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RESUMEN

La transición energética es un proceso complejo cuyo objetivo es la sustitución progresiva 
de energías fósiles por fuentes renovables. A pesar de sus beneficios medioambientales glo-
bales y geopolíticos por su sostenibilidad y autosuficiencia, muchas de ellas tienen efectos a 
nivel local. Esta investigación analiza las consecuencias para las poblaciones afectadas por 
la instalación de plantas de producción solar fotovoltaica y eólica en la comarca del Valle 
del Almanzora. Los resultados reflejan impactos económicos positivos a nivel individual y 
colectivo, así como beneficios para combatir la despoblación rural. Al mismo tiempo, pre-
senta externalidades respecto a los usos del suelo en relación con la producción agrícola y 
los ecosistemas locales. El análisis elaborado permite generar recomendaciones de mejora 
para políticas públicas relativas a la producción energética sostenible.
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ABSTRACT

The energy transition is a complex process whose objective is the progressive substitution 
of fossil fuels for renewable sources. Despite its global environmental and geopolitical be-
nefits due to its sustainability and self-sufficiency, many of them have effects at a local le-
vel. This research analyses the consequences for the populations affected by the installation 
of solar photovoltaic and wind power plants in the Valle del Almanzora region. The results 
reflect positive economic impacts at an individual and collective level, as well as benefits 
for combating rural depopulation. At the same time, it presents externalities with respect 
to land use in relation to agricultural production and local ecosystems. The analysis carried 
out allows recommendations for improvement to be generated for public policies related to 
sustainable energy production.

KEYWORDS: energy transition; use of land; conflict; Andalusia; renewable energies.

1. Introducción1

El cambio climático y la instrumentalización de la energía con fines geopolíticos 
han evidenciado la necesidad de contar con un abastecimiento adicional a las fuen-
tes no renovables (Varela, 2024). La transición energética es un proceso complejo 
y sostenido en el tiempo que implica un elevado número de actores tanto públicos 
como privados (Liñán-Chacón, 2024). En este sentido, Andalucía ha impulsado un 
proceso de transición centrada en priorizar las fuentes renovables e implementar 
políticas de ahorro y eficiencia alineadas con aquellos objetivos establecidos a ni-
vel español y europeo (Díaz-Cuevas et al., 2023a). La décima parte de la extensión 
territorial de Andalucía tiene un alto potencial para instalar infraestructuras de 
producción eólica (Barral et al., 2023), lo que sumado a la creciente instalación 
de plantas para la producción fotovoltaica ha generado efectos considerables en el 
nivel local.

A pesar de que esta transformación representa un avance significativo hacia un sis-
tema energético más sostenible y hacia la reducción de la dependencia de combusti-
bles fósiles, gran parte de su éxito depende en buena medida de la aceptación pública 
(González y Estévez, 2005). La expansión del sector energético renovable ha provo-
cado alteraciones en el uso del suelo y en la estructura energética de los países, dando 
lugar a múltiples conflictos entre promotores, responsables políticos y ciudadanos 
(Calvert y Mabee, 2015; Frantál y Kunc, 2011; Jensen et al., 2018; Van der Horst y Ver-
meylen, 2012). Este tipo de conflictos suelen tener su origen en intereses contrapues-
tos, así como en las expectativas generadas con anterioridad al inicio de los proyectos 
(Liñán-Chacón, 2024). La proliferación de estas instalaciones de energía renovable 



https://doi.org/10.54790/rccs.129

109

Transición energética en el Valle del Almanzora:  
impactos ambientales y desarrollo rural

ha permitido la elaboración de análisis acerca de los problemas derivados del uso del 
suelo para la generación de energía renovable (Díaz-Cuevas et al., 2016, 2023b; Díaz-
Pacheco et al., 2018; Barral et al., 2023).

La presente investigación supone una aportación a la literatura existente sobre el uso 
del suelo con fines de producción de energías renovables. Se trata de una oportunidad 
para establecer un análisis de las consecuencias de decisiones tomadas en el nivel 
macrogeopolítico sobre el nivel microlocal. ¿Qué efectos tiene la transición energé-
tica global sobre el nivel local? Buscando dar respuesta a esta cuestión, esta inves-
tigación se articula mediante los objetivos específicos de: (1) conocer los impactos 
ambientales de la transición energética en Andalucía, (2) identificar los efectos sobre 
el desarrollo rural y (3) proporcionar recomendaciones para la mejora de las políticas 
públicas de sostenibilidad y transición energética.

Debido a la necesidad de producir datos primarios, esta investigación emplea una 
metodología cualitativa para alcanzar los objetivos planteados. Se han realizado 
ocho entrevistas semiestructuradas tanto a parlamentarios andaluces como a ac-
tores locales del Valle del Almanzora, una de las zonas con mayor concentración 
de producción de energías renovables de Andalucía. La investigación parte de un 
marco conceptual relativo a los efectos de la transición energética a nivel local, 
destacando tanto los conflictos por el uso del suelo como los factores clave para su 
aceptación y rechazo, además del marco regulatorio. El análisis refleja el impacto 
económico, ecológico y social sobre los municipios. Las conclusiones muestran las 
principales limitaciones de este artículo, identificando vacíos académicos que son 
clave para futuras investigaciones en materia de transición energética en un mundo 
global.

2. Efectos de la transición energética sobre el entorno local
La transición energética busca sustituir progresivamente las fuentes de energía fósi-
les por medios de producción más sostenibles ambientalmente y capaces de garan-
tizar mayores niveles de independencia energética (González, 2023). Este proceso 
se fundamenta en los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París sobre el clima 
(COP21) de 2015, que subrayaba la urgencia de reducir las emisiones de gases de efec-
to invernadero para limitar el calentamiento global (Mielgo, 2018).

El impulso de la producción de energía renovable en España se ha visto favoreci-
do por un marco regulatorio en constante evolución. En 2018, el Real Decreto Ley 
15/2018 promovió la transición energética y la protección del consumidor. Le siguió 
el Real Decreto Ley 23/2020, con medidas para la reactivación económica, y la Ley 
7/2021, que estableció los principios rectores de la transición. Más específicamente, 
el Real Decreto Ley 6/2022 introdujo procedimientos acelerados para la evaluación 
de afección ambiental y el silencio positivo (Terrón-Santos, 2024). Finalmente, 
la prórroga de medidas derivada de la guerra de Ucrania se materializó en el Real 
Decreto Ley 5/2023, y se han desarrollado herramientas de zonificación ambien-
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tal para facilitar la implantación eólica y fotovoltaica en todo el territorio nacional 
(MITECO, 2023).

En términos generales, la sociedad valora positivamente el papel de las energías 
renovables para abordar desafíos como el cambio climático y la seguridad ener-
gética (Kontogianni et al., 2014; Ellis et al., 2007). Sin embargo, surgen reticencias 
cuando los proyectos se aproximan a núcleos habitados, fenómeno descrito como 
«Not In My Back Yard» (NIMBY). Estas objeciones suelen centrarse en el impacto 
visual de parques eólicos y solares, así como en la percepción de que las inversiones 
favorecen a actores externos en detrimento de la población local (Barral et al., 2023; 
Pasqualetti, 2011; González y Estévez, 2005). No obstante, la aceptación pública se 
reconoce como un requisito indispensable para el éxito de los proyectos renovables, 
pues sin apoyo local se multiplican los retrasos y los conflictos sociales (González 
y Estévez, 2005).

A diferencia de los combustibles fósiles, la producción mediante fuentes renovables 
requiere mayores extensiones de terreno debido a que sus densidades energéticas 
son inferiores (Liñán-Chacón, 2024; Van Zalk y Behrens, 2018). La intermitencia en 
la generación, junto con la necesidad de infraestructuras de mayor tamaño, ampli-
fica esta huella territorial (Capellán-Pérez et al., 2019; Sánchez-Contreras, 2024). 
Estos condicionantes implican los siguientes impactos: visual, mediante alteración 
del paisaje por aerogeneradores y campos fotovoltaicos (Frolova et al., 2015; Liñán-
Chacón, 2024); en la biodiversidad, con la pérdida de hábitats y especies en zonas 
afectadas (Haines-Young, 2009); afectando el suelo y las aguas, con mayor riesgo de 
compactación, erosión y alteración del régimen hídrico, así como posibles incremen-
tos de inundaciones o riadas (Sterling et al., 2013; Bajocco et al., 2012); y en el patri-
monio, a través de la afección de restos arqueológicos y culturales (Muñoz-Campillo, 
2024).

En España, muchas instalaciones se ubican en tierras agrícolas y ganaderas, lo que 
ha modificado patrones de uso del suelo y generado dinámicas de mercado en las 
que propietarios optan por arrendar o vender para proyectos renovables (Terrón-
Santos, 2024). El conflicto social relacionado con este tipo de energías surge de 
tensiones entre actores con intereses contrapuestos, motivaciones diversas y una 
unidad territorial en disputa (Warren y McFadyen, 2010; Von der Dunk et al., 2011). 
Estas tensiones pueden aparecer tanto durante la fase de planificación como tras 
la puesta en marcha de los proyectos, y comparten patrones en la eólica y la foto-
voltaica (Ávila, 2018; Frantál et al., 2023; Liñán-Chacón, 2024). Los conflictos sue-
len motivarse por las diferentes expectativas de los actores locales y los inversores 
foráneos, por la percepción de injusticia ante un reparto desigual de los benefi-
cios derivados de la puesta en marcha de los proyectos y su falta de transparencia 
(Terrón-Santos, 2024) y por impactos no previstos, ya sean ambientales, paisajís-
ticos o administrativos (Liñán-Chacón, 2024). No obstante, a pesar de los efectos 
perjudiciales de los conflictos para el devenir de la sociedad, también permiten vi-
sibilizar deficiencias del sistema y ser considerados como una vía de participación 
política (Cuppen, 2018).
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La literatura muestra que la canalización de beneficios económicos de forma equita-
tiva y transparente, junto con la participación local, contribuye a aumentar la acep-
tación y reducir los conflictos (Liñán-Chacón y Frolova, 2024; Munday et al., 2011). 
Específicamente, proyectos que incorporan la participación ciudadana en la toma de 
decisiones, una distribución de beneficios directos al municipio y la compatibilidad 
con usos tradicionales del suelo (sector primario). La ausencia de estos elementos 
—debido a un marco regulatorio flexible basado en incentivos cuantitativos— ha re-
legado a un segundo plano factores cualitativos como la protección del entorno y la 
democracia energética, entendida como estructuras de poder y formas de propiedad 
inclusivas (Frolova et al., 2015; Szulecki, 2018). Además, la urgencia para acelerar la 
transición, por razones climáticas y de seguridad, ha provocado en ocasiones la omi-
sión de la ciudadanía en el proceso (Devine-Wright, 2014).

3. Enfoques cualitativos para el estudio de lo global-local
Esta investigación establece una conexión entre los niveles macro y micro de la tran-
sición energética. Mediante la realización de un estudio de caso analítico acotado en 
un espacio geográfico y temporal (Szmolka y De Cueto, 2011), se pueden identificar 
los efectos de la transición energética global sobre políticas locales. Dado el potencial 
de Andalucía respecto a la producción de energías renovables, se ha seleccionado la 
comarca del Valle del Almanzora para analizar los efectos de la transición energética 
en un entorno específico. La motivación de la selección del caso responde a la presen-
cia de diversas fuentes de producción renovables en la zona, como la eólica y la solar 
fotovoltaica. Al mismo tiempo, se trata de un espacio con una amplia trayectoria en 
la producción de energías renovables durante las últimas dos décadas.

La revisión de la literatura detectó vacíos informativos respecto a los efectos de la 
transición energética a nivel local, lo que llevó a realizar un estudio exploratorio de 
tipo cualitativo para la producción y el análisis de datos primarios. Se realizaron ocho 
entrevistas semiestructuradas a actores clave involucrados en diversos aspectos de 
la transición energética. La muestra se compone de dos parlamentarios andaluces 
que han ocupado cargos relativos al desarrollo sostenible (P1 y P2), quienes propor-
cionan una visión sobre el impacto regional de las políticas de transformación en la 
producción energética. A partir de la misma se cuenta con seis entrevistas a actores 
locales en el Valle del Almanzora, quienes aportan su perspectiva sobre los efectos de 
la transición energética a nivel local. La información proporcionada es rica y diversa, 
incluyendo la perspectiva de dos alcaldes (E2 y E6), dos propietarios de terrenos en 
los que se ubican aerogeneradores (E3 y E4), un empresario local (E1) y un técnico 
rural (E5).

La ejecución de las entrevistas consta de dos fases claramente diferenciadas. Inicial-
mente se contactó con los parlamentarios andaluces en octubre de 2024, realizando las 
entrevistas de manera telefónica y escrita. Posteriormente, se realizaron las entrevis-
tas con los actores del Valle del Almanzora en diciembre de 2024, siendo la mayoría de 
las entrevistas presenciales (cinco entrevistas) y telefónicas (una entrevista).
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Las entrevistas contaron con una duración media de 30 minutos, siendo grabadas las 
presenciales para poder analizarlas posteriormente. A nivel local se apreció el inte-
rés de los participantes en contribuir a la investigación, proporcionando información 
clave para este estudio, así como facilitando el contacto con otros participantes. La 
contactación a nivel local se llevó a cabo mediante un muestreo no probabilístico ba-
sado en criterios intencionales, utilizando específicamente las técnicas de muestreo 
por conveniencia y muestreo en bola de nieve.

El análisis realizado se basa en la aplicación de la teoría fundamentada, empleada 
con anterioridad en investigaciones orientadas a explicar fenómenos poco analiza-
dos (López-Rodríguez, 2022), permitiendo estudiar secuencias clave a partir de la 
percepción de los actores involucrados (Richardson y Kramer, 2006). Mediante el es-
tudio de las visiones personales de los sujetos participantes (Strauss y Corbin, 2002; 
Franzosi, 1998) se construyen categorías de análisis combinando aquellas proceden-
tes de la literatura con las subcategorías facilitadas por los entrevistados (Lieblich et 
al., 1998). La revisión bibliográfica identificó como elementos clave los efectos sobre 
el paisaje (Langer y Wooliscroft, 2018; Krauss et al., 2011), la afectación a la fauna 
y flora (Gutiérrez y Herrera, 2023), la cercanía a zonas habitadas (Liñán-Chacón, 
2024) y problemas de carácter administrativo (ibid.). La investigación parte del estu-
dio de los efectos locales de la transición energética, siendo la categoría central de la 
investigación. Según la literatura, se han identificado dos categorías principales que 
permitirán estudiar tanto el impacto ambiental de estas políticas como sus efectos 
sobre el desarrollo rural. Mediante el análisis de los elementos seleccionados, se per-
mite no solo la identificación de los principales efectos, sino determinar recomenda-
ciones de mejora de las políticas públicas.

Tabla 1
Estrategia de investigación

Categoría central Categorías principales Categorías teóricas Subcategorías

Efectos locales de la 
transición energética

Impacto ambiental
Contaminación Acústica

Visual

Alteración de ecosistemas Aves migratorias
Fauna local

Desarrollo rural

Usos del suelo
Cultivos de secano
Terrenos baldíos
Cotos de caza

Economía local Ingresos públicos
Ingresos individuales

Éxodo rural Provisión de servicios
Retención poblacional

Fuente: elaboración propia (2024).
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4. Efectos de la transición energética sobre el entorno local 
en Andalucía

La transición energética a fuentes renovables es un proceso global que lleva teniendo 
lugar en diversos lugares del mundo desde finales del siglo XX (FCDS, 2023). La pro-
ducción de energía renovable se ha incrementado en los últimos años, encontrándose 
condicionada por los objetivos planteados por la Unión Europea buscando alcanzar 
un 40% en el año 2030. La implicación de España en la transición energética quedó 
patente en el Marco Estratégico de Energía y Clima, el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima 2030, así como en la Estrategia de descarbonización a largo plazo 
2050 (Terrón-Santos, 2024). Además de las motivaciones medioambientales de las 
estrategias, la invasión de Ucrania reafirmó la necesidad de contar con fuentes alter-
nativas de producción energética, así como aumentar el ahorro energético y la gene-
ración de energías renovables (Muñoz-Campillo, 2024).

Impulsada por motivaciones tanto ambientales como estratégicas, implica una 
transformación en las pautas de producción y consumo de energía que tiene sus 
efectos en los niveles locales de decisión (Bielsa et al., 2024). Desde el nivel político 
autonómico, se entiende esta transición energética como un cambio en la producción 
de energías fósiles por fuentes renovables (P1), buscando hacer un consumo ener-
gético más responsable que maximice la eficacia y reduzca la huella de carbono (P2). 
La transición energética tiene un impacto positivo en el modelo productivo, la pres-
tación de servicios y las economías domésticas (P2), a pesar de que puede generar 
impactos no deseados como la contaminación visual o la transformación de suelo 
productivo agrícola (P1).

La interconectividad actual hace que estos factores globales tengan un impacto so-
bre los niveles regionales y autonómicos, generando outcomes negativos que pueden 
desembocar en conflictos sociales por el uso del suelo. Como se señalaba con ante-
rioridad, dada la necesidad de contar con amplios espacios para su instalación, se 
ha recurrido continuamente al medio rural como espacio para posicionar plantas de 
producción eólica y fotovoltaica (Frolova et al., 2019). La consecución de los objeti-
vos planteados implica un coste para áreas rurales, forzando la transformación de su 
utilización y teniendo un impacto sobre las poblaciones y los modelos económicos 
vigentes (Terrón-Santos, 2024). Algunos autores apuntan que, en ocasiones, la pro-
ducción de energías renovables puede llegar a ser tan conflictiva como la producción 
de energías fósiles y activar procesos de contestación social (Sánchez-Contreras, 
2024; Temper et al., 2020).

A pesar de los problemas que pueda implicar la producción de energías renovables en 
los entornos locales, también conduce a impactos positivos de tipo económico o social. 
El estudio de caso seleccionado presenta las diferentes consecuencias que ha tenido 
para la comarca del Valle del Almanzora en la última década. La pertinencia del caso 
permite analizar los efectos sobre varios de los municipios de la zona, que se encuentra 
ubicada estratégicamente entre Almería y Granada. La conectividad de la zona permite 
también la distribución de la producción eólica y fotovoltaica, identificándose como 
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puntos clave los parques eólicos en Serón (Carrascal I y II, Cerradilla I y II, Serón I y 
II) y Tíjola, así como los proyectos para la producción fotovoltaica en Alcóntar y Cani-
les. La estrategia metodológica articula el análisis mediante dos bloques principales. El 
primero de ellos presta atención a los impactos ambientales, tanto con respecto a los 
diversos tipos de contaminación como a la alteración de los ecosistemas. El segundo 
refleja los efectos sobre el desarrollo rural, tanto con respecto a los usos del suelo como 
a las economías locales o a la lucha contra la despoblación.

4.1. Impacto ambiental

El sur de España es un área de interés para los macroproyectos de energías renova-
bles al contar con potencial energético y falta de población en su superficie (Sánchez-
Contreras, 2024). No obstante, dichos megaproyectos tienen aspectos negativos como 
los efectos sobre el paisaje (Langer y Wooliscroft, 2018; Krauss et al., 2011), la afec-
tación a la fauna y flora (Gutiérrez y Herrera, 2023), la cercanía a zonas habitadas 
(Liñán-Chacón, 2024) y problemas de carácter administrativo (ibid.). Las causas de los 
conflictos permiten identificar los factores clave, ya que, al no existir un criterio unifi-
cado para la evaluación ambiental de los terrenos, la planificación arbitraria suele ser 
uno de los principales motivos de rechazo de la población (Muñoz-Campillo, 2024).

4.1.1. Contaminación acústica y visual

Los análisis realizados muestran que los principales motivos para los conflictos en rela-
ción con la producción de energía eólica han sido el impacto sobre el paisaje, el tamaño 
de las instalaciones y otros factores adicionales como los efectos sobre el turismo local 
o cercanía a la zona habitada (Liñán-Chacón, 2024). En este sentido, otros autores han 
detectado que existe una mayor percepción de problemas en aquellos núcleos urbanos 
más densamente poblados, donde se incrementa la preocupación por impactos visuales 
y molestias derivadas de la cercanía de las instalaciones (Frantál et al., 2023). La insta-
lación de los parques eólicos planteó problemas debido a la ubicación en un límite entre 
municipios (E1, E2, E5), ya que generaba problemas de contaminación acústica y visual 
sin una repercusión económica o social para los afectados. La información proporcio-
nada por los entrevistados refleja un consenso con respecto a la contaminación acústica 
(E1, E2, E3, E4, E5, E6) y visual tanto por impacto paisajístico (E2, E3, E4, E5, E6) como 
lumínico por la noche (E5). Los entrevistados destacan que, si bien inicialmente resulta-
ba problemático, la introducción de nueva tecnología ha minimizado el impacto acústico 
en los últimos años (E4, E6). El incremento de las instalaciones eólicas tiene un gran 
impacto visual que supone un elemento recurrente en aquellos conflictos asociados con 
este tipo de energía, así como a la falta de diálogo entre operadores de instalaciones y 
niveles locales de decisión (Liñán-Chacón y Frolova, 2024).

4.1.2. Alteración de los ecosistemas

Los resultados que ofrecen algunas de las investigaciones también reflejan proble-
mas adicionales como el impacto sobre los ecosistemas y el desarrollo local (Langer y 
Wooliscroft, 2018), siendo clave la mejora de la ubicación y la promoción de acciones 
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para reducir impactos negativos (Liñán-Chacón, 2024; Lüdeke, 2017). La instalación 
de los molinos causa efecto tanto sobre los ciudadanos como sobre los paisajes, así 
como también implica una alteración de los ecosistemas (E1, E2, E3, E4, E6). Según 
lo indicado en las entrevistas, ha tenido efecto negativo sobre águilas y murciélagos 
(E3), aves esteparias (E1) y aves migratorias (E6) que se ven afectadas por la pre-
sencia de aerogeneradores en sus rutas de vuelo. Además de estos efectos ambienta-
les, tienen presente la posibilidad de contaminación en caso de que se produzca un 
accidente en la turbina del aerogenerador que provoque la dispersión del aceite del 
engranaje (E1).

4.2. Efectos sobre el desarrollo rural

La transición energética tiene consecuencias sobre el desarrollo rural. En este sentido 
la investigación identifica como elementos clave la transformación en los usos del 
suelo, la rentabilidad económica de los proyectos y las potencialidades para frenar el 
éxodo rural luchando contra la despoblación. Los resultados destacan una mejora de 
la productividad de terrenos que eran baldíos para el cultivo, así como las diferencias 
existentes entre la instalación de aerogeneradores y placas fotovoltaicas (E3, E5). Las 
políticas de instalación de parques de energías renovables resultan directamente en 
una mejora de las Haciendas públicas, generando impactos indirectos sobre la cali-
dad de los servicios del municipio, sus infraestructuras y posibilitando la retención 
de población al mejorar su calidad de vida (E2, E6).

4.2.1. Uso del suelo

Los entrevistados destacaron que mucha gente en la zona había optado por alquilar 
sus terrenos para la instalación de aerogeneradores o placas solares. Según lo refle-
jado, muchos de los propietarios sustituyen los terrenos de cultivo por producción 
renovable debido a un mayor nivel de rentabilidad (E1, E2, E3, E4, E6). Esto se debe 
especialmente a que se trata en muchas ocasiones de terrenos de secano con poca 
rentabilidad (E2, E3, E5, E6) o baldíos carentes de beneficio económico (E4, E5, E6). 
Debe tenerse en cuenta que, si se opta por un modelo en el que la producción energé-
tica sustituya a la producción agrícola, es posible que se traslade la producción agro-
alimentaria a otros países (Barral et al., 2023), lo que podría generar otro espacio de 
dependencia del exterior en abastecimientos básicos. La literatura identifica que el 
uso más adecuado del suelo es el que combina producción agrícola con sistemas de 
producción renovable (ibid.; Dinesh y Pearce, 2016). Sin embargo, establecen dife-
rencias entre el impacto que supone la eólica con respecto a la fotovoltaica (E3, E5), 
ya que el alquiler de terrenos para producción eólica permite combinar su uso con 
fines agrícolas (E3, E5) o de caza (E4, E5), mientras que la producción fotovoltaica 
implica una cesión temporal del terreno impidiendo otros usos simultáneos (E3, E5). 
En el caso seleccionado, se aprecia cómo la instalación de aerogeneradores no solo 
permite un mantenimiento de la producción agrícola tradicional, sino también el li-
bre acceso a las instalaciones:
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Yo ahora puedo entrar a mi finca, que es de mi padre y que me la dejó mi padre. 
Yo puedo entrar y poner lo que quiera. Pero luego ya nada, ya es que eso lo quitan 
todo, lo vallan y tú ya no eres dueño de entrar ahí. Que eso sí que me lo han dicho. 
Lo que hacemos es quitarte todos los árboles […] vallamos la finca, ponemos las 
placas y ahí ya no puedes entrar. Y yo no sé… Luego el impacto, que ya no ves árbo-
les, ya no ves vida, solo placas (E3, 2024).

Resulta interesante tener en cuenta estos factores para valorar la implantación de 
instalaciones para la generación de las energías renovables. La solar fotovoltaica es 
la que mayor crecimiento presenta en los últimos años, dada su escalabilidad tanto 
para usos individuales como macroproyectos, y representa el 14,6% de la produc-
ción energética en España (Muñoz-Campillo, 2024). Sin embargo, esta expansión 
en Andalucía ha generado que el 20% de los conflictos por el uso del suelo con fi-
nes renovables estén relacionados con la producción fotovoltaica (Liñán-Chacón, 
2024). En el momento de realización de las entrevistas, se encontraban en curso 
negociaciones para la instalación de placas fotovoltaicas (E1, E3, E4, E5, E6), aun-
que una de las entrevistadas presentaba dudas con respecto al éxito de estas debido 
a los efectos sobre el acceso a su propiedad y la rentabilidad más baja en compara-
ción con la eólica (E3). Durante las entrevistas, otro de los participantes reflejó la 
complejidad de mantener un equilibrio entre los usos tradicionales del suelo con la 
introducción de las fuentes de energía renovable (E2).

4.2.2. Economías locales

La instalación de parques eólicos tiene efectos positivos sobre las economías loca-
les, tanto a nivel individual como colectivo. La literatura refleja cómo la percepción 
social es positiva dado que el alquiler de terrenos para la producción energética 
revierte directamente en los propietarios (Barral et al., 2023). El estudio de caso se-
ñala que los titulares de los terrenos se ven beneficiados por una rentabilidad anual 
con porcentajes superiores al 2% de la producción de cada aerogenerador (E3, E4). 
Al mismo tiempo, existen mecanismos de compensación económica para aquellos 
titulares cuyos terrenos puedan verse afectados por el vuelo de las aspas del aero-
generador (E1, E3, E4). Estas cuantías suponen ingresos complementarios en pe-
riodos de más de veinte años para los titulares (E3, E4, E6). En ocasiones resultan 
incluso superiores a salarios o pensiones (E6), así como a la producción de cultivos 
de cereal (E1, E2) o pueden seguir complementándose con la producción de olivo o 
almendro (E3).

La inmensa mayoría están en zonas de cerro que eran improductivas. Entonces, 
para las familias que se han beneficiado de esa instalación es una pasada. Porque 
pasan de tener un cerro que entonces, y literalmente, no valían para nada esos 
cerros, pasan a tener una instalación eólica que les va a repercutir… Yo no sé exac-
tamente el importe, pero puede estar en torno a los 6-10 mil euros al año. Entonces 
en un año bueno una familia tiene una renta que puede ser muy interesante (E5, 
2024).
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La presencia de estas instalaciones para la producción de energías renovables tiene 
un impacto directo sobre el empleo local al requerir la formación de trabajadores 
especializados (E1, E2, E4, E6), algunos de ellos procedentes de la comarca. Al mis-
mo tiempo revierte sobre las economías locales por el pago de licencias de obras de 
alta cuantía (E2, E3, E6), así como el cobro de otras tasas relativas a la producción 
de energías renovables (E2, E5, E6). Según lo reflejado en las entrevistas, uno de 
los ayuntamientos analizados percibía más de un millón de euros anuales (E2, E3), 
cifra especialmente relevante para un municipio de alrededor de 2.000 habitan-
tes. Las empresas locales que recurren a energías renovables para su producción 
también se ven beneficiadas al reducir sustancialmente gastos asociados al uso de 
energía (E1).

4.2.3. Lucha contra el éxodo rural

Debido al incremento de los ingresos en las Haciendas locales, los alcaldes entre-
vistados ven las energías renovables como una oportunidad para frenar el éxodo 
rural y revertir la despoblación (E2, E6). Ambos alcaldes señalan que mediante los 
ingresos percibidos por las energías renovables no solo se mantiene población re-
sidente, sino que se puede atraer a externa (E2, E6).

Nuestros pueblos se van despoblando, porque la gente no viene, no son atrac-
tivos. Pues si yo tengo energías renovables que a mí me están sustentando en 
el pueblo… Puedo coger y decir: «Oye, ¿tú teletrabajas? Vente a mi pueblo, que 
hay banda ancha […] Te va a dar una subvención el ayuntamiento de 3.000 euros 
anuales, con el fin de lo que tenías que pagar, pues que no lo pagues. Te lo voy a 
bonificar para que puedas vivir en mi pueblo, para que puedas tener un proyecto 
de vida» […] Aquí es un sitio perfecto para que la gente pudiera venir. Y con este 
dinero que podrían dejar estas renovables, nosotros podríamos hacer más atrac-
tivo, con medidas fiscales o guarderías que estuvieran en un entorno donde los 
niños puedan jugar (E2, 2024).

Los ingresos han posibilitado que uno de los ayuntamientos pueda mantener la 
presencia de servicios educativos y de salud e incluso proporcionar nuevos servicios 
sociales financiados por el ayuntamiento y puestos a disposición de la comunidad 
autónoma (E6). Al mismo tiempo, los ingresos han permitido arreglar infraestruc-
turas como calles, parques o saneamientos (E6). El caso permite identificar lo men-
cionado por otros entrevistados, quienes señalaron las posibilidades que ofrecen 
los ingresos derivados de las renovables para municipios con estas características 
(E2, E5, E6). Como se mencionaba, se podrían proporcionar no solo servicios, sino 
también mejoras fiscales (E2), evitar la subida impositiva (E6) o facilitar compen-
saciones de las facturas de energía (E3) que podrían ser atractivas para atraer po-
blación a los entornos rurales (E2).
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5. Conclusiones y recomendaciones
La transición energética es un proceso global con implicaciones geopolíticas que 
afecta directamente a los niveles locales. Aunque se trata de un proceso universal en 
sus objetivos, presenta particularidades en cada entorno local donde se lleva a cabo. 
Aquellos países que como España acometen la transición desde modelos de produc-
ción de energías fósiles a fuentes de energía renovable, deben tener en cuenta tanto 
los efectos negativos como aquellos impactos positivos que conllevan. La compren-
sión de las externalidades derivadas de la transición energética no solo proporciona 
un beneficio económico sino también social, mejorando la calidad de vida de la po-
blación. Esta investigación ofrece un análisis sobre los efectos de la geopolítica de la 
energía en los niveles locales, tomando como caso de estudio la comarca del Valle del 
Almanzora. Los efectos detectados son de tipo ambiental, prestando especial aten-
ción tanto a los diversos tipos de contaminación que producen como a su efecto sobre 
el desarrollo rural. En este sentido, las políticas públicas pueden tener un papel esen-
cial tanto mitigando los impactos negativos asociados a la transición como maximi-
zando las oportunidades, sobre todo en términos de desarrollo rural.

Los resultados obtenidos por la investigación confirman lo detectado en la literatu-
ra, ya que no existe una oposición respecto al uso de energías renovables, sino a la 
construcción de instalaciones en las inmediaciones de las zonas urbanizadas por sus 
efectos perniciosos sobre la salud de los habitantes. Por otro lado, el impacto sobre 
el uso del suelo evidencia una mayor predisposición a la autorización del uso de las 
instalaciones eólicas frente a las fotovoltaicas, tanto por su rendimiento como por la 
posibilidad de combinar uso agrícola con producción energética. Destaca la rentabi-
lidad económica de la producción eólica, siendo alta en comparación con cultivos de 
secano y exponencialmente superior en el caso de terrenos baldíos.

Los participantes reflejan la importancia de la producción de energías renovables 
para mitigar o frenar el éxodo rural. Los ingresos derivados del cobro de impuestos 
relativos a las plantas de producción posibilitan la mejora de los servicios públicos 
locales, la generación de empleo y un incremento en la calidad de vida de los habi-
tantes. Existe un consenso entre los alcaldes entrevistados respecto a los impactos 
positivos de los beneficios procedentes de la producción de energías renovables para 
la retención y atracción poblacional a las áreas rurales. Este elemento es un resultado 
clave de la investigación, ya que resulta uno de los impactos más positivos de la tran-
sición energética sobre áreas que estaban experimentando un proceso progresivo de 
despoblación.

Esta investigación puede ser replicada en otros casos de estudio para comprobar los 
efectos de la transición energética sobre entornos locales. A nivel metodológico, la 
participación de los entrevistados ha resultado clave para la producción de datos y 
la interpretación de la literatura especializada. Las entrevistas son fundamentales 
para la comprensión de fenómenos locales que se encuentran interrelacionados con 
dinámicas globales complejas. Los resultados permiten realizar las siguientes reco-
mendaciones de mejora para las políticas públicas:
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• Desarrollar mecanismos formales de participación ciudadana con representa-
ción de ayuntamientos, propietarios de suelo, asociaciones vecinales y opera-
dores de los proyectos de energía. Sería conveniente garantizar que estos órga-
nos se reúnan periódicamente desde la planificación hasta la puesta en marcha 
de cada proyecto, así como que tengan capacidad de decisión efectiva.

• Crear un fondo municipal al que se destine un porcentaje fijo de los ingresos 
generados por cada planta, con un doble objetivo: 1) repartir los beneficios de 
manera transparente y equitativa, reforzando la confianza de los ciudadanos 
y 2) retener y atraer a población a través de la mejora de las infraestructuras 
locales y de proyectos prioritarios de desarrollo rural.

• Beneficiar con incentivos fiscales a los propietarios de tierras que hagan un uso 
dual del suelo. Es decir, que mantengan actividad ganadera o agrícola junto a 
instalaciones eólicas, evitando así que se produzca una pérdida de biodiversidad.

6. Financiación
Esta investigación forma parte del proyecto «Las potencialidades de Andalucía para 
la seguridad energética de Europa ante la crisis del orden internacional» (PRY080/22; 
investigador principal: José Antonio Peña Ramos), financiado por la Fundación Pú-
blica Andaluza Centro de Estudios Andaluces en el marco de la XII Convocatoria de 
Proyectos de Investigación (2022). Los autores agradecen a todos los participantes su 
contribución a esta investigación.
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