el agua estancada: 


tamarizales, matorrales halófilos, así como especies de alto valor ecológico y 


endemismos. 


En definitiva, el Espacio afecta a 2 términos municipales de la provincia de Teruel y en 


su territorio predominan los siguientes usos del suelo: humedales salinos, pastos 


halófilos y estepas salinas, matorrales, maquias y garrigas y cultivos extensivos de cereal 


(incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular). No hay superficie de Montes 


Públicos en el Espacio. 


El ámbito de aplicación del Plan del Espacio solapa con los siguientes instrumentos de 


planificación y figuras de protección: Plan de Recuperación del águila-azor perdicera 


(Aquila fasciata) en Aragón y Humedal Singular Balsa La Salada. La existencia de estas 


figuras refuerza la protección del Espacio y sus instrumentos legales constituyen un 


condicionante para la gestión del mismo.  


Por sus características biogeográficas, se identifica con la tipología de hábitats en lagunas 


temporales, y alberga un total de 4 hábitat y 13 especies de interés comunitario (ninguna 


especie de quiróptero está incluida entre las especies de interés). 


ZEC PARQUE CULTURAL DEL RÍO MARTÍN (ES2420113) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420113), ubicada a 1,93 Km al noroeste del 


aerogenerador CA1-01 del Parque Eólico Catalina I, siendo este, el punto más cercano 


del constructivo al espacio RN2000. 


Espacio vertebrado sobre el curso del río Martín de Sur a Norte, entre las localidades de 


Utrillas y Albalate del Arzobispo. Atraviesa de forma discordante las alineaciones 


montañosas con rumbos NW-SE correspondientes a las serranías de Montalbán. 


En la parte más meridional el río corta los relieves paleozoicos que abarcan desde el 


Cámbrico hasta el Carbonífero. Más hacia el norte afloran los materiales mesozoicos que 


se apoyan de forma discordante sobre los anteriores y sobre los que el río ha creado 


profundos cañones fluviokársticos. En el contacto con el piedemonte ibérico bajo-


aragonés la cuenca del Martín se abre y atraviesa las formaciones detríticas terciarias 


sobre las que aparecen depósitos de piedemonte cuaternarios (glacis). 
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Las formaciones vegetales dominantes se adaptan a los diferentes sustratos, 


apareciendo comunidades acidófilas, calcícolas y gipsófilas. En el sector meridional 


dominan los pinares de Pinus pinaster sobre materiales ácidos junto a pastizales 


acidófilos dominados por cervunal. Aunque no presentan una gran extensión superficial 


son importantes las formaciones gipsícolas sobre yesos del Keuper situados en el 


contacto entre los materiales paleozoicos y carbonatados. Sobre las sierras carbonatadas 


dominan las formaciones arbustivas correspondientes a las etapas subseriales regresivas 


de los encinares mesomediterráneos, destacando especialmente el romeral y aliagar 


mixto. También aparecen carrascales con diferente grado de naturalidad-degradación 


junto a repoblaciones de Pinus halepensis y Pinus nigra en sectores más húmedos. 


Finalmente, en el entorno del río aparecen formaciones arbustivas de carácter ripario y 


algunos bosques galería con predominio de Salix alba y Populus nigra y Populus alba. La 


agricultura y ganadería perviven con sus sistemas de cultivo basados en la trilogía 


mediterránea (trigo, vid y olivo), junto al aprovechamiento de las escasas y bien cuidadas 


riberas del río Martín, con cultivos hortofrutícolas de uso familiar. 


El principal interés de este espacio recae en su función como corredor biológico entre 


las sierras ibéricas y el valle del Ebro. 


En definitiva, el Espacio afecta a 13 municipios de la provincia de Teruel. Curso del río 


Martín atravesando la serranía de Montalbán, con profundos cañones y zonas en las que 


la cuenca se abre, el uso predominante del suelo son los brezales, matorrales, maquias 


y garrigas, seguido por los bosques de coníferas. Tan solo el 18% del espacio es de 


propiedad pública. 


El Espacio es contiguo al Espacio Red Natura Las Planetas-Claverías, solapa con la ZEPA 


Desfiladeros del río Martín y diversos Lugares de Interés Geológico, y es ámbito de 


aplicación del Plan de Recuperación del cangrejo de río común, Plan de Conservación 


del hábitat del cernícalo primilla, y Plan de Recuperación del águila-azor perdicera, 


además de ser considerado Zona de Protección para la Alimentación de Especies 


Necrófagas de interés comunitario. Estas figuras refuerzan su protección y sus 


instrumentos legales constituyen un condicionante para su gestión. Dentro del espacio 


se encuentran tres especies de quirópteros de interés: Miniopterus schreibersii, 


Rhinolophus euryale y Rhinolophus ferrumequinum. 
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ZEC LAS PLANETAS - CLAVERÍAS (ES2420112) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420112), ubicada a 7,36 Km al noroeste del 


aerogenerador CA1-01 del Parque Eólico Catalina I, siendo este, el punto más cercano 


del constructivo al espacio RN2000. 


Espacio situado en la margen izquierda del río Martín, entre las localidades de Albalate 


del Arzobispo e Hijar, en el tramo medio-bajo, coincidiendo con una serie de plataformas 


carbonatadas finiterciarias dentro de la Depresión del Ebro. Una intensa red de barrancos 


e incisiones lineales diseccionan la estructura dominante. 


La abundancia de afloramientos yesíferos condiciona la aparición amplias extensiones 


con matorrales gipsícolas encabezados por Ononis tridentata, Gypsophyla hispanica, 


Lygeum spartum etc. entremezcladas con campos de cultivo de secano, pastizales secos 


y algunas sabinas aisladas. Espacio singular en el que destacan las importantes 


formaciones gipsícolas asociadas a materiales yesíferos. 


En definitiva, el Espacio afecta a 3 términos municipales de la provincia de Teruel. 


Situado en la margen izquierda del río Martín en el tramo medio-bajo, el uso 


predominante del suelo son los brezales, matorrales, maquias y garrigas, seguido de los 


pastos xerófilos, estepas y lo cultivos extensivos de cereal (incluidos los cultivos de 


rotación con barbecho regular). Apenas el 25% del territorio es de propiedad pública. 


El Espacio es contiguo a ZEC Parque Cultural del Río Martín, y solapa con otras figuras 


de protección e instrumentos de planificación como son ZEPA Desfiladeros del río Martín, 


Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla (Falco naumanni), Plan de 


Recuperación del águila-azor perdicera, además de estar considerado Zona de Protección 


para la Alimentación de Especies Necrófagas de interés comunitario. Estas figuras 


refuerzan su protección y sus instrumentos legales constituyen un condicionante para su 


gestión. Ninguna especie de quiróptero está incluida entre las especies de interés del 


espacio. 


ZEC SALADAS DE ALCAÑIZ (ES2420114) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420114), ubicada a 5,10 Km al norte del Parque Solar 


Fotovoltaico PFV Catalina XIV, siendo este, el punto más cercano del constructivo al 


espacio RN2000. 


Espacio situado sobre un conjunto estepario de lagunas salobres con valores singulares 


de vegetación y fauna en la comarca del Bajo Aragón. Constituye un número elevado de 
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charcas, lagunas y balsas naturales, que en su conjunto son uno de los espacios 


endorréicos más extensos de la Península Ibérica. 


Su origen está en la confluencia de diversos factores: topográficos, (espacios llanos que 


dificultan la escorrentía); erosivos (erosión diferencial en el contacto de diferentes 


litologías, disolución de los materiales evaporíticos); climáticos (escasas precipitaciones 


que no favorecen la formación de cursos fluviales que drenen el área). Se sitúan en una 


extensa área, en la margen izquierda del Guadalope, entre Calanda y el oeste de Alcañiz, 


localizada entre 340-400m. de altitud. Las cubetas en las que se ubican las charcas y 


lagunas quedan cerradas en algunos casos por cordones de areniscas de paleocanales. 


Son suelos poco evolucionados en los que la escasa infiltración del agua favorece un 


elevado contenido en bases en el suelo de forma que se generan horizontes de 


acumulación de carbonatos, de yesos o de sales. 


Cabe destacar la presencia de diferentes comunidades edafófilas, localizadas en las 


inmediaciones de las numerosas charcas y balsas que tienen suelos salinos poco 


oxigenados. Son matorrales constituidos por comunidades anuales de plantas vivaces y 


terófitos suculentos muy apreciados por el ganado. Se localizan en ellas buenas 


representaciones de tarayales, Tamarix boveana, así como de los endemismos 


Halopeplis amplexicaulis y Microcnemum coralloides, considerados como especies 


vulnerables. Los saladares de Suaeda fruticosa y Salicornia herbácea son especialmente 


representativos y ocupan las zonas centrales de las saladas. Las especies adaptadas a 


niveles menores de sal rodean a las anteriores en orlas concéntricas. Son gramíneas y 


juncáceas como Stipa lagascae, Lygeum spartum, Artemisia herba-alta o Salsola spp. La 


orla más exterior es de caméfitos como el romero (R. officinalis) y especies gipsícolas 


como Ononis tridentata y Helianthemum squamatum, entre otras. En épocas de lluvia, 


las aguas cubren formaciones de fanerógamas y algas filamentosas adaptadas a 


ambientes salinos. En las saladas de Alcañiz confluyen las especies faunísticas 


representativas de la estepa con otras ligadas a ambientes húmedos. 


En definitiva, el Espacio afecta a 1 término municipal de la provincia de Teruel y en su 


territorio predominan los siguientes usos del suelo: cultivos extensivos de cereal 


(incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular), humedales salinos, pastos 


halófilos y estepas salinas y masas de agua continentales (aguas remansadas, aguas 


corrientes). No hay superficie de Montes Públicos en el Espacio, lo que condicionará la 


gestión del mismo. 


El ámbito de aplicación del Plan del Espacio solapa con los siguientes instrumentos de 


planificación y figuras de protección: Plan de Conservación del hábitat del cernícalo 
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primilla (Falco naumanni) y Humedales Singulares Salada de la Jabonera de las Torrazas, 


Salada Grande y Salada Pequeña y Lugar de Interés Geológico Saladas de Alcániz. La 


existencia de estas figuras refuerza la protección del Espacio y sus instrumentos legales 


constituyen un condicionante para la gestión del mismo. 


Por sus características biogeográficas, se identifica con la tipología de hábitats en lagunas 


temporales, hábitats en cursos fluviales de tramos medios y arbustedos y matorrales 


halófilos y gypsófilos, y alberga un total de 10 hábitat y 34 especies de interés 


comunitario (ninguna especie de quiróptero está incluida entre las especies de interés). 


ZEC RÍO BERGANTES (ES2420117) 


Zona catalogada como ZEC (ES2420117), ubicada a 3,89 Km al sureste del apoyo T37K 


perteneciente al eje de la Línea de Alta Tensión y en concreto a uno de los tramos 


soterrados, siendo este, el punto más cercano del constructivo al espacio RN2000. 


Espacio fluvial situado en el tramo del Río Bergantes comprendido entre el límite de la 


Comunidad Autónoma de Aragón y la cola del Embalse de Calanda.  


Con cabecera en las Muntanyes de la Vallivana en la Provincia de Castellón, a una altitud 


que ronda los 1.300 m, y con afluentes importantes en su margen izquierda con el río 


Calders, y en la derecha con el Barranco de Torre de las Arcas, termina su recorrido en 


las aguas del río Guadalope en el embalse de Calanda. El área por la que circula se 


engloba dentro del piedemonte de la Sierra del Maestrazgo. Esta unidad queda 


compartimentada por depresiones o cubetas drenadas por los cursos fluviales más 


importantes de la comarca, como es el caso de la de Mas de las Matas con el Bergantes. 


Los materiales que componen esta área son mesozoicos -calizas y dolomías- y terciarios 


-materiales detríticos y conglomeráticos-, afectados por deformaciones de plegamiento, 


respondiendo la dirección de los pliegues a una vergencia hacia la Depresión del Ebro. 


Las terrazas fluviales que forma el Bergantes quedan reducidas a estrechas franjas 


detríticas, excepto en la confluencia con el río Guadalope, aguas abajo de Mas de las 


Matas, donde se aprecia una secuencia más compleja, con tres niveles.  


Desde el punto de vista hidrológico, el régimen es de tipo pluvial presentando máximos 


caudales en el mes de marzo y mínimos en los meses estivales hasta septiembre. 


Registra importantes pérdidas por evapotranspiración que se traducen en coeficientes 


de escorrentía bajos.  


Las características climáticas de la comarca y los escasos recursos hídricos disponibles, 


hacen que la mayor parte del terreno, allí donde la topografía y el suelo son favorables, 
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esté ocupado por una agricultura de secano. El cultivo de especies arbóreas de rápido 


crecimiento se ha extendido en este espacio en los últimos años, especialmente a la 


altura del término de Mas de las Matas. La vegetación natural presenta uno de los 


enclaves mejor conservados en la comarca del Bajo Aragón en cuanto a paisajes 


fluviales, con formaciones de ribera maduras dominadas por Populus nigra, Populus alba, 


Salix alba, y formaciones arbustivas del género Salix. En los conglomerados de Aguaviva 


se encuentra catalogada Petrocoptis pardoi como flora amenazada: especie endémica 


de los conglomerados que circundan el valle del río Bergantes. 


En definitiva, el Espacio afecta a 2 términos municipales de la provincia de Teruel. Ocupa 


una estrecha franja de terreno de la comarca del Bajo Aragón y los usos del suelo 


predominantes son los bosques mixtos, seguido con el mismo porcentaje de 


representación, de brezales, matorrales, maquias y garrigas y cultivos extensivos de 


cereal (incluidos los cultivos de rotación con barbecho regular). El 38% del territorio es 


terreno de propiedad pública, lo que condicionará su gestión. El Espacio se encuentra 


próximo a otros Espacios Red Natura y es contiguo o presenta coincidencia territorial 


con otras figuras de protección como el Lugar de Interés Geológico Las Canalillas del río 


Bergantes, además de ser ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del cangrejo 


de río común y el Plan de recuperación del águila-azor perdicera. Estas figuras refuerzan 


su protección y sus instrumentos legales constituyen un condicionante para su gestión.  


Por sus características biogeográficas, se identifica fundamentalmente con la tipología 


de tramos medios de cursos fluviales de la región mediterránea, y según el formulario 


oficial de datos alberga un total de 5 hábitats y 53 especies de interés comunitario 


(ninguna especie de quiróptero está incluida entre las especies de interés). 


ZEPA RÍO GUADALOPE - MAESTRAZGO (ES0000306) 


Zona catalogada como ZEC (ES0000306), ubicada a 7,65 Km al sur del aerogenerador 


CA5-16 del Parque Eólico Catalina V, siendo este, el punto más cercano del constructivo 


al espacio RN2000. 


Amplio espacio emplazado sobre un importante conjunto de hoces fluviales del río 


Guadalope y sus afluentes, en especial los río Pitarque y Palomitas. La erosión hídrica 


modelo una red de cauces encajados en el conjunto de sierras calizas, que fruto de la 


orogenia alpina están presentes en la zona.  


En las altas y frías sierras, al sur, domina la vegetación propia de ambientes 


centroeuropeos. En las cotas más bajas del espacio situadas al norte del mismo la 


cubierta vegetal es más xérica. Las riberas de los cauces fluviales están ocupadas por 
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vegetación riparia. De todos los hábitats presentes en el espacio destacan las 


abundantes muestras de cantiles calizos. Alberga poblaciones de gran interés de rapaces 


rupícolas, destacando uno de los núcleos más importantes de Gyps fulvus de la península 


Ibérica. Buenas poblaciones de Neophron percnopterus, Falco peregrinus y Aquila 


chrysaetos. Varios territorios de Aquila fasciata, al que hay que sumar alguno 


desaparecido recientemente. Incluye un pequeño núcleo de Chersophilus duponti. 


En definitiva, el Espacio afecta a 16 municipios de la provincia de Teruel. Se trata de un 


conjunto de hoces fluviales con abundantes cantiles calizos, donde el uso predominante 


del suelo son los brezales, matorrales, maquias y garrigas, seguido del bosque de 


coníferas. Poco mas del 25% del espacio es de propiedad pública. 


El Espacio colinda o presenta coincidencia territorial con otras figuras e instrumentos de 


protección como las ZEC Muelas y Estrechos del río Guadalope y Maestrazgo y Sierra de 


Gúdar, varios Monumentos Naturales, diversos Lugares de Interés Geológico, la Reserva 


de Caza Masias de Ejulve-Maestrazgo, los Planes de Recuperación del cangrejo de río 


común, del quebrantahuesos y del águila-azor perdicera y está considerado Zona de 


Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de interés comunitario. Estas 


figuras refuerzan su protección y sus instrumentos legales constituyen un condicionante 


para su gestión.  


Por sus características biogeográficas, se identifica con la tipología de cañones y valles 


estrechos fluviales de la región mediterránea, y alberga un total de 14 hábitats y 113 


especies de interés comunitario (ninguna especie de quiróptero está incluida entre las 


especies de interés). 


ZEPA DESFILADEROS DEL RÍO MARTÍN (ES0000303) 


Zona catalogada como ZEC (ES0000303), ubicada a 0,64 Km al noroeste del 


aerogenerador CA1-08 del Parque Eólico Catalina I, siendo este, el punto más cercano 


del constructivo al espacio RN2000. 


Amplio espacio situado sobre situado sobre un importante conjunto de sierras ibéricas 


atravesada por una compleja red de hoces de origen fluvial derivadas de la presencia de 


los ríos Martín, Escuriza, Cabra y otros barrancos tributarios. 


En la parte más meridional el río corta los relieves paleozoicos que abarcan desde el 


Cámbrico hasta el Carbonífero. Más hacia el norte afloran los materiales mesozoicos que 


se apoyan de forma discordante sobre los anteriores y sobre los que el río ha creado 


profundos cañones fluviokársticos. En el contacto con el piedemonte ibérico bajo-
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aragonés la cuenca del Martín se abre y atraviesa las formaciones detríticas terciarias 


sobre las que aparecen depósitos de piedemonte cuaternarios (glacis). 


Diversa cubierta vegetal, que incluye matorral gipsófilo de Las Planetas y aledaños, 


matorral subserial mediterráneo de romero y coscoja, pinares autóctonos y repoblados, 


y encinares. 


El interés ornítico de la zona está centrado en las importantísimas poblaciones de rapaces 


rupícolas destacando un núcleo de importancia nacional de Gyps fulvus, con colonias 


extendidas por toda la zona. Poblaciones notables de Neophron percnopterus, Falco 


peregrinus y Aquila chrysaetos. Varios territorios de Aquila fasciata, a los que se suman 


otros tantos desaparecidos en los últimos años. 


En varias zonas se encuentran poblaciones de Chersophilus duponti, destacando el 


sector mencionado de Las Planetas, que suman más de cien parejas estimadas. 


Incluye el Embalse de Cueva Foradada, de cierto interés para algunas especies acuáticas 


en buenas condiciones de inundación del vaso. 


En definitiva, el Espacio afecta a 21 municipios de la provincia de Teruel. Se trata de un 


conjunto de sierras ibéricas atravesadas por una compleja red de hoces fluviales, 


derivadas de la presencia de los ríos Martín, Escuriza, Cabra y otros barrancos tributarios, 


con profundos cañones fluviokársticos. En el territorio predominan los siguientes usos 


del suelo: brezales, matorrales, maquias y garrigas, tierras de cultivo. Otras tierras 


(incluyendo ciudades, pueblos, carreteras, vertederos, minas, áreas industriales), y poco 


más del 20% del suelo es de propiedad pública. 


El Espacio está próximo a diversos Espacios Protegidos, solapando con las ZEC Las 


Planetas-Claverías y Parque Cultural del Río Martín, con diversos Lugares de Interés 


Geológico, los Planes de Recuperación del cangrejo de río común y del águila-azor 


Perdicera, el Plan de Conservación del hábitat del cernícalo primilla y está considerado 


Zona de Protección para la Alimentación de Especies Necrófagas de interés comunitario. 


Estas figuras refuerzan su protección y sus instrumentos legales constituyen un 


condicionante para su gestión. 


Por sus características biogeográficas, se identifica con la tipología de cañones fluviales 


de la región mediterránea y alberga un total de 13 hábitats y 146 especies de interés 


especial (ninguna especie de quiróptero está incluida entre las especies de interés). 
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4.1.3. REFUGIO DE QUIRÓPTEROS-INFORMACIÓN INSTITUTO ARAGONÉS DE 


GESTIÓN AMBIENTAL (INAGA) 


Tras la solicitud de información al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental sobre las 


zonas de mayor interés de quirópteros, se ha recibido información respecto a los puntos 


de refugio que se estudian a lo largo de este apartado. 


Para la superficie de proyección del constructivo junto con un área de afección de 10 


kilómetros, el INAGA establece los siguientes refugios para quirópteros: 


Figura 5. Localización de los puntos de refugios de quirópteros (INAGA). 


 


En la siguiente tabla se puede observar la denominación que adquiere cada uno de estos 


16 puntos, así como sus coordenadas y el término municipal en el que se encuentran: 
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Tabla 4. Descripción y coordenadas ETRS89 de los refugios de quirópteros. 


Refugio Tipo de refugio Municipio Coord.X Coord.Y Presencia 


1 Túnel del Ferrocarril Castel de Cabra 695.691 4.518.998 No 


2 Túnel del Ferrocarril Cañizar del Olivar 698.438 4.519.259 No 


3 Túnel del Ferrocarril Cañizar del Olivar 699.794 4.519.223 No 


4 Sima de Val de la Zoma La Zoma 702.951 4.515.613 No 


5 Cueva del Recuenco Ejulve 703.169 4.515.060 No 


6 Cueva de la Piedra Santa Molinos 711.760 4.521.313 No 


7 Cueva del Lecinar Molinos 713.542 4.520.256 No 


8 Mina de Caolin Molinos 713.869 4.520.239 No 


9 Sima Ogesa Molinos 715.250 4.518.922 No 


10 Cueva del Sopero Castellote 719.800 4.520.784 No 


11 Sima de la Fuente del Salz Castellote 720.144 4.520.099 No 


12 Túnel ferroviario de Fonz Calanda Calanda 726.739 4.536.110 No 


13 Sima de Barranco Hondo Mas de las Matas 730.540 4.522.979 No 


14 Cueva Morena Foz-Calanda 730.829 4.533.903 No 


15 Sima Grande de la Ginebrosa La Ginebrosa 738.027 4.525.633 No 


16 Cueva de Rats Penats La Ginebrosa 738.891 4.525.660   No 


Cabe mencionar, que durante los trabajos de campo se detectó presencia de quirópteros 


en varios puntos de interés existentes en el área de estudio, sin embargo, no se registró 


presencia de quirópteros en los puntos facilitados por el INAGA. 


4.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CAMPO 


4.2.1. INVENTARIO DE ESPECIES DETECTADAS 


Para el estudio de quirópteros en campo, se muestran los resultados de número de 


llamadas y riqueza de especies detectadas durante el censo de quirópteros en el periodo 


comprendido entre abril de 2022 y noviembre de 2022, mediante el uso de grabadoras 


de registro continuo. 


La siguiente tabla muestra el número de llamadas (Calls) registradas por los detectores 


descritos en la metodología, así como la riqueza de especies detectadas en el censo, la 


presencia en la bibliografía y el grado de amenaza del Catálogo Español de Especies 


Amenazadas (CEEA) y del Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón (CEAA) para 


cada una. 
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Tabla 5. Especies detectadas y abundancia. 


Familia Nombre científico Nombre común CEEA CEAA NT % 


Vespertilionidae 


Barbastella barbastellus Murciélago de bosque Listado   788 0,29 


Eptesicus serotinus Murciélago hortelano Listado   1.140 0,42 


Hypsugo savii Murciélago montañero Listado   19.329 7,13 


Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva Vulnerable Vulnerable 4.790 1,77 


Myotis sp. Murciélagos ratoneros     1.673 0,62 


Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande Vulnerable 
En Peligro 


de Extinción 
562 0,21 


Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño Listado   3.697 1,36 


Nyctalus noctula Nóctulo mediano Vulnerable Vulnerable 2.846 1,05 


Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 


claro 
Listado   131.424 48,48 


Pipistrellus nathusii 
Murciélago de 


Nathusius 
Listado   8.704 3,21 


Pipistrellus pipistrellus Murciélago común Listado   51.558 19,02 


Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera Listado   33.791 12,46 


Plecotus sp. Murciélagos orejudos     2.554 0,94 


Rhinolophidae 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


Murciélago grande de 
herradura 


Vulnerable Vulnerable 678 0,25 


Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño 


de herradura 
Listado Vulnerable 228 0,08 


Molossidae Tadarida teniotis Murciélago rabudo Listado   7.349 2,71 


3 16 Total 271.111 100 


* Para las especies de géneros Myotis y Plecotus, se analizarán los datos a nivel de género y no 


de especie, ya que el método de identificación por grabadoras de ultrasonidos no es muy eficiente 


para estas especies. 


Con un total de 271.111 registros, cabe destacar el alto número de llamadas registradas 


del murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii), especie catalogada como Listado en 


el Catálogo Español de Especies Amenazadas.  


Las especies registradas pertenecen a un total de tres familias taxonómicas: 


Vespertilionidae, Molossidae y Rhinolophidae. La familia Vespertilionidae es la más 


abundante, aglutinando a 13 especies, más los registros clasificados hasta el género 


Myotis sp. y Plecotus sp. Las otras dos familias se ven representadas por una especie en 


el caso de Molossidae y 2 especies en el caso de la familia Rhinolophidae.  


Teniendo en cuenta las distintas grabadoras utilizadas, se hizo una valoración de la altura 


de vuelo que alcanzan las distintas especies según el número de llamadas registradas, 


para así obtener una aproximación de que especies presentan una mayor altura de vuelo 


y, por lo tanto, un mayor potencial riesgo de colisión frente a las infraestructuras. 
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A continuación, se muestran los resultados obtenidos por grabadora: 


Tabla 6. Llamadas (Calls) registradas para cada especie en las distintas grabadoras. 


Nombre científico Nombre común Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9 


Barbastella 
barbastellus 


Murciélago de bosque 3 196 162 2 14 19 41 4 21 


Eptesicus serotinus Murciélago hortelano  10 368 94   14 13 113 7 18 


Hypsugo savii Murciélago montañero 494 1.685 883 237 410 276 1.991 245 272 


Miniopterus 
schreibersii 


Murciélago de cueva 28 23 33 50 6 20 151 41 3.202 


Myotis sp. Murciélagos ratoneros 58 48 97 8 40 34 111 33 129 


Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande 4 6 34 6 35 64 39 21 7 


Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño 11 19 138 141 30 60 120 14 26 


Nyctalus noctula Nóctulo mediano  22 51 89 6 57 214 98 31 12 


Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 


claro 
8.667 5.805 1.107 274 930 2.724 4.370 


1.06
6 


7.480 


Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius 499 316 52   39 94 800 118 1.001 


Pipistrellus 
pipistrellus 


Murciélago común 1.051 2.084 8.265 857 758 320 13.031 480 2.461 


Pipistrellus 
pygmaeus 


Murciélago de Cabrera 58 127 344 462 119 20 1.690 377 2.546 


Plecotus sp. Murciélagos orejudos 8 136 243 197 95 49 139 44 142 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


Murciélago grande de 
herradura 


4 5 63 275 28 23 54 11   


Rhinolophus 
hipposideros 


Murciélago pequeño de 
herradura 


  9 2   26 1 6 68 2 


Tadarida teniotis Murciélago rabudo 76 384 79 96 1.209 1.324 300 101 31 


Total  10.993 11.262 
11.68


5 
2.6
11 


3.81
0 


5.25
5 


23.05
4 


2.6
61 


17.3
50 


           


Nombre científico Nombre común Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q15 Q16 Q17 Q18 


Barbastella 
barbastellus 


Murciélago de bosque 49 13 10 17 14 11 10 7 2 


Eptesicus serotinus Murciélago hortelano  32 40 8 13 37 2 7 10 7 


Hypsugo savii Murciélago montañero 336 370 204 390 669 251 472 410 339 


Miniopterus 
schreibersii 


Murciélago de cueva 41 612 51 32 63 48 26 16 8 


Myotis sp. Murciélagos ratoneros 34 92 42 25 28 14 5 37 7 


Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande 8 53 6 7 26 12 2 13 13 


Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño 21 14 23 7 6 15 5 18 164 


Nyctalus noctula Nóctulo mediano  27 89 18 22 2 18 4 23 132 


Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 


claro 
4.139 2.182 2.108 


2.62
3 


6.076 1.775 1.278 
1.36


4 
1.167 


Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius 215 417 67 113 303 90 75 99 35 


Pipistrellus 
pipistrellus 


Murciélago común 502 4.915 262 263 166 146 168 257 119 


Pipistrellus 
pygmaeus 


Murciélago de Cabrera 256 19.939 174 162 37 55 74 158 25 


Plecotus sp. Murciélagos orejudos 58 44 17 48 92 70 52 83 39 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


Murciélago grande de 
herradura 


72 2 2 4 3   2 3   


Rhinolophus 
hipposideros 


Murciélago pequeño de 
herradura 


  1   2   1     6 







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE QUIRÓPTEROS  Página 30 de 78 


Tadarida teniotis Murciélago rabudo 215 53 71 193 404 57 98 127 107 


Total  6.005 28.836 3.063 
3.9
21 


7.92
6 


2.56
5 


2.278 
2.6
25 


2.17
0 


           


Nombre científico Nombre común Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 Q24 Q25 Q26 Q27 


Barbastella 
barbastellus 


Murciélago de bosque 8 1 12 8   8 1 9 8 


Eptesicus serotinus Murciélago hortelano  2 3 28 18 3 4   2   


Hypsugo savii Murciélago montañero 428 342 470 243 160 832 96 219 279 


Miniopterus 
schreibersii 


Murciélago de cueva 3 3 91 22 19 7 1 25 1 


Myotis sp. Murciélagos ratoneros 4 10 24 12 17 19 11 20 41 


Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande 2 6 43 12 18 16   9 1 


Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño 6 18 45 11 270 2.335 2 15 7 


Nyctalus noctula Nóctulo mediano  11 36 167 240 33 7 15 88 6 


Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 


claro 
1.851 2.935 2.799 


2.34
2 


881 1.088 2.080 
2.87


3 
4.033 


Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius 318 160 166 64 34 177 53 162 107 


Pipistrellus 
pipistrellus 


Murciélago común 394 765 754 385 245 210 534 607 917 


Pipistrellus 
pygmaeus 


Murciélago de Cabrera 16 81 40 98 44 41 46 30 60 


Plecotus sp. Murciélagos orejudos 69 15 58 40 45 31 12 35 66 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


Murciélago grande de 
herradura 


2 3 3   3 3 10 27 8 


Rhinolophus 
hipposideros 


Murciélago pequeño de 
herradura 


  7 1   15   7   4 


Tadarida teniotis Murciélago rabudo 260 69 279 78 130 45 41 146 32 


Total  3.374 4.454 4.980 
3.5
73 


1.91
7 


4.82
3 


2.909 
4.2
67 


5.57
0 


           


Nombre científico Nombre común Q28 Q29 Q30 Q31 Q32 Q33 Q34 Q35 Q36 


Barbastella 
barbastellus 


Murciélago de bosque 33 9 16 4 21 10 11 28 4 


Eptesicus serotinus Murciélago hortelano    7 1 163 6 27 43 26 5 


Hypsugo savii Murciélago montañero 446 682 597 528 1.117 557 1.636 82 205 


Miniopterus 
schreibersii 


Murciélago de cueva 27 19 18 3 13 28 9 12 6 


Myotis sp. Murciélagos ratoneros 6 239 46 30 98 157 36 18 39 


Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande 2 16 25 5 11 4 17 8 7 


Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño 19 7 47 51   3 2 15 5 


Nyctalus noctula Nóctulo mediano  13 2 48 29 19 59 10 
1.01


7 
117 


Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 


claro 
2.782 8.719 2.734 


8.02
5 


13.74
8 


12.16
0 


3.776 
1.20


9 
1.177 


Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius 187 185 120 235 997 770 292 45 116 


Pipistrellus 
pipistrellus 


Murciélago común 3.760 386 987 156 568 3.060 218 990 143 


Pipistrellus 
pygmaeus 


Murciélago de Cabrera 98 41 128 30 73 58 29 
5.18


6 
218 


Plecotus sp. Murciélagos orejudos 68 121 88 55 112 49 75 21 36 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


Murciélago grande de 
herradura 


3 33 22 3 1   2   4 


Rhinolophus 
hipposideros 


Murciélago pequeño de 
herradura 


8   1 5     1 6 48 
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Tadarida teniotis Murciélago rabudo 177 49 102 84 153 185 82 58 90 


Total  7.629 10.515 4.980 
9.4
06 


16.9
37 


17.1
27 


6.239 
8.7
21 


2.22
0 


           


Nombre científico Nombre común 
Torre 


Andorra 
Torre 


Calanda 


Torre 
Toloc


ha 


      


Barbastella 
barbastellus 


Murciélago de bosque   2         


Eptesicus serotinus Murciélago hortelano  1 8         


Hypsugo savii Murciélago montañero 81 306 89       


Miniopterus 
schreibersii 


Murciélago de cueva 15 17         


Myotis sp. Murciélagos ratoneros 3 1         


Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande 1   3       


Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño   5 2       


Nyctalus noctula Nóctulo mediano    14         


Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 


claro 
197 834 46       


Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius 102 75 6       


Pipistrellus 
pipistrellus 


Murciélago común 105 237 32       


Pipistrellus 
pygmaeus 


Murciélago de Cabrera 542 306 3       


Plecotus sp. Murciélagos orejudos 1 1         


Rhinolophus 
ferrumequinum 


Murciélago grande de 
herradura 


            


Rhinolophus 
hipposideros 


Murciélago pequeño de 
herradura 


1           


Tadarida teniotis Murciélago rabudo 22 241 101       


Total  1.071 2.047 282       


Se observan diferencias en el número de llamadas registradas entre las estaciones, 


siendo la Q11 aquella que agrupa un mayor número de ellas con 28.836. 


4.2.2. ESTUDIO DE HÁBITAT FAVORABLE 


Previo al estudio, se han determinado los hábitats o biotopos presentes en el área de 


afección para determinar la localización de las grabadoras y así poder obtener 


información más detallada de los hábitats más frecuentados por las distintas especies 


de quirópterofauna presentes en el área de estudio. 


En base a los biotopos donde han sido ubicadas las grabadoras, se puede determinar 


cuáles son aquellas zonas más utilizadas por las especies para realizar sus actividades. 
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Tabla 7. Biotopos de ubicación de las grabadoras. 


Grabadora suelo X (ETRS89) Y (ETRS89) Biotopos 


Q1 732.778,03 4.532.608,86 Bosque 


Q2 728.811,67 4.532.768,84 Pastizal-Matorral 


Q3 699.875,45 4.516.064,81 Bosque 


Q4 697.315,55 4.522.013,01 Artificial 


Q5 697.469,31 4.519.960,87 Cultivo 


Q6 699.782,60 4.519.197,80 Pastizal-Matorral 


Q7 738.254,02 4.536.927,85 Bosque 


Q8 734.735,01 4.537.408,96 Cultivo 


Q9 736.668,60 4.538.236,28 Pastizal-Matorral 


Q10 736.342,59 4.534.441,73 Pastizal-Matorral 


Q11 730.486,39 4.534.777,99 Cultivo 


Q12 729.568,52 4.538.417,66 Pastizal-Matorral 


Q13 730.189,59 4.537.199,16 Cultivo 


Q14 726.994,82 4.537.573,68 Cultivo 


Q15 726.304,97 4.539.327,43 Cultivo 


Q16 726.911,80 4.541.223,05 Cultivo 


Q17 727.511,23 4.539.231,94 Cultivo 


Q18 719.420,20 4.546.012,03 Cultivo 


Q19 716.094,97 4.545.908,94 Cultivo 


Q20 717.406,92 4.547.183,98 Cultivo 


Q21 714.354,33 4.548.525,04 Cultivo 


Q22 714.522,36 4.550.548,98 Bosque 


Q23 713.343,16 4.547.746,70 Artificial 


Q24 719.708,89 4.538.973,17 Artificial 


Q25 713.510,29 4.536.772,72 Cultivo 


Q26 716.286,84 4.536.732,57 Cultivo 


Q27 719.137,94 4.536.975,34 Artificial 


Q28 712.815,45 4.537.866,52 Cultivo 


Q29 716.564,25 4.534.519,55 Bosque 


Q30 719.377,43 4.534.453,50 Cultivo 


Q31 715.025,91 4.530.147,61 Bosque 


Q32 718.585,78 4.532.330,65 Bosque 


Q33 724.333,73 4.541.636,56 Bosque 


Q34 721.336,59 4.536.407,17 Pastizal-Matorral 


Q35 722.007,73 4.539.431,53 Artificial 


Q36 724.399,05 4.539.137,77 Artificial 
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Figura 6. Representación de la vegetación sobre el área de estudio con presencia de grabadoras de 


suelo. 


 


A través de la tabla e imagen anteriores, se puede establecer cada uno de los biotopos 


presentes en el área de afección marcada de 1 km, así como la ubicación de las 


grabadoras. Así, se determina qué biotopos presentan mayor abundancia de 


quirópterofauna, en función del número de registros de las grabadoras que se 


encuentren presentes en ellos. 


La presencia de quirópterofauna no solo dependerá del biotopo en el que nos 


encontremos, sino que algunos otros factores pueden alterar los valores de estos 


registros captados por las grabadoras, como por ejemplo la cercanía frente a lugares de 


interés o zonas refugio, así como masas de agua u otros puntos de características 


favorables para el correcto desarrollo de estas poblaciones de quirópteros. En las 


siguientes figuras se muestra, por un lado los lugares anteriormente mencionados dentro 


del área de estudio y por otro la abundancia por grabadora. 
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Figura 7. Construcciones, zonas refugio para quirópteros y masas de agua en el área de estudio. 


 


Figura 8. Interpretación de la abundancia por grabadora en el área de estudio. 
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Se concluye que la grabadora con mayor número de registros (Q11) con 28.836 se sitúa 


sobre cultivo y muy cercana a un punto de agua (a unos escasos 14 metros).  


La segunda grabadora con mayor número de registros es la Q7 con 23.054 situada en 


una zona boscosa junto a un camino y muy próxima al río Guadalope (a 36 metros del 


cauce).  


La tercera grabadora con mayor número de registros corresponde con la Q9 con 17.350 


situada sobre pastizal matorral. Este alto número de registros se puede deber a la 


proximidad con zona arbórea boscosa, así como a la presencia de construcciones 


cercanas. 


La cuarta grabadora que mayor número de registros presenta con 17.127 es la nombrada 


como Q33, situada sobre zona boscosa lo que propicia un hábitat muy favorable como 


zona de campeo y refugio para la quirópterofauna presente en el área de estudio.  


La siguiente sería la Q32 con 16.397 registros situada sobre zona boscosa lo que propicia 


un hábitat muy favorable como zona de campeo y refugio y además cerca de zonas de 


carácter artificial que también pueden suponer un potencial refugio para los murciélagos. 


A continuación, se encuentra la grabadora Q1, Q2 y Q3 con unos registros de 10.993, 


11.262 y 11.685 registros respectivamente. Estas grabadoras se sitúan sobre bosque 


(Q1 Y Q3) y sobre pastizal-matorral (Q2). 


Dentro de las grabadoras que registran más de 10.000 llamadas, encontramos en último 


lugar la Q29 con 10.515 llamadas registradas sobre un biotopo de tipo bosque con 


presencia de zonas cercanas de cultivo, de pastizal matorral y zonas de carácter artificial. 


4.2.3. ALTURA DE VUELO 


Gracias a la ubicación de las tres grabadoras ubicadas en las torres (Torre Andorra, Torre 


Calanda y Torre Tolocha), a una altura de 50 metros, se ha podido realizar una distinción 


de aquellas especies que utilizan un espacio aéreo de mayor altura y, por tanto, pueden 


presentar un mayor riesgo de colisión frente a las infraestructuras proyectadas. Destaca 


especialmente el Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii), del cual se registraron el 


mayor número de llamadas, seguido del murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus). 


Estas tres grabadoras han mostrado menos registros que las colocadas en suelo, salvo 


la de Torre Calanda que con 2.047 registros se sitúa por encima de algunas de las 


colocadas en suelo.  
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Esto parece indicar que existe una mayor presencia de quirópteros volando a baja altura, 


entre los 0 y los 5 m que cubren el resto de las grabadoras. 


4.2.4. RIESGO DE COLISIÓN 


Se evaluó la incidencia de cada una de las especies identificadas como indica la Guía de 


Directrices para la Evaluación y Corrección de la Mortalidad de Quirópteros en Parques 


Eólicos propuestas por la Dirección General de Biodiversidad, Bosques y Desertificación 


del MITERD y, en base a lo referido en el documento de González-Álvarez et al. de 2013 


“Directrices básicas para el estudio del impacto de instalaciones eólicas sobre 


poblaciones de murciélagos en España”. 


A continuación, se muestra una tabla donde se determina la “Incidencia” que es la 


valoración efectuada a partir de las incidencias de murciélagos conocidas en parques 


eólicos de la Europa mediterránea. Por otro lado, se analiza aquellas especies que acuden 


a zonas de caza con luz blanca y que sienten atracción por esta luz. Por último, se 


constata la fenología de las especies que son migradoras o sedentarias.  


Tabla 8. Incidencia, atracción por luz blanca y comportamiento migrador de las especies de 


quirópteros con riesgo de colisión con los aerogeneradores. 


Nombre científico Nombre común Fenología* Incidencia 
Atracción 


por luz 
blanca 


Campeo Espacio Caza 


Barbastella barbastellus Barbastela S & MR Bajo 0 <10 km Entre la vegetación 


Eptesicus serotinus Murciélago hortelano S & MR Moderado Sí <30 km Cualquiera 


Hypsugo savii 
Murciélago 
montañero  


  Moderado Sí 0 Espacios abiertos 


Miniopterus schreibersii Murciélago de cueva MR & S Bajo Sí >30 km Espacios abiertos 


Myotis sp. 
Murciélagos 
ratoneros 


          


Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande LD & S Moderado 0 >30 km Espacios abiertos 


Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño LD & S Elevado Sí <30 km Espacios abiertos 


Nyctalus noctula Nóctulo mediano LD & S Elevado Sí <30 km Espacios abiertos 


Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 


claro 
S Moderado Sí 0 Cualquiera 


Pipistrellus nathusii 
Murciélago de 


Nathusius 
LD & S Elevado Sí <10 km Cualquiera 


Pipistrellus pipistrellus Murciélago enano S & MR Elevado Sí <10 km Cualquiera 


Pipistrellus pygmaeus 
Murciélago de 


Cabrera 
  Elevado Sí <10 km Cualquiera 


Plecotus sp. Orejudos           


Rhinolophus ferrumequinum 
Murciélago grande de 


herradura 
S Bajo 0 <10 km Entre la vegetación 


Rhinolophus hipposideros 
Murciélago pequeño 


de herradura 
S Bajo 0 <10 km Entre la vegetación 


Tadarida teniotis Murciélago rabudo S Moderado Sí >30 km Espacios abiertos 


*Comportamiento migrador. S: sedentario, MR: migración regional, LD: migración de larga distancia. 
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De las especies registradas en el estudio de quirópteros realizado, 5 de ellas tienen un 


riesgo potencial elevado de colisión por los aerogeneradores (Nyctalus leisleri, Nyctalus 


noctula, Pipistrellus nathusii, Pipistrellus pipistrellus y Pipistrellus pygmaeus), 10 especies 


acuden a cazar a zonas iluminadas con luz blanca y 4 pueden ser migradores de larga 


distancia. 


Teniendo en cuenta las especies con un grado “Elevado” o “Moderado” de incidencia por 


colisión con los aerogeneradores y la abundancia de llamadas durante la realización del 


estudio, se puede concluir que las especies Nyctalus noctula, Pipistrellus pipistrellus y 


Nyctalus leisleri son aquellas especies que potencialmente tienen un mayor riesgo de 


impacto por la implementación de los PPEE proyectados. Estas especies se han 


registrado volando en altura de las grabadoras de torre, pero el número de llamadas 


registradas por cada especie es bajo, por lo que el riesgo de colisión para el área de 


estudio (por sus características de ubicación, orografía, refugios y masas forestales…) 


no es considerado con un nivel tan elevado como se documenta en la bibliografía para 


estas especies, a excepción de la especie Pipistrellus pipistrellus la cual ha sido la que 


más llamadas ha registrado siendo de igual manera, un riesgo de colisión reducido. 


4.2.5. RIESGO DE MORTALIDAD 


El trabajo de quirópteros se realizó siguiendo una metodología de grabadoras a la altura 


del suelo junto a 3 grabadoras situadas en torres de altura, siguiendo lo establecido para 


caracterizar las especies presentes en el ámbito de estudio. No obstante, teniendo en 


cuenta la fenología y el comportamiento de cada especie (métodos de caza, altura de 


vuelo y dieta preferente), abundancia y presencia en la zona de estudio según los 


resultados del trabajo de campo, información sobre refugios, colonias y hábitats 


favorables del entorno y características del aerogenerador, se ha calculado la tasa de 


riesgo de mortalidad de quirópteros para todo el Clúster del proyecto y 


también de manera separada para cada uno de los siete parques eólicos que 


lo forman.  


Para este cálculo de resultados, se establecen cuatro grupos de murciélagos según las 


clasificaciones determinadas por González et al. (2013) y González et al. (2015): (1. 


Insectívoros aéreos que cazan en espacios abiertos a veces a cierta altura. 2. 


Insectívoros aéreos que cazan cerca de superficies a veces a cierta altura. 3. Insectívoros 


aéreos que cazan en espacios cerrados a veces a cierta altura. 4. Insectívoros 


recolectores que cazan en espacios cerrados cerca del suelo). 
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A continuación, se presenta una tabla con todas las especies registradas en el total 


del Cluster, su altura media de vuelo (m) y su categorización según el tipo de vuelo (1-


4, arriba mencionada). 


Tabla 9. Especies registradas en el Clúster del proyecto, altura media de vuelo y categorización. 


Especie Altura de vuelo (m) Categorización según tipo de vuelo 


Barbastella barbastellus 2-50 2 


Eptesicus serotinus 5-10 2 


Hypsugo savii >100 1 


Miniopterus schreibersii >25 1 


Myotis sp.  - 3 


Nyctalus lasiopterus <1700 1 


Nyctalus leisleri 45-50 1 


Nyctalus noctula 15-500 1 


Pipistrellus kuhlii 5-10 2 


Pipistrellus nathusii 3-20 2 


Pipistrellus pipistrellus 20-50 2 


Pipistrellus pygmaeus 20-50 2 


Plecotus sp. -  3 


Rhinolophus ferrumequinum <50 4 


Rhinolophus hipposideros <50 4 


Tadarida teniotis 200-300 1 


Para los géneros Myotis y Plecotus, al no diferenciarse especies, no se puede establecer 


una altura media para el género. 


Se ha tenido en cuenta como altura de riesgo de colisión toda la franja de barrido de las 


palas, al igual que se utiliza en el cálculo de las tasas de riesgo de mortalidad por 


aerogenerador. Teniendo en cuenta el modelo de aerogenerador propuesto para los 


parques eólicos del proyecto, sabiendo que el diámetro de las palas es de 175 metros 


(un radio de r= 87,5 metros), la altura del buje de h = 120 metros y sabiendo que los 


individuos que vuelan alrededor de 5 metros cercanos al barrido de las palas también 


tienen probabilidad de accidentarse, se ha calculado que la altura de riesgo frente a 


los aerogeneradores se encuentra entre H1 = 27,5 metros y H2 = 212,5 metros. 
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Medidas de los aerogeneradores. 


 


H1 = h – r – 5 m= 120 – 87,5– 5 = 27,5 metros 


H2 = h + r + 5 m= 120 + 87,5 + 5 = 212,5 metros 


Tabla 10. Resumen de alturas de los aerogeneradores y su riesgo. 


Especie Altura (m) Riesgo 


Superficie libre de barrido (por debajo) 0-27,5 Bajo 


Superficie de barrido 27,5-212,5 Alto 


Superficie libre de barrido (por encima) >212,5 Bajo 


Para justificar la abundancia de cada una de las categorizaciones, se ha tenido en cuenta 


el número de taxones de cada catalogación y los registros obtenidos de cada una de las 


especies en los trabajos de campo: 


  


H2 


H1 
r=87,5 m 


h=120 m 
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Tabla 11. Registros por cada parque eólico y el total del Clúster. 


*Los datos mostrados en la tabla ‘calls’ hacen referencia al número de llamadas de cada especie registradas 


para cada parque eólico. 


Con estos números de registros, se ha sacado el porcentaje de cada especie para conocer 


la abundancia relativa: 


Tabla 12. Abundancia relativa de especie por parque eólico y por Clúster. 


Especie 
Catalina 


I (%) 
Catalina 
II (%) 


Catalina 
IV (%) 


Catalina 
V (%) 


Catalina 
VII (%) 


Catalina 
VIII (%) 


Catalina 
IX (%) 


Clúster 
(%) 


Barbastella 
barbastellus 


0,14 0,19 0,21 0,37 0,23 0,09 0,84 0,29 


Eptesicus serotinus 0,29 0,27 0,03 0,71 0,35 0,64 0,52 0,42 


Hypsugo savii 9,58 9,54 6,47 6,16 5,8 6,24 7,73 7,13 


Miniopterus 
schreibersii 


0,75 0,33 0,25 1,21 7 0,06 0,47 1,77 


Myotis sp. 0,36 0,7 1,01 0,43 0,63 0,49 0,77 0,62 


Nyctalus lasiopterus 0,44 0,17 0,15 0,15 0,15 0,06 0,6 0,21 


Nyctalus leisleri 2,39 5,15 0,27 0,13 0,37 0,19 1,58 1,36 


Nyctalus noctula 2,87 2,69 0,48 0,32 0,34 0,18 1,57 1,05 


Pipistrellus kuhlii 56,51 51,13 64,74 41,48 34,76 82,65 21,55 48,48 


Especie 
Catalina I 


(calls) 


Catalina 
II 


(calls) 


Catalina 
IV 


(calls) 


Catalina 
V (calls) 


Catalina 
VII 


(calls) 


Catalina 
VIII 


(calls) 


Catalin
a IX 


(calls) 


Clúster 
(calls) 


Barbastella 
barbastellus 


31 89 76 255 115 25 197 788 


Eptesicus serotinus 62 124 10 484 170 169 121 1.140 


Hypsugo savii 2.063 4.445 2.319 4.207 2.844 1.645 1.806 19.329 


Miniopterus 
schreibersii 


161 152 91 826 3.435 16 109 4.790 


Myotis sp. 77 325 363 294 307 128 179 1.673 


Nyctalus lasiopterus 95 79 53 105 75 16 139 562 


Nyctalus leisleri 514 2.398 97 87 181 51 369 3.697 


Nyctalus noctula 619 1.255 172 218 168 48 366 2.846 


Pipistrellus kuhlii 12.172 23.827 23.221 28.341 17.055 21.773 5.035 131.424 


Pipistrellus nathusii 879 1.664 814 1.796 2.134 1.232 185 8.704 


Pipistrellus 
pipistrellus 


2.767 5.192 7.191 9.010 16.474 724 10.200 51.558 


Pipistrellus 
pygmaeus 


846 5.819 403 20.806 4.869 103 945 33.791 


Plecotus sp. 267 417 390 346 383 167 584 2.554 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


11 14 103 20 137 4 389 678 


Rhinolophus 
hipposideros 


30 56 20 12 76 5 29 228 


Tadarida teniotis 945 742 547 1.523 647 237 2.708 7.349 


Total  21.539 46.598 35.870 68.330 49.070 26.343 23.361 271.111 
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Especie 
Catalina 


I (%) 
Catalina 
II (%) 


Catalina 
IV (%) 


Catalina 
V (%) 


Catalina 
VII (%) 


Catalina 
VIII (%) 


Catalina 
IX (%) 


Clúster 
(%) 


Pipistrellus nathusii 4,08 3,57 2,27 2,63 4,35 4,68 0,79 3,21 


Pipistrellus 
pipistrellus 


12,85 11,14 20,05 13,19 33,57 2,75 43,66 19,02 


Pipistrellus 
pygmaeus 


3,93 12,49 1,12 30,45 9,92 0,39 4,05 12,46 


Plecotus sp. 1,24 0,89 1,09 0,51 0,78 0,63 2,5 0,94 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


0,05 0,03 0,29 0,03 0,28 0,02 1,67 0,25 


Rhinolophus 
hipposideros 


0,14 0,12 0,06 0,02 0,15 0,02 0,12 0,08 


Tadarida teniotis 4,39 1,59 1,52 2,23 1,32 0,9 11,59 2,71 


Total  21.539 46.598 35.870 68.330 49.070 26.343 23.361 271.111 


Con la consulta bibliográfica realizada sobre cada categorización de tipo de vuelo en 


caza, las abundancias se suman de la siguiente manera: 


Tabla 13. Abundancia en función del tipo de vuelo que presenta cada especie. 


Categ
oría 


Catalina I 
(calls) 


Catalina 
II (calls) 


Catalina 
IV (calls) 


Catalina V 
(calls) 


Catalina 
VII (calls) 


Catalina 
VIII (calls) 


Catalina X 
(calls) 


Clúster 
(calls) 


1 4.397 9.071 3.279 6.966 7.350 2.013 5.497 38.573 


2 16.757 36.715 31.715 60.692 40.817 24.026 16.683 227.405 


3 344 742 753 640 690 295 763 4.227 


4 41 70 123 32 213 9 418 906 


Total 21.539 46.598 35.870 68.330 49.070 26.343 23.361 271.111 


*Los datos mostrados en la tabla ‘calls’ hacen referencia al número de llamadas de cada especie registradas 


para cada parque eólico. 


De estos valores, se ha calculado el promedio de registros de cada una de las categorías: 


1) 5.510,43; 2) 32.486,43, 3) 603,86 y 4) 129,43. Estos valores se utilizarán para 


la división de categorías de abundancia asociado al riesgo previsto para cada uno de los 


parques eólicos. 


Respecto a estos datos se calcula también su porcentaje relativo respecto al total de 


registros: 
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Tabla 14. Abundancia relativa de categorización por parque eólico y por Clúster. 


Categoría 
Catalina 


I (%) 
Catalina 
II (%) 


Catalina 
IV (%) 


Catalina 
V (%) 


Catalina 
VII (%) 


Catalina 
VIII 
(%) 


Catalina 
X (%) 


Clúster 
(%) 


1 20,41 19,47 9,14 10,19 14,98 7,64 23,53 14,23 


2 77,8 78,79 88,42 88,82 83,18 91,2 71,41 83,88 


3 1,6 1,59 2,1 0,94 1,41 1,12 3,27 1,56 


4 0,19 0,15 0,34 0,05 0,43 0,03 1,79 0,33 


Total 21.539 46.598 35.870 68.330 49.070 26.343 23.361 271.111 


Se puede observar cómo en todo el Clúster del proyecto las especies de categorización 


2 son las más abundantes respecto al total de las observadas, al igual que ocurre en los 


7 parques eólicos. La segunda categoría más abundante es la Categorización 1, seguida 


de la 3 y por último la Categorización 4. Este patrón se repite en los 7 parques eólicos 


descritos. Por último, remarcar que, las especies de categorización 3 y 4 se registran en 


todo el constructivo de forma ínfima tanto a nivel de Clúster como a nivel de cada parque 


eólico.  


Como se puede apreciar en la Tabla 8, las especies de la categorización 2 vuelan a bajas 


alturas, por debajo del barrido de los aerogeneradores. Para que el riesgo de estas 


especies se considere alto, la abundancia de las mismas deberá ser considerable. Más 


notable debe ser la abundancia de las especies de categoría 3 y 4 puesto que su altura 


de vuelo habitual es todavía más baja, y, por tanto, tienen menos probabilidad de sufrir 


un accidente con los aerogeneradores. Sin embargo, las especies de categorización 1 


tienden a volar en alturas que pueden ocasionar riesgo de colisión y mortalidad con los 


aerogeneradores. 


Con esta información, se justifica lo que se considera muy abundante, abundante, escaso 


y muy escaso para las especies según la categorización mencionada en la Tabla 8 y las 


abundancias registradas de las especies. Para ello, se va a tener en cuenta los registros 


totales del Clúster. En el caso de las especies de categorización 1 son las que con un 


>50% de los registros se va a considerar que tienen un riesgo alto, mientras que en el 


resto de las categorías tendrá que superar el >75% para que esos riesgos se consideren 


altos. 


Por ello, en la categorización 1, se sabe que los 38.573 registros de 271.111 totales 


del Clúster suponen el 14,23% del total, y, por tanto, el 50% de riesgo alto 


corresponderá al 7,12%; arrojando un valor de 19.303,1 registros, que se redondea 


a 19.300.  
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De igual manera, para la categorización 2, se sabe que los 227.405 registros de 


271.111 totales del Clúster suponen el 83,88% del total, y por tanto, el 75% de riesgo 


alto corresponderá al 62,91%; arrojando un valor de 170.553,75 registros, que se 


redondea a 170.500. Para un riesgo medio se tiene en cuenta el 50%, el cual es de 


113.702,5 registros, redondeado 113.700. 


Para la categorización 3, se sabe que los 4.227 registros de 271.111 totales del Clúster 


suponen el 1,56% del total, y por tanto, el 75% de riesgo alto corresponderá al 1,17%; 


arrojando un valor de 3.170,25 registros, que se redondea a 3.170. Para un riesgo 


medio se tiene en cuenta el 50%, el cual es de 2.113,5 registros, redondeado 2.113. 


De igual manera, para la categorización 4, se sabe que los 906 registros de 271.111 


totales del Clúster suponen el 0,33% del total, y, por tanto, el 75% de riesgo alto 


corresponderá al 0,25%; arrojando un valor de 679,5 registros, que se redondea a 


680. Para un riesgo medio se tiene en cuenta el 50%, el cual es de 453 registros, 


redondeado 450. 


Tabla 15. Riesgo previsto para cada abundancia de las categorizaciones según tipo de vuelo; en 


base a los resultados de abundancia global del Clúster. 


Categorización según tipo de vuelo Abundancia Riesgo previsto 


1 


>19.300 Alto 


9.650-19.300 Medio 


4.825-9.650 Bajo 


<4.825 Nulo 


2 


>170.500 Alto 


113.700-170.500 Medio 


56.850-113.700 Bajo 


<56.850 Nulo 


3 


>3170 Alto 


2113-3170 Medio 


1056-2113 Bajo 


<1056 Nulo 


4 


>680 Alto 


453-680 Medio 


226-453 Bajo 


<226 Nulo 


Con toda la información bibliográfica y los datos de abundancia de las especies, se 


recapitula en una tabla las especies presentes: el tipo de vuelo (1-4), las abundancias 


según los datos de campo y el riesgo que se considera en función de las variables 


anteriores. A continuación, se presenta la tabla para todo el Clúster del proyecto con 


todas las especies detectadas en campo:  
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Tabla 16. Especies presentes en el Clúster y su riesgo previsto. 


Especie 
Categorización 
según tipo de 


vuelo 


Abundancia en el área de 
estudio 


Riesgo 
previsto 


Barbastella 
barbastellus 


2 19.329 Nulo 


Eptesicus serotinus 2 4.790 Nulo 


Hypsugo savii 1 562 Nulo 


Miniopterus 
schreibersii 


1 3.697 Nulo 


Myotis sp. 2 2.846 Nulo 


Nyctalus lasiopterus 1 7.349 Bajo 


Nyctalus leisleri 1 788 Nulo 


Nyctalus noctula 1 1.140 Nulo 


Pipistrellus kuhlii 2 131.424 Medio 


Pipistrellus nathusii 2 8.704 Nulo 


Pipistrellus 
pipistrellus 


2 51.558 Nulo 


Pipistrellus 
pygmaeus 


2 33.791 Nulo 


Plecotus sp. 3 1.673 Bajo 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


4 678 Medio 


Rhinolophus 
hipposideros 


4 228 Bajo 


Tadarida teniotis 1 2.554 Nulo 


Como se puede observar, las dos especies a tener en cuenta son Pipistrellus kuhlii y 


Rhinolophus ferrumequinum con un riesgo previsto medio.  


También se ha hecho este cálculo para cada uno de los parques eólicos que forman el 


Clúster, para conocer el peso del parque en la tasa de riesgo de mortalidad global del 


Clúster y el riesgo individual de cada uno. Hay que tener en cuenta que la abundancia 


según categorización se ha fijado respecto al total de registros del Clúster, pero cada 


parque tiene unas abundancias distintas, es por ello que, para homogeneizar los datos 


y realizar el análisis para cada uno de los parques, se ha utilizado el promedio 


anteriormente calculado en la Tabla 14 (cuyo cálculo queda explicado dentro del 


apartado 4.2.5). Se muestra el resultado a continuación: 
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Tabla 17. Riesgo previsto para cada abundancia de las categorizaciones según tipo de vuelo. 


Categorización según tipo de vuelo Abundancia Riesgo previsto 


1 


>4.133 Alto 


2.755-4.133 Medio 


1.378-2.755 Bajo 


<1.378 Nulo 


2 


>16.243 Alto 


10.721-16.243 Medio 


5.523-10.721 Bajo 


<5.523 Nulo 


3 


>453 Alto 


302-453 Medio 


151-302 Bajo 


<151 Nulo 


4 


>97 Alto 


65-97 Medio 


32-65 Bajo 


<32 Nulo 
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CATALINA I 


Teniendo en cuenta los valores fijados y los datos obtenidos en campo se considera que 


el riesgo previsto de las especies presentes es: 


Tabla 18. Riesgo previsto para el PE Catalina I. 


Especie Categorización según tipo de vuelo Catalina I Riesgo previsto 


Barbastella barbastellus 2 31 Nulo 


Eptesicus serotinus 2 62 Nulo 


Hypsugo savii 1 2.063 Bajo 


Miniopterus schreibersii 1 161 Nulo 


Myotis sp. 2 77 Nulo 


Nyctalus lasiopterus 1 95 Nulo 


Nyctalus leisleri 1 514 Nulo 


Nyctalus noctula 1 619 Nulo 


Pipistrellus kuhlii 2 12.172 Medio 


Pipistrellus nathusii 2 879 Nulo 


Pipistrellus pipistrellus 2 2.767 Nulo 


Pipistrellus pygmaeus 2 846 Nulo 


Plecotus sp. 3 267 Bajo 


Rhinolophus ferrumequinum 4 11 Nulo 


Rhinolophus hipposideros 4 30 Nulo 


Tadarida teniotis 1 945 Nulo 


En el trabajo de campo se detectaron un total de 21.539 llamadas (calls) de 16 especies 


diferentes. Las especies más abundantes fueron: Murciélago de borde claro (Pipistrellus 


kuhlii), con 12.172 registros, Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) con 2.767 y el 


Murciélago montañero (Hypsugo savii) con 2.063 registros. 


Como se puede observar, se prevé un riesgo de mortalidad medio de Pipistrellus kuhlii. 


Ninguna de las especies presenta un riesgo alto.  
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CATALINA II 


Teniendo en cuenta los valores fijados y los datos obtenidos en campo se considera que 


el riesgo previsto de las especies presentes es: 


Tabla 19. Riesgo previsto para el PE Catalina II. 


Especie Categorización según tipo de vuelo Catalina II Riesgo previsto 


Barbastella barbastellus 2 89 Nulo 


Eptesicus serotinus 2 124 Nulo 


Hypsugo savii 1 4.445 Alto 


Miniopterus schreibersii 1 152 Nulo 


Myotis sp. 2 325 Nulo 


Nyctalus lasiopterus 1 79 Nulo 


Nyctalus leisleri 1 2.398 Bajo 


Nyctalus noctula 1 1.255 Nulo 


Pipistrellus kuhlii 2 23.827 Alto 


Pipistrellus nathusii 2 1.664 Nulo 


Pipistrellus pipistrellus 2 5.192 Nulo 


Pipistrellus pygmaeus 2 5.819 Bajo 


Plecotus sp. 3 417 Medio 


Rhinolophus ferrumequinum 4 14 Nulo 


Rhinolophus hipposideros 4 56 Bajo 


Tadarida teniotis 1 742 Nulo 


En el trabajo de campo se detectaron un total de 46.598 llamadas (calls) de 16 especies 


diferentes. Las especies más abundantes fueron: Murciélago de borde claro (Pipistrellus 


kuhlii), con 23.827 registros, Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus), con 5.819 


registros, Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) con 5.192 y el Murciélago 


montañero (Hypsugo savii) con 4.445 registros. 


Como se puede observar, se prevé un riesgo de mortalidad alto de Pipistrellus kuhlii y 


para el Hypsugo savii. Para el género Plecotus sp. se prevé un riesgo de mortalidad 


medio. 
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CATALINA IV 


Teniendo en cuenta los valores fijados y los datos obtenidos en campo se considera que 


el riesgo previsto de las especies presentes es: 


Tabla 20. Riesgo previsto para el PE Catalina IV. 


Especie Categorización según tipo de vuelo Catalina IV Riesgo previsto 


Barbastella barbastellus 2 76 Nulo 


Eptesicus serotinus 2 10 Nulo 


Hypsugo savii 1 2.319 Bajo 


Miniopterus schreibersii 1 91 Nulo 


Myotis sp. 2 363 Nulo 


Nyctalus lasiopterus 1 53 Nulo 


Nyctalus leisleri 1 97 Nulo 


Nyctalus noctula 1 172 Nulo 


Pipistrellus kuhlii 2 23.221 Alto 


Pipistrellus nathusii 2 814 Nulo 


Pipistrellus pipistrellus 2 7.191 Bajo 


Pipistrellus pygmaeus 2 403 Nulo 


Plecotus sp. 3 390 Medio 


Rhinolophus ferrumequinum 4 103 Alto 


Rhinolophus hipposideros 4 20 Nulo 


Tadarida teniotis 1 547 Nulo 


En el trabajo de campo se detectaron un total de 35.870 llamadas (calls) de 16 especies 


diferentes. Las especies más abundantes fueron: Murciélago de borde claro (Pipistrellus 


kuhlii), con 23.221 registros, Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) con 7.191 y el 


Murciélago montañero (Hypsugo savii) con 2.319 registros. 


Como se puede observar, se prevé un riesgo de mortalidad alto de Pipistrellus kuhlii y 


para el Rhinolophus ferrumequinum. Para el género Plecotus sp. se prevé un riesgo de 


mortalidad medio. 
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CATALINA V 


Teniendo en cuenta los valores fijados y los datos obtenidos en campo se considera que 


el riesgo previsto de las especies presentes es: 


Tabla 21. Riesgo previsto para el PE Catalina V. 


Especie Categorización según tipo de vuelo Catalina V Riesgo previsto 


Barbastella barbastellus 2 255 Nulo 


Eptesicus serotinus 2 484 Nulo 


Hypsugo savii 1 4.207 Alto 


Miniopterus schreibersii 1 826 Nulo 


Myotis sp. 2 294 Nulo 


Nyctalus lasiopterus 1 105 Nulo 


Nyctalus leisleri 1 87 Nulo 


Nyctalus noctula 1 218 Nulo 


Pipistrellus kuhlii 2 28.341 Alto 


Pipistrellus nathusii 2 1.796 Nulo 


Pipistrellus pipistrellus 2 9.010 Bajo 


Pipistrellus pygmaeus 2 20.806 Alto 


Plecotus sp. 3 346 Medio 


Rhinolophus ferrumequinum 4 20 Nulo 


Rhinolophus hipposideros 4 12 Nulo 


Tadarida teniotis 1 1.523 Bajo 


En el trabajo de campo se detectaron un total de 68.330 llamadas (calls) de 16 especies 


diferentes. Las especies más abundantes fueron: Murciélago de borde claro (Pipistrellus 


kuhlii), con 28.341 registros, Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus), con 20.806 


registros, Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) con 9.010 y el Murciélago 


montañero (Hypsugo savii) con 4.207 registros. 


Como se puede observar, se prevé un riesgo de mortalidad alto de Pipistrellus kuhlii y 


para el Pipistrellus pygmaeus. Para el género Plecotus sp. se prevé un riesgo de 


mortalidad medio. 
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CATALINA VII 


Teniendo en cuenta los valores fijados y los datos obtenidos en campo se considera que 


el riesgo previsto de las especies presentes es: 


Tabla 22. Riesgo previsto para el PE Catalina VII. 


Especie Categorización según tipo de vuelo Catalina VII Riesgo previsto 


Barbastella barbastellus 2 115 Nulo 


Eptesicus serotinus 2 170 Nulo 


Hypsugo savii 1 2.844 Medio 


Miniopterus schreibersii 1 3.435 Medio 


Myotis sp. 2 307 Nulo 


Nyctalus lasiopterus 1 75 Nulo 


Nyctalus leisleri 1 181 Nulo 


Nyctalus noctula 1 168 Nulo 


Pipistrellus kuhlii 2 17.055 Alto 


Pipistrellus nathusii 2 2.134 Nulo 


Pipistrellus pipistrellus 2 16.474 Alto 


Pipistrellus pygmaeus 2 4.869 Nulo 


Plecotus sp. 3 383 Medio 


Rhinolophus ferrumequinum 4 137 Alto 


Rhinolophus hipposideros 4 76 Medio 


Tadarida teniotis 1 647 Nulo 


En el trabajo de campo se detectaron un total de 49.070 llamadas (calls) de 16 especies 


diferentes. Las especies más abundantes fueron: Murciélago de borde claro (Pipistrellus 


kuhlii), con 17.055 registros, Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus) con 16.474 y  


Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus) con 4.869 registros. 


Como se puede observar, se prevé un riesgo de mortalidad alto de Pipistrellus kuhlii, 


para el Pipistrellus pipistrellus y para Rhinolophus ferrumequinum. Para el género 


Plecotus sp. y para las especies Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii y Rhinolophus 


hipposideros, se prevé un riesgo de mortalidad medio. 
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CATALINA VIII 


Teniendo en cuenta los valores fijados y los datos obtenidos en campo se considera que 


el riesgo previsto de las especies presentes es: 


Tabla 23. Riesgo previsto para el PE Catalina VIII. 


Especie 
Categorización según tipo de 


vuelo 
Catalina 


VIII 
Riesgo 


previsto 


Barbastella barbastellus 2 25 Nulo 


Eptesicus serotinus 2 169 Nulo 


Hypsugo savii 1 1.645 Bajo 


Miniopterus schreibersii 1 16 Nulo 


Myotis sp. 2 128 Nulo 


Nyctalus lasiopterus 1 16 Nulo 


Nyctalus leisleri 1 51 Nulo 


Nyctalus noctula 1 48 Nulo 


Pipistrellus kuhlii 2 21.773 Alto 


Pipistrellus nathusii 2 1.232 Nulo 


Pipistrellus pipistrellus 2 724 Nulo 


Pipistrellus pygmaeus 2 103 Nulo 


Plecotus sp. 3 167 Bajo 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


4 4 Nulo 


Rhinolophus hipposideros 4 5 Nulo 


Tadarida teniotis 1 237 Nulo 


En el trabajo de campo se detectaron un total de 26.343 llamadas (calls) de 16 especies 


diferentes. Las especies más abundantes fueron: Murciélago de borde claro (Pipistrellus 


kuhlii), con 21.773 registros, el Murciélago montañero (Hypsugo savii) con 1.645 


registros y el Murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii) con 1.232 registros. 


Como se puede observar, se prevé un riesgo de mortalidad alto de Pipistrellus kuhlii.  
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CATALINA IX 


Teniendo en cuenta los valores fijados y los datos obtenidos en campo se considera que 


el riesgo previsto de las especies presentes es: 


Tabla 24. Riesgo previsto para el PE Catalina IX. 


Especie Categorización según tipo de vuelo Catalina IX Riesgo previsto 


Barbastella barbastellus 2 197 Nulo 


Eptesicus serotinus 2 121 Nulo 


Hypsugo savii 1 1.806 Bajo 


Miniopterus schreibersii 1 109 Nulo 


Myotis sp. 2 179 Nulo 


Nyctalus lasiopterus 1 139 Nulo 


Nyctalus leisleri 1 369 Nulo 


Nyctalus noctula 1 366 Nulo 


Pipistrellus kuhlii 2 5.035 Nulo 


Pipistrellus nathusii 2 185 Nulo 


Pipistrellus pipistrellus 2 10.200 Bajo 


Pipistrellus pygmaeus 2 945 Nulo 


Plecotus sp. 3 584 Alto 


Rhinolophus ferrumequinum 4 389 Alto 


Rhinolophus hipposideros 4 29 Nulo 


Tadarida teniotis 1 2.708 Bajo 


En el trabajo de campo se detectaron un total de 23.361 llamadas (calls) de 16 especies 


diferentes. Las especies más abundantes fueron: Murciélago enano (Pipistrellus 


pipistrellus) con 10.200, Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii), con 5.035 


registros y Murciélago rabudo (Tadarida teniotis) con 2.708 registros. 


Como se puede observar, se prevé un riesgo de mortalidad alto de Rhinolophus 


ferrumequinum y para el género Plecotus sp. 


Para los aerogeneradores de aquellos parques eólicos cuyo riesgo de mortalidad haya 


resultado elevado, se propondrán una serie de medidas enfocadas a reducir el riesgo de 


mortalidad; estas medidas quedan recogidas en el Capítulo 7. Medidas preventivas, 


correctoras y compensatorias del presente EsIA. 
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4.2.6. ACTIVIDAD MENSUAL DE LOS QUIRÓPTEROS 


Con el objetivo de conocer la actividad de las diferentes especies de quirópteros 


presentes en el área de estudio, se ha calculado el índice de actividad mensual en 


minutos/hora a partir del dato de duración de las llamadas obtenidas mediante el análisis 


de las grabaciones realizado por el software Kaleidoscope Pro. El resultado de dicho 


análisis se muestra en el gráfico siguiente: 


Gráfica 1. Actividad mensual de todos los quirópteros por grabadora (suelo o altura) y por meses. 


 


En la gráfica de actividad mensual, se puede observar que el mes de mayor actividad de 


quirópteros fue mayo. Existe una marcada disminución en junio y julio respecto al mes 


de mayo. En agosto, donde existe un repunte de crecimiento de la actividad de los 


quirópteros hasta situarse en valores similares a los del mes de abril, que se mantiene 


hasta octubre, a partir del cual la actividad va descendiendo hasta ser casi inexistente 


en el mes de noviembre. Estos datos sugieren que los meses que presentan buenas 


condiciones climatológicas, son los meses donde se da una mayor actividad de 


quirópteros. 


En las siguientes gráficas se muestran los datos de actividad mensual para cada una de 


las especies registradas por las grabadoras: 


  


abr may jun jul ago sep oct nov


Todas 0,00916 0,01318 0,00377 0,00352 0,00956 0,00887 0,01252 0,00028


Suelo 0,00916 0,01318 0,00377 0,00347 0,00907 0,00865 0,01250 0,00028
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Gráfica 2. Actividad mensual de Barbastella barbastellus. 


 


Gráfica 3. Actividad mensual de Eptesicus serotinus. 
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Murciélago hortelano (Eptesicus serotinus) 
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Gráfica 4. Actividad mensual de Hypsugo savii. 


 


Gráfica 5. Actividad mensual de Miniopterus schreibersii. 
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Murciélago montañero (Hypsugo savii)
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Murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii)
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Gráfica 6. Actividad mensual de Myotis sp. 


 


Gráfica 7. Actividad mensual de Nyctalus lasiopterus. 
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Murciélagos ratoneros (Myotis sp.) 
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Nóctulo grande (Nyctalus lasiopterus)
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Gráfica 8. Actividad mensual de Nyctalus leisleri. 


 


Gráfica 9. Actividad mensual de Nyctalus noctula. 
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Nóctulo pequeño (Nyctalus leisleri)
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Nóctulo mediano (Nyctalus noctula)
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Gráfica 10. Actividad mensual de Pipistrellus kuhlii. 


 


Gráfica 11. Actividad mensual de Pipistrellus nathusii. 
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Murciélago de borde claro (Pipistrellus kuhlii)
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Murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 
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Gráfica 12. Actividad mensual de Pipistrellus pipistrellus. 


 


Gráfica 13. Actividad mensual de Pipistrellus pygmaeus. 
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Murciélago enano (Pipistrellus pipistrellus)
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Murciélago de Cabrera (Pipistrellus pygmaeus)
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Gráfica 14. Actividad mensual de Plecotus sp. 


 


Gráfica 15. Actividad mensual de Rhinolophus ferrumequinum. 
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Murciélago grande de herradura (Rhinolophus 
ferrumequinum)
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Gráfica 16. Actividad mensual de Rhinolophus hipposideros. 


 


Gráfica 17. Actividad mensual de Tadarida teniotis. 
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Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus 
hipposideros)
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Murciélago rabudo (Tadarida teniotis) 
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Las gráficas de actividad mensual de las especies registradas por las grabadoras 


muestran diferencias notables en cuanto a su actividad a lo largo de los meses de 


estudio. Dentro del género Pipistrellus, el murciélago de Nathusius (Pipistrellus nathusii) 


muestra valores muy altos para los meses de agosto y octubre y el murciélago de borde 


claro (Pipistrellus kuhlii) solo muestra ese pico de actividad alto en el mes de mayo. El 


murciélago común (Pipistrellus pipistrellus), presenta el pico de actividad más alto en 


mayo y octubre, seguido de los meses de abril, agosto y septiembre respectivamente. 


Además, a pesar de ser la segunda especie más abundante en el área de estudio, a 


penas muestra actividad en el mes de noviembre con 78 registros. 


En el género Nyctalus, la especie Nyctalus lasiopterus muestra una actividad muy alta 


en los meses de octubre, abril y mayo, aunque con registros muy bajos, mientras que 


las otras dos especies muestran un reparto algo más equitativo de llamadas durante los 


meses de estudio. 


Los murciélagos orejudos (género Plecotus) presentan un crecimiento que va desde el 


mes de agosto hasta octubre, donde parecen centrar su pico de actividad. Otras especies 


pertenecientes a diferentes géneros como el murciélago grande de herradura 


(Rhinolophus ferrumequinum) poseen el pico en el mes de agosto, el murciélago rabudo 


(Tadarida teniotis), en fechas tempranas como es el mes de mayo, al igual que el 


murciélago de cueva (Miniopterus schreibersii) que centra su actividad en el mes de 


abril. El murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros) se ha registrado 


principalmente en el mes de agosto. Por último, especies como el murciélago de bosque 


(Barbastella barbastellus) y el murciélago montañero (Hypsugo savii) muestran su pico 


de actividad en los meses de octubre y mayo respectivamente. 


Es conocido que la actividad de los quirópteros está muy condicionada por las 


condiciones meteorológicas, en especial las del viento. Para conocer como han afectado 


estas condiciones a la actividad de los quirópteros, se han consultado los datos 


meteorológicos publicados por Meteoblue para el municipio próximo de Andorra. 
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Gráfica 18. Velocidad del viento anual en Andorra. (Fuente: Meteoblue). 


 


Tal y como se puede observar en la gráfica anterior, los meses de junio, julio y agosto 


son aquellos que registran un mayor número de días en los que la velocidad del viento 


es más baja, no siendo así en mayo y octubre donde las medias mensuales son algo más 


altas, pero se sitúan por debajo de los 20km/h. Además, los meses de mayo y octubre 


corresponden con los de mayor actividad de quirópteros en el área de estudio, por tanto, 


los datos del presente estudio también sugieren que existe una relación entre la actividad 


de los quirópteros y la velocidad del viento. 
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4.2.7. REFUGIOS DE QUIRÓPTEROS 


Durante los trabajos realizados en el entorno del área de estudio se llevó a cabo la 


identificación de cuevas y/o refugios potenciales para quirópteros en un radio de 10 km.  


Figura 9. Refugios y cuevas en el entorno del proyecto. 


 


Según la información cartográfica de la zona, se han encontrado 206 refugios con 


condiciones favorables para la quirópterofauna. En 12 de ellos se observa presencia de 


quirópteros, ya sea de forma directa mediante la observación de ejemplares en el lugar 


o de forma indirecta a través de la identificación de heces u otros.   


A continuación, se muestra una tabla con los refugios que muestran presencia de 


quirópteros.
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Tabla 25. Refugios de quirópteros prospectados en campo. 


Refugio Tipo de refugio Uso Presencia Especie Observación Coord.X Coord.Y 


1   Abandonado Sí Rhinolophus hipposideros 
Se observa un mínimo de 15 ejemplares, incluyendo una 


cría, descansando en el interior de la construcción. 
730.697,64 4.530.841,9 


2 Casa de campo Abandonado Sí - Restos de quirópteros (heces). 724.086,61 4.543.850,3 


3 Cobertizo Ocasional Sí - Restos de quirópteros (heces) 714.808,79 4.536.475,7 


4 
Complejo de casas de 


campo 
Abandonado Sí - Restos de quirópteros (heces) 718.802,73 4.540.213,4 


5 Cobertizo Abandonado Sí - Restos de quirópteros (heces) 712.240,08 4.543.064,8 


6 Casa de campo Activo Sí - Restos de quirópteros (heces) 714.310,61 4.545.824,4 


7 Casa de campo Abandonado Sí - Restos de quirópteros (heces) 714.424,45 4.545.852,9 


8 Casa de campo Abandonado Sí - Restos de quirópteros (heces) 720.914,59 4.546.480,1 


9 Ruinas Abandonado Sí - Restos de quirópteros (heces). 720.917,75 4.546.505,6 


10 Casa de campo Abandonado Sí - Restos de quirópteros (heces).  716.783,04 4.548.334,1 


11 Casa de campo Abandonado Sí - Restos de quirópteros (heces) 714.385,01 4.548.473,5 


12 Casa de campo Abandonado Sí - Restos de quirópteros (heces).  716.558,36 4.550.418,3 
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4.2.8. DESCRIPCIÓN DE ESPECIES DE INTERÉS 


MURCIÉLAGO DE BORDE CLARO (PIPISTRELLUS KUHLII) 


Esta especie aparece catalogada como Listado 


en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 


En Europa está ampliamente distribuida por el 


área mediterránea. Su límite septentrional se sitúa 


en Normandía (algunos ejemplares divagantes 


alcanzan las Islas Británicas), extremo 


suroccidental de Alemania, Austria, Hungría y sur 


de Bulgaria; se encuentra en la práctica totalidad de las islas del Mediterráneo. Está 


presente en toda la Península Ibérica, disminuyendo su abundancia hacia el noroeste. 


No se ha hallado en Galicia, y parece más abundante en la costa mediterránea y mitad 


sur. 


Es fisurícola, tanto litófila como fitófila, y altamente sinantrópica, refugiándose en fisuras 


o grietas en edificios, rocas y árboles, así como en cajas-nido. Habita tanto en zonas de 


bosque abierto como en zonas humanizadas. Caza en vuelo bajo, continuo y rápido. Para 


ello prefiere zonas abiertas tales como campos y cursos de agua, aunque generalmente 


no lejos de la vegetación arbórea. También se ha adaptado a cazar en farolas, 


frecuentemente en grupos, y posiblemente éstas constituyen hoy uno de sus lugares de 


caza más importantes. 


Los principales factores de riesgo se deben a alteraciones en los refugios y desalojo de 


los mismos. No obstante, la especie no se considera amenazada.  


El Murciélago de borde claro se detectó en 131.424 llamadas (Calls) en las 


grabadoras. Se trata de una especie catalogada como Listado por el Catálogo Nacional 


de Especies Amenazadas. 
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MURCIÉLAGO COMÚN (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) 


Esta especie aparece catalogada como 


Listado en el Catálogo Nacional de 


Especies Amenazadas. Se encuentra a 


lo largo de todo Europa, desde la 


España meridional hasta Dinamarca, 


alcanzando residualmente el sur de 


Suecia. En España aparece en todo el 


territorio excepto en las Islas Canarias, 


aunque parece más frecuente en la 


mitad septentrional.  


Se trata de un quiróptero de hábitos fisurícolas. Usa de refugio desde grietas y 


oquedades a árboles e incluso cajas nido y construcciones humanas. En época de 


hibernación puede utilizar cuevas. Caza en cualquier tipo de hábitat, también en zonas 


humanizadas donde busca insectos en torno al alumbrado urbano. Su rango altitudinal 


es desde el nivel del mar hasta los 2000 m.  


Sufren varios tipos de amenaza: pérdida de refugios (eliminación directa por molestias, 


reformas de edificios, tala de árboles) y atropellos en carreteras. Ocasionalmente es 


presa de algunos ofidios, rapaces diurnas y nocturnas. 


El Murciélago de común se detectó en 51.558 llamadas (Calls) en las grabadoras. Se 


trata de una especie catalogada como Listado por el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas. 
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MURCIÉLAGO DE CUEVA (MINIOPTERUS SCHREIBERSII) 


Esta especie se encuentra catalogada como 


Vulnerable en el Catálogo Español de Especies 


Amenazadas.  


Es una especie de origen subtropical 


ampliamente distribuida por el Sur de Europa, 


África, Asia y Australia. En España ocupa la 


totalidad de la península y gran parte de las Islas 


Baleares, estando ausente en las Islas Canarias. Es más abundante en la franja 


mediterránea y en la mitad Sur peninsular. 


Es una especie típicamente cavernícola, que se refugia casi exclusivamente en cavidades 


naturales, minas y túneles. En ocasiones, especialmente en invierno o primavera, 


ejemplares aislados o pequeños grupos de individuos pueden ocupar refugios atípicos 


para la especie como es el caso de fisuras de rocas, viviendas o puentes. Es una especie 


migrante de distancias medias (100-500 km), habiéndose comprobado movimientos al 


País Vasco, Aragón y Castilla-León. 


Como ocurre en el resto de las especies cavernícolas, la pérdida de refugios y las 


molestias humanas durante los periodos críticos de reproducción o hibernación son las 


principales causas de desaparición de colonias de M. schreibersii. La especie es 


extremadamente sensible a los cierres de los refugios mediante rejas, utilizadas a 


menudo para proteger el patrimonio arqueológico o para la seguridad de las personas. 


El Murciélago de cueva se detectó en 4790 llamadas (Calls) en las grabadoras. Se 


trata de una especie catalogada como Vulnerable por el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas y por el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
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MURCIÉLAGO GRANDE DE HERRADURA (RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM) 


Especie catalogada como Vulnerable por el 


Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. 


Se presenta por todo el Sur de la región 


Paleártica, el límite septentrional europeo se 


encuentra al Sur de Gran Bretaña y el 


oriental en Grecia. En la Península Ibérica se 


distribuye por casi toda su superficie, aunque 


no hay observaciones en algunas zonas de 


Aragón, Galicia y ambas Castillas.  


Especie ubiquista que se localiza en cualquier medio, con preferencia por zonas 


arboladas con espacios abiertos. Utiliza refugios de diversa naturaleza, comúnmente 


subterráneos durante el invierno, localizándose preferentemente en cavidades, minas o 


túneles, mientras que durante la época de actividad se localiza en cavidades, desvanes 


y bodegas. Las áreas de caza se encuentran entre 200 y 1.000 m de distancia de sus 


refugios, a las cuales llegan volando muy próximos al suelo. En estas zonas utilizan 


“perchas” o posaderos nocturnos donde permanecen colgados hasta que localizan una 


presa sobre la que se abalanzan. Desde sus refugios se dispersan para alimentarse a 


distancias no superiores a 1 km.  


Las amenazas más importantes son la desaparición de refugios coloniales y las molestias 


ocasionadas a las colonias, principalmente en periodos críticos de su ciclo anual: 


hibernación y cría. Al no tratarse de una especie estrictamente cavernícola, puede verse 


afectada por cualquier alteración de las construcciones humanas que utiliza como refugio 


(obras, tratamientos químicos, etc.). 


El Murciélago grande de herradura se detectó en 678 llamadas (Calls) en las 


grabadoras. Se trata de una especie catalogada como Vulnerable por el Catálogo 


Nacional de Especies Amenazadas y por el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. 
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MURCIÉLAGO PEQUEÑO DE HERRADURA (RHINOLOPHUS HIPPOSIDEROS) 


Esta especie está catalogada como 


Listado en el Catálogo Nacional de 


Especies Amenazadas, Casi 


Amenazada para la Categoría IUCN de 


España y Vulnerable en el Libro Rojo 


de Vertebrados de España (1992).  


Se encuentra por la región paleártica. 


Longitudinalmente hablando su límite 


oeste es Irlanda y su límite este es 


Cachemira. Latitudinalmente hablando su zona de distribución va desde el sur de 


Alemania y Polonia hasta las zonas montañosas de Etiopía y Sudán. En la Península 


Ibérica, Islas Baleares (Mallorca, Menorca e Ibiza) y territorios ceutíes tiene una 


distribución amplia pero irregular. Ausente de las Islas Canarias.  


Especie cavernícola que muestra predilección por cavidades naturales de toda la 


Península Ibérica, aunque también aparece de manera frecuente en cavidades 


subterráneas artificiales y edificaciones. En Navarra la elección del refugio varía según 


la estación; en épocas frías selecciona para refugiarse cuevas de manera exclusiva y en 


épocas cálidas se mudan a edificios. Es más común en zonas de vegetación arbustiva y 


arbórea que tenga presencia de aguas superficiales; por eso, escasea en zonas muy frías 


o muy áridas o con cubierta vegetal pobre del sureste peninsular. Como excepción, 


aunque la Rioja Alavesa sea una región desforestada y agrícola es muy frecuente. El 


rango altitudinal es muy amplio, siendo el límite superior en época invernal de 2000 m.   


Al utilizar construcciones humanas como refugios, su principal amenaza es su pérdida 


por rehabilitación o derrumbamiento. También se ven amenazados por la intensificación 


agrícola (deforestación, cambio de cultivo, pesticidas) puesto que conlleva la pérdida de 


vegetación que es su hábitat de caza. Además, el uso de pesticidas puede inutilizar el 


uso de edificaciones como refugio durante décadas. 


El Murciélago pequeño de herradura se detectó en 228 llamadas (Calls) en las 


grabadoras. Se trata de una especie catalogada como Listado por el Catálogo Nacional 


de Especies Amenazadas, catalogada como Vulnerable en el Catálogo de Especies 


Amenazadas de Aragón y casi Amenazada para la Categoría IUCN de España. 
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NÓCTULO GRANDE (NYCTALUS LASIOPTERUS) 


Esta especie de quiróptero está 


catalogada como Vulnerable en el 


Catálogo Español de Especies 


Amenazadas.  


Su distribución en España es poco 


conocida, pero es más abundante que 


para el caso del Nóctulo mediano. Se 


distribuye de una manera 


discontinúa, contando con colonias de cría en el sur peninsular, el Sistema Central y 


Aragón, siendo las poblaciones del norte migradoras.  


Está básicamente asociada a bosques caducifolios (generalmente Quercus sp. y Fagus 


sylvatica) aunque también se ha encontrado en pinares maduros. Presenta gran 


capacidad de desplazamiento que le permite explorar áreas de caza muy distantes de 


los refugios. Se alimenta de paseriformes e insectos migratorios. La especie puede 


recorrer cerca de 40 km diarios. 


El Nóctulo grande se detectó en 562 llamadas (Calls) en las grabadoras. Se trata de 


una especie catalogada como Vulnerable por el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas y catalogada como En Peligro de Extinción en el Catálogo de Especies 


Amenazadas de Aragón 
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NÓCTULO MEDIANO (NYCTALUS NOCTULA) 


Esta especie de quiróptero está catalogada como 


Vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas.  


Sus citas en España son muy escasas: en los últimos 


cincuenta años se ha mencionado con seguridad 


únicamente en 8 localidades de la mitad septentrional.  


Es un murciélago forestal, que acostumbra a refugiarse 


en huecos de árboles, aunque también es posible 


hallarlo en cajas-refugio o en grietas de muros, edificios 


y puentes. Los únicos refugios conocidos en España se sitúan en parques, donde utiliza 


diversas especies de árboles: castaños de indias, álamos, plátanos, fresnos, chopos, 


ailantos y arces, además de algunos huecos de paredes. La población conocida no supera 


los 300 individuos, aunque es probable que existan otras agrupaciones todavía ocultas. 


La principal amenaza parece ser la pérdida de refugios por la corta de árboles y en menor 


medida, el relleno de fisuras en construcciones. En España, la grafiosis de los olmos 


supuso la tala de decenas de miles de árboles viejos, las labores de mantenimiento de 


parques, la actual gestión intensiva de muchos bosques y el abandono del trasmoche, 


han reducido en gran medida la disponibilidad de huecos naturales donde guarecerse. 


El Nóctulo mediano se detectó en 2.846 llamadas (Calls) en las grabadoras. Se trata 


de una especie catalogada como Vulnerable por el Catálogo Nacional de Especies 


Amenazadas y catalogada como Vulnerable en el Catálogo de Especies Amenazadas 


de Aragón.  







 


ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 


PROYECTO “CATALINA” (ACTIVOS DE GENERACIÓN E 


INFRAESTRUCTURA DE EVACUACIÓN) 


COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN 


 


 


ESTUDIO DE QUIRÓPTEROS  Página 73 de 78 


5. CONCLUSIONES 


5.1. CONCLUIONES GENERALES 


Se han obtenido un total de 271.111 registros de 16 especies diferentes. Estas especies 


pertenecen a un total de tres familias taxonómicas: Vespertilionidae, Molossidae y 


Rhinolophidae. La familia Verpertilionidae es la más abundante, aglutinando a 13 


especies, más los registros clasificados hasta el género Myotis sp. y Plecotus sp. Las 


otras dos familias se ven representadas por una especie en el caso de Molossidae y 2 


especies en el caso de la familia Rhinopholidae.  


Respecto al estudio de hábitat favorable, se concluye que la grabadora con mayor 


número de registros (Q11) con 28.836 llamadas se sitúa sobre cultivo y muy cercana a 


un punto de agua (a unos escasos 14 metros). La segunda grabadora con mayor número 


de registros es la Q7 con 23.054, situada en una zona boscosa junto a un camino y muy 


próxima al río Guadalope (a 36 metros del cauce). La tercera grabadora con mayor 


número de registros corresponde con la Q9 con 17.350 situada sobre pastizal matorral. 


Este alto número de registros se puede deber a la proximidad con zona arbórea boscosa, 


así como a la presencia de construcciones cercanas. La cuarta grabadora que mayor 


número de registros presenta con 17.127 es la nombrada como Q33, situada sobre zona 


boscosa lo que propicia un hábitat muy favorable como zona de campeo y refugio para 


la quirópterofauna presente en el área de estudio. La siguiente sería la Q32 con 16.397 


registros situada sobre zona boscosa lo que propicia un hábitat muy favorable como 


zona de campeo y refugio y además cerca de zonas de carácter artificial que también 


pueden suponer un potencial refugio para los murciélagos. A continuación, se encuentra 


la grabadora Q1, Q2 y Q3 con unos registros de 10.993, 11.262 y 11.685 registros 


respectivamente. Estas grabadoras se sitúan sobre bosque (Q1 Y Q3) y sobre pastizal-


matorral (Q2). Finalmente, dentro de las grabadoras que registran más de 10.000 


llamadas, encontramos en último lugar la Q29 con 10.515 llamadas registradas sobre un 


biotopo de tipo bosque con presencia de zonas cercanas de cultivo, de pastizal matorral 


y zonas de carácter artificial. 


Siguiendo con la altura de vuelo que presentan las distintas especies objeto de estudio, 


se establece que las tres grabadoras colocadas en altura (50 metros) han mostrado 


menos registros que las colocadas en suelo, salvo la de Torre Calanda que con 2.047 


registros se sitúa por encima de algunas de las colocadas en suelo. 
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5.2. TASAS DE RIESGO DE MORTALIDAD 


El trabajo de quirópteros se realizó siguiendo una metodología de grabadoras a la altura 


del suelo junto a 3 grabadoras situadas en torres de altura, siguiendo lo establecido para 


caracterizar las especies presentes en el ámbito de estudio. No obstante, teniendo en 


cuenta la fenología y el comportamiento de cada especie (métodos de caza, altura de 


vuelo y dieta preferente), abundancia y presencia en la zona de estudio según los 


resultados del trabajo de campo, información sobre refugios, colonias y hábitats 


favorables del entorno y características del aerogenerador, se ha calculado la tasa de 


riesgo de mortalidad de quirópteros para todo el Clúster del proyecto y también de 


manera separada para cada uno de los siete parques que lo forman.  


Para este cálculo de resultados, se establecen cuatro grupos de murciélagos según las 


clasificaciones determinadas por González et al. (2013) y Gonzalez et al. (2015): (1. 


Insectívoros aéreos que cazan en espacios abiertos a veces a cierta altura. 2. 


Insectívoros aéreos que cazan cerca de superficies a veces a cierta altura. 3. Insectívoros 


aéreos que cazan en espacios cerrados a veces a cierta altura. 4. Insectívoros 


recolectores que cazan en espacios cerrados cerca del suelo). 


ACTIVOS DE GENERACIÓN EÓLICA 


Las dos especies a tener en cuenta son Pipistrellus kuhlii y Rhinolophus ferrumequinum 


con un riesgo previsto medio. 


CATALINA I 


Se prevé un riesgo de mortalidad medio de Pipistrellus kuhlii. Ninguna de las especies 


presenta un riesgo alto.  


CATALINA II 


Se prevé un riesgo de mortalidad alto de Pipistrellus kuhlii y para el Hypsugo savii. Para 


el género Plecotus sp. se prevé un riesgo de mortalidad medio. 


CATALINA IV 


Se prevé un riesgo de mortalidad alto de Pipistrellus kuhlii y para el Rhinolophus 


ferrumequinum. Para el género Plecotus sp. se prevé un riesgo de mortalidad medio. 
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CATALINA V 


Se prevé un riesgo de mortalidad alto de Pipistrellus kuhlii y para el Pipistrellus 


pygmaeus. Para el género Plecotus sp. se prevé un riesgo de mortalidad medio. 


CATALINA VII 


Se prevé un riesgo de mortalidad alto de Pipistrellus kuhlii, para el Pipistrellus pipistrellus 


y para Rhinolophus ferrumequinum. Para el género Plecotus sp. y para las especies 


Hypsugo savii, Miniopterus schreibersii y Rhinolophus hipposideros, se prevé un riesgo 


de mortalidad medio. 


CATALINA VIII 


Se prevé un riesgo de mortalidad alto de Pipistrellus kuhlii. 


CATALINA IX 


Se prevé un riesgo de mortalidad alto de Rhinolophus ferrumequinum y para el género 


Plecotus sp.  


5.3. CONCLUSIONES FINALES 


Para poder establecer unas conclusiones finales, se cruza la información referente a las 


especies de interés descritas, el riesgo de mortalidad por parque eólico y la actividad 


mensual de cada una de estas especies de quirópterofauna. 


De esta forma, la especie Pipistrellus kuhlii (Murciélago de borde claro), presenta un 


riesgo alto en 5 de los 7 parques eólicos proyectados, así como un riesgo medio en 2 de 


ellos. Además, es la especie que mayor número de registros presenta con 131.424 y está 


catalogada como Listado en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. Su periodo 


de máxima actividad coincide con el mes de mayo por lo que el final de la primavera 


junto con el comienzo del verano podría suponer una amenaza real para la especie 


dentro del área de estudio. 


Al igual que la anterior, la especie Rhinolophus ferrumequinum (Murciélago de 


herradura grande) presenta un riesgo alto en 3 de los 7 parques eólicos proyectados. Es 


una especie que apenas presenta registros dentro del área de estudio con solo 678 


llamadas y está catalogada como Vulnerable en el Catálogo Español de Especies 


Amenazadas y en el Catálogo de Especies Amenazadas de Aragón. Su periodo de máxima 


actividad coincide con los meses de agosto y mayo por lo que, las fechas que marcan el 
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comienzo y el final del verano podrían suponer una amenaza real para la especie dentro 


del área de estudio. 


Por último, el género Plecotus sp. (Murciélagos orejudos), también presenta un riesgo 


alto en 1 de los 7 parques eólicos proyectados, así como un riesgo medio en 4 de ellos. 


Es un género que presenta pocos registros dentro del área de estudio con solo 2.554 


llamadas. Su periodo de máxima actividad coincide con los meses de octubre y mayo 


por lo que, estas fechas podrían suponer una amenaza real para las especies que 


representan al género dentro del área de estudio. 


En el capítulo 7 “Medidas preventivas, correctoras y compensatorias” del presente EsIA, 


se incluye el paquete de medidas propuestas para evitar y reducir lo máximo posible la 


afección que se pueda causar sobre las poblaciones de quirópteros del entorno. 
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SUBANEXO I 
INVENTARIO DE QUIRÓPTEROS 


  







 


 


Tabla 1 SNX. Inventario de quirópteros. En color naranja se marcan aquellas especies que han sido 


avistadas a mayores de las citadas en la bibliografía. 


Familia Nombre científico Nombre común 
Directiva 
Hábitats 


CEEA CEAA UICN 


Molossidae Tadarida teniotis Murciélago rabudo IV Listado   NT 


Rhinolophidae 


Rhinolophus 
ferrumequinum 


Murciélago grande de 
herradura 


II, IV Vulnerable Vulnerable NT 


Rhinolophus 
hipposideros 


Murciélago pequeño de 
herradura 


II, IV Listado Vulnerable NT 


Vespertilionidae 


Barbastella 
barbastellus 


Murciélago de bosque II, IV Listado   NT 


Eptesicus serotinus Murciélago hortelano    Listado   LC 


Hypsugo savii Murciélago montañero IV Listado   NT 


Miniopterus 
schreibersii 


Murciélago de cueva II, IV Vulnerable Vulnerable VU 


Myotis sp. Murciélagos ratoneros         


Nyctalus lasiopterus Nóctulo grande IV Vulnerable 
En Peligro 


de 
Extinción 


VU 


Nyctalus leisleri Nóctulo pequeño IV Listado   NT 


Nyctalus noctula Nóctulo mediano  IV Vulnerable Vulnerable VU 


Pipistrellus kuhlii 
Murciélago de borde 


claro 
IV Listado   LC 


Pipistrellus nathusii Murciélago de Nathusius IV Listado   NT 


Pipistrellus pipistrellus Murciélago común IV Listado   LC 


Pipistrellus pygmaeus Murciélago de Cabrera IV Listado   LC 


Plecotus sp. Murciélagos orejudos         


 






TASAS POTENCIALES

		Proyecto		ID		Cuadricula		Gyps fulvus		Accipiter gentilis		Accipiter nisus		Aquila chrysaetos		Aquila fasciata		Ardea cinerea		Athene noctua		Buteo buteo		Ciconia ciconia		Neophron percnopterus		Pernis apivorus		Circaetus gallicus		Circus aeruginosus		Circus cyaneus		Circus pygargus		Corvus corax		Corvus corone		Falco columbarius		Falco naumanni		Phalacrocorax carbo		Pterocles alchata		Falco peregrinus		Falco subbuteo		Falco tinnunculus		Grus grus		Hieraaetus pennatus		Milvus migrans		Milvus milvus		Pyrrhocorx pyrrhocorax		Tasa sin buitre		Tasa con buitre

								Tasa 2,5%

tc={BED2462E-6562-4E2F-82DD-F8C744390457}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Actualizar esta tasa		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%

		PE Catalina I		CA1-01		YL1451-2		1.1511		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		1.1511

		PE Catalina I		CA1-02		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-03		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-04		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-05		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-06		YL1448-3		0.1439		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1519		0.1519		0.1519

		PE Catalina I		CA1-07		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-08		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-09		YL1649-1		1.4388		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		1.4388

		PE Catalina I		CA1-10		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-11		YL1549-1		1.0072		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		1.0072

		PE Catalina I		CA1-12		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-13		YL1448-2		0.2158		0.0000		0.0000		0.0000		0.0371		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0158		0.0000		0.0000		0.0105		0.0000		0.0000		0.0107		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0533		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0533		0.2158

		PE Catalina I		CA1-14		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-15		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-16		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-17		YL1444-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0441		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0441		0.0441

		PE Catalina I		CA1-18		YL1445-2		0.0719		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		0.0719

		PE Catalina I		CA1-19		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-20		YL1646-1		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0588		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0588		0.0588

		PE Catalina I		CA1-21		YL1647-1		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		0.0264

		PE Catalina I		CA1-22		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-23		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-24		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-25		YL1945-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0147

		PE Catalina I		CA1-26		YL1946-2		0.2158		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.2158

		PE Catalina I		CA1-27		YL2045-1		0.2878		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0076		0.0000		0.0000		0.0000		0.0274		0.0000		0.0274		0.2878

		PE Catalina I		CA1-28		YL2045-4		0.9352		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.9352

		PE Catalina I		CA1-29		YL2145-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0152		0.0000		0.0000		0.0160		0.0000		0.0000		0.0215		0.0215

		PE Catalina I		CA1-30		YL2245-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0320		0.0000		0.0000		0.0320		0.0320

		PE Catalina I		CA1-31		YL2144-4		0.2158		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.0079		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.2158

		PE Catalina I		CA1-32		YL2144-2		0.2878		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0240		0.0000		0.0000		0.0000		0.0240		0.2878

		PE Catalina I		CA1-33		YL2244-4		0.0719		0.0000		0.0152		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0441		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0229		0.0000		0.0480		0.0000		0.0000		0.0000		0.0480		0.0719

		PE Catalina II		CA2-01		YL1939-4		0.0719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0719

		PE Catalina II		CA2-02		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina II		CA2-03		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina II		CA2-04		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina II		CA2-05		YL2139-1		2.8776		0.0000		0.0152		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0294		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0450		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0381		8.3528		0.0240		0.0160		0.0000		0.3671		8.3528		8.3528

		PE Catalina II		CA2-06		YL2339-3		0.0719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0644		0.0237		0.0000		0.0000		0.0211		0.0129		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0305		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0644		0.0719

		PE Catalina II		CA2-07		YL2339-1		0.2878		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0076		0.0000		0.0000		0.0000		0.0274		0.0000		0.0274		0.2878

		PE Catalina II		CA2-08		YL2238-4		0.2878		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.2878

		PE Catalina II		CA2-09		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina II		CA2-10		YL2436-2		0.1439		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0225		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0114		0.0000		0.0000		0.0160		0.0000		0.0000		0.0225		0.1439

		PE Catalina II		CA2-11		YL2137-2		0.5755		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0004		0.0294		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0079		0.0000		0.0000		0.0000		0.0257		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0610		0.0000		0.0000		0.0160		0.0548		0.1139		0.1139		0.5755

		PE Catalina II		CA2-12		YL2639-3		0.5036		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.0079		0.0030		0.0000		0.0211		0.0064		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0038		0.0000		0.0120		0.0240		0.0000		0.0000		0.0240		0.5036

		PE Catalina II		CA2-13		YL2539-2		1.5467		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0022		0.0221		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0161		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0038		0.0000		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.0221		1.5467

		PE Catalina II		CA2-14		YL2439-2		0.7913		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0515		0.0000		0.0000		0.0000		0.0107		0.0040		0.0000		0.0000		0.0316		0.0064		0.0000		0.0053		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0610		0.0000		0.0000		0.0080		0.0137		1.7723		1.7723		1.7723

		PE Catalina II		CA2-15		YL2438-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0074

		PE Catalina II		CA2-16		YL2338-2		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.0040

		PE Catalina II		CA2-17		YL2337-2		0.1799		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0009		0.0000		0.0000		0.0249		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0127		0.0249		0.1799

		PE Catalina II		CA2-18		YL2336-3		0.2518		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0322		0.0040		0.0000		0.0000		0.0000		0.0096		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0127		0.0322		0.2518

		PE Catalina II		CA2-19		YL2236-4		0.0719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0719

		PE Catalina II		CA2-20		YL2739-2		0.7554		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.7554

		PE Catalina II		CA2-21		YL2738-3		2.0143		0.0000		0.0000		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		2.0143

		PE Catalina II		CA2-22		YL2638-4		1.0791		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0221		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0221		1.0791

		PE Catalina II		CA2-23		YL2537-4		0.6115		0.0000		0.0000		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1548		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1548		0.6115

		PE Catalina II		CA2-24		YL2537-3		0.1079		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1079

		PE Catalina II		CA2-25		YL2436-4		0.4676		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.0000		0.0000		0.0000		0.0211		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0380		0.0380		0.4676

		PE Catalina IV		CA4-01		YL1337-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-02		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-03		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-04		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-05		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-06		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-07		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-08		YL1636-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0076		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1899		0.1899		0.1899

		PE Catalina IV		CA4-09		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-10		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-11		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-12		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-13		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-14		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-15		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-16		YL2034-4		0.1799		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1799

		PE Catalina IV		CA4-17		YL2234-1		0.1799		0.0000		0.0000		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0132		0.1799

		PE Catalina IV		CA4-18		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-19		YL2333-3		1.4388		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0249		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0129		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0249		1.4388

		PE Catalina IV		CA4-20		YL2433-1		0.5036		0.0000		0.0000		0.0397		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0124		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0240		0.0000		0.0000		0.0397		0.5036

		PE Catalina V		CA5-01		YL2636-3		0.3597		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0158		0.0032		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0152		0.0000		0.0120		0.0080		0.0000		0.0823		0.0823		0.3597

		PE Catalina V		CA5-02		YL2636-4		0.1079		0.0000		0.0000		0.0000		0.0185		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0185		0.1079

		PE Catalina V		CA5-03		YL2737-2		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.0080		0.0080

		PE Catalina V		CA5-04		YL2838-1		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0076		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0076		0.0076

		PE Catalina V		CA5-05		YL2938-3		0.8273		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0107		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.8273

		PE Catalina V		CA5-06		YL3037-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0053		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.0080		0.0080

		PE Catalina V		CA5-07		YL2937-3		0.2518		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.2518

		PE Catalina V		CA5-08		YL2936-3		0.2158		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.2158

		PE Catalina V		CA5-09		YL2836-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0137		0.0000		0.0137		0.0137

		PE Catalina V		CA5-10		YL2735-1		2.2302		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		2.2302

		PE Catalina V		CA5-11		YL2735-2		0.5396		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.5396

		PE Catalina V		CA5-12		YL2835-1		0.6834		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.3169		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.3169		0.6834

		PE Catalina V		CA5-13		YL2935-1		1.1511		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0038		0.0000		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.0264		1.1511

		PE Catalina V		CA5-14		YL3035-1		1.7266		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		1.7266

		PE Catalina V		CA5-15		YL3035-4		0.9352		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0038		0.0000		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.0080		0.9352

		PE Catalina V		CA5-16		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina V		CA5-17		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina V		CA5-18		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina V		CA5-19		YL2831-1		1.1870		0.0000		0.0000		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0053		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0320		0.0000		0.0127		0.0320		1.1870

		PE Catalina VII		CA7-01		YL3137-1		0.0719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0719

		PE Catalina VII		CA7-02		YL3237-3		0.2158		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0441		0.0000		0.0000		0.0000		0.0322		0.0079		0.0000		0.0000		0.0053		0.0161		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0229		0.0000		0.0240		0.0481		0.0000		0.0000		0.0481		0.2158

		PE Catalina VII		CA7-03		YL3238-1		0.6475		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0294		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0114		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0294		0.6475

		PE Catalina VII		CA7-04		YL3436-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0053		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0120		0.0000		0.0000		0.0000		0.0120		0.0120

		PE Catalina VII		CA7-05		YL3437-2		1.1870		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0515		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0079		0.0000		0.0056		0.0000		0.0161		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0229		0.0000		0.0000		0.0160		0.0000		0.0000		0.0515		1.1870

		PE Catalina VII		CA7-06		YL3537-4		0.0360		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0360

		PE Catalina VII		CA7-07		YL3538-2		0.0360		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0360

		PE Catalina VII		CA7-08		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VII		CA7-09		YL3536-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VII		CA7-10		YL3736-3		0.1799		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1799

		PE Catalina VII		CA7-11		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VII		CA7-12		YL3738-1		0.0000		0.0000		0.0000		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0107		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0038		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0132		0.0132

		PE Catalina VIII		CA8-01		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-02		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-03		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-04		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-05		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-06		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-07		YL1729-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-08		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-09		YL1429-2		0.3237		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0064		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0038		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.3237

		PE Catalina VIII		CA8-10		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-11		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-12		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-13		YL1932-2		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-14		YL2132-1		5.5394		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		5.5394

		PE Catalina IX		CA9-01		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-02		XL9621-4		0.0719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0719

		PE Catalina IX		CA9-03		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-04		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-05		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-06		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-07		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-08		XL9623-1		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		0.0264

		PE Catalina IX		CA9-09		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000





TASAS RESIDUALES

		Proyecto		ID		Cuadricula		Gyps fulvus		Accipiter gentilis		Accipiter nisus		Aquila chrysaetos		Aquila fasciata		Ardea cinerea		Athene noctua		Buteo buteo		Ciconia ciconia		Neophron percnopterus		Pernis apivorus		Circaetus gallicus		Circus aeruginosus		Circus cyaneus		Circus pygargus		Corvus corax		Corvus corone		Falco columbarius		Falco naumanni		Phalacrocorax carbo		Pterocles alchata		Falco peregrinus		Falco subbuteo		Falco tinnunculus		Grus grus		Hieraaetus pennatus		Milvus migrans		Milvus milvus		Pyrrhocorx pyrrhocorax		Tasa sin buitre		Tasa con buitre

								Tasa 2,5%

tc={1C2B46B3-0E71-4400-8491-CE200D172603}: [Comentario encadenado]

Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924

Comentario:
    Actualizar esta tasa		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%		Tasa 1%

		PE Catalina I		CA1-01		YL1451-2		0.5755		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.5755

		PE Catalina I		CA1-02		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-03		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-04		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-05		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-06		YL1448-3		0.0719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0760		0.0760		0.0760

		PE Catalina I		CA1-07		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-08		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-09		YL1649-1		0.7194		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.7194

		PE Catalina I		CA1-10		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-11		YL1549-1		0.5036		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.5036

		PE Catalina I		CA1-12		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-13		YL1448-2		0.1079		0.0000		0.0000		0.0000		0.0185		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0079		0.0000		0.0000		0.0053		0.0000		0.0000		0.0053		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0267		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0267		0.1079

		PE Catalina I		CA1-14		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-15		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-16		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-17		YL1444-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0221		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0221		0.0221

		PE Catalina I		CA1-18		YL1445-2		0.0719		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		0.0719

		PE Catalina I		CA1-19		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-20		YL1646-1		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0294		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0294		0.0294

		PE Catalina I		CA1-21		YL1647-1		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		0.0264

		PE Catalina I		CA1-22		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-23		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-24		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina I		CA1-25		YL1945-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0147

		PE Catalina I		CA1-26		YL1946-2		0.2158		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.2158

		PE Catalina I		CA1-27		YL2045-1		0.2878		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0076		0.0000		0.0000		0.0000		0.0274		0.0000		0.0274		0.2878

		PE Catalina I		CA1-28		YL2045-4		0.4676		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.4676

		PE Catalina I		CA1-29		YL2145-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0152		0.0000		0.0000		0.0160		0.0000		0.0000		0.0215		0.0215

		PE Catalina I		CA1-30		YL2245-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0320		0.0000		0.0000		0.0320		0.0320

		PE Catalina I		CA1-31		YL2144-4		0.2158		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.0079		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0215		0.2158

		PE Catalina I		CA1-32		YL2144-2		0.2878		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0240		0.0000		0.0000		0.0000		0.0240		0.2878

		PE Catalina I		CA1-33		YL2244-4		0.0360		0.0000		0.0076		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0221		0.0000		0.0000		0.0000		0.0107		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0114		0.0000		0.0240		0.0000		0.0000		0.0000		0.0240		0.0360

		PE Catalina II		CA2-01		YL1939-4		0.0719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0719

		PE Catalina II		CA2-02		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina II		CA2-03		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina II		CA2-04		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina II		CA2-05		YL2139-1		1.4388		0.0000		0.0076		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0225		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0190		4.1764		0.0120		0.0080		0.0000		0.1836		4.1764		4.1764

		PE Catalina II		CA2-06		YL2339-3		0.0360		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0322		0.0119		0.0000		0.0000		0.0105		0.0064		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0152		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0322		0.0360

		PE Catalina II		CA2-07		YL2339-1		0.2878		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0076		0.0000		0.0000		0.0000		0.0274		0.0000		0.0274		0.2878

		PE Catalina II		CA2-08		YL2238-4		0.2878		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.2878

		PE Catalina II		CA2-09		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina II		CA2-10		YL2436-2		0.1439		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0225		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0114		0.0000		0.0000		0.0160		0.0000		0.0000		0.0225		0.1439

		PE Catalina II		CA2-11		YL2137-2		0.2878		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0002		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.0000		0.0000		0.0000		0.0129		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0305		0.0000		0.0000		0.0080		0.0274		0.0570		0.0570		0.2878

		PE Catalina II		CA2-12		YL2639-3		0.2518		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0107		0.0040		0.0015		0.0000		0.0105		0.0032		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0019		0.0000		0.0060		0.0120		0.0000		0.0000		0.0120		0.2518

		PE Catalina II		CA2-13		YL2539-2		0.7734		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0011		0.0110		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0019		0.0000		0.0000		0.0040		0.0000		0.0000		0.0110		0.7734

		PE Catalina II		CA2-14		YL2439-2		0.3957		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0257		0.0000		0.0000		0.0000		0.0054		0.0020		0.0000		0.0000		0.0158		0.0032		0.0000		0.0027		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0305		0.0000		0.0000		0.0040		0.0068		0.8862		0.8862		0.8862

		PE Catalina II		CA2-15		YL2438-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0074

		PE Catalina II		CA2-16		YL2338-2		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.0040

		PE Catalina II		CA2-17		YL2337-2		0.1799		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0009		0.0000		0.0000		0.0249		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0127		0.0249		0.1799

		PE Catalina II		CA2-18		YL2336-3		0.2518		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0322		0.0040		0.0000		0.0000		0.0000		0.0096		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0127		0.0322		0.2518

		PE Catalina II		CA2-19		YL2236-4		0.0719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0719

		PE Catalina II		CA2-20		YL2739-2		0.3777		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.3777

		PE Catalina II		CA2-21		YL2738-3		1.0072		0.0000		0.0000		0.0066		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0107		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0107		1.0072

		PE Catalina II		CA2-22		YL2638-4		0.5396		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0110		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0110		0.5396

		PE Catalina II		CA2-23		YL2537-4		0.3057		0.0000		0.0000		0.0066		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0774		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0774		0.3057

		PE Catalina II		CA2-24		YL2537-3		0.1079		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1079

		PE Catalina II		CA2-25		YL2436-4		0.2338		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0107		0.0000		0.0000		0.0000		0.0105		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0190		0.0190		0.2338

		PE Catalina IV		CA4-01		YL1337-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-02		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-03		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-04		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-05		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-06		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-07		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-08		YL1636-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0038		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0949		0.0949		0.0949

		PE Catalina IV		CA4-09		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-10		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-11		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-12		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-13		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-14		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-15		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-16		YL2034-4		0.1799		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1799

		PE Catalina IV		CA4-17		YL2234-1		0.1799		0.0000		0.0000		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0132		0.1799

		PE Catalina IV		CA4-18		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IV		CA4-19		YL2333-3		0.7194		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0124		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0064		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0124		0.7194

		PE Catalina IV		CA4-20		YL2433-1		0.2518		0.0000		0.0000		0.0198		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0062		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0120		0.0000		0.0000		0.0198		0.2518

		PE Catalina V		CA5-01		YL2636-3		0.1799		0.0000		0.0000		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0079		0.0016		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0076		0.0000		0.0060		0.0040		0.0000		0.0411		0.0411		0.1799

		PE Catalina V		CA5-02		YL2636-4		0.1079		0.0000		0.0000		0.0000		0.0185		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0185		0.1079

		PE Catalina V		CA5-03		YL2737-2		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.0080		0.0080

		PE Catalina V		CA5-04		YL2838-1		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0076		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0076		0.0076

		PE Catalina V		CA5-05		YL2938-3		0.4137		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0054		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.4137

		PE Catalina V		CA5-06		YL3037-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0053		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.0080		0.0080

		PE Catalina V		CA5-07		YL2937-3		0.2518		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.2518

		PE Catalina V		CA5-08		YL2936-3		0.2158		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.2158

		PE Catalina V		CA5-09		YL2836-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0137		0.0000		0.0137		0.0137

		PE Catalina V		CA5-10		YL2735-1		1.1151		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		1.1151

		PE Catalina V		CA5-11		YL2735-2		0.5396		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.5396

		PE Catalina V		CA5-12		YL2835-1		0.3417		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0037		0.0000		0.0000		0.1585		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.0000		0.0000		0.1585		0.3417

		PE Catalina V		CA5-13		YL2935-1		0.5755		0.0000		0.0000		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0107		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0019		0.0000		0.0000		0.0040		0.0000		0.0000		0.0132		0.5755

		PE Catalina V		CA5-14		YL3035-1		0.8633		0.0000		0.0000		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0132		0.8633

		PE Catalina V		CA5-15		YL3035-4		0.4676		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0037		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0020		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0019		0.0000		0.0000		0.0040		0.0000		0.0000		0.0040		0.4676

		PE Catalina V		CA5-16		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina V		CA5-17		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina V		CA5-18		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina V		CA5-19		YL2831-1		0.5935		0.0000		0.0000		0.0066		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0027		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0160		0.0000		0.0063		0.0160		0.5935

		PE Catalina VII		CA7-01		YL3137-1		0.0719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0719

		PE Catalina VII		CA7-02		YL3237-3		0.1079		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0221		0.0000		0.0000		0.0000		0.0161		0.0040		0.0000		0.0000		0.0026		0.0080		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0114		0.0000		0.0120		0.0240		0.0000		0.0000		0.0240		0.1079

		PE Catalina VII		CA7-03		YL3238-1		0.3237		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0057		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0147		0.3237

		PE Catalina VII		CA7-04		YL3436-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0053		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0120		0.0000		0.0000		0.0000		0.0120		0.0120

		PE Catalina VII		CA7-05		YL3437-2		0.5935		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0257		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0040		0.0000		0.0028		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0114		0.0000		0.0000		0.0080		0.0000		0.0000		0.0257		0.5935

		PE Catalina VII		CA7-06		YL3537-4		0.0360		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0360

		PE Catalina VII		CA7-07		YL3538-2		0.0360		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0360

		PE Catalina VII		CA7-08		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VII		CA7-09		YL3536-4		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VII		CA7-10		YL3736-3		0.1799		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.1799

		PE Catalina VII		CA7-11		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VII		CA7-12		YL3738-1		0.0000		0.0000		0.0000		0.0132		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0107		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0038		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0132		0.0132

		PE Catalina VIII		CA8-01		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-02		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-03		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-04		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-05		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-06		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-07		YL1729-3		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-08		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-09		YL1429-2		0.3237		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0064		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0038		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0074		0.3237

		PE Catalina VIII		CA8-10		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-11		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-12		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-13		YL1932-2		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina VIII		CA8-14		YL2132-1		2.7697		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		2.7697

		PE Catalina IX		CA9-01		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-02		XL9621-4		0.0719		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0719

		PE Catalina IX		CA9-03		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-04		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-05		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-06		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-07		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000

		PE Catalina IX		CA9-08		XL9623-1		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0264		0.0264

		PE Catalina IX		CA9-09		-		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
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