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Estimado lector,

Desde la última edición de Cuadernos, la incertidumbre desde el punto de vista económico y también político, en particular 
en nuestro país, ha seguido siendo una constante. Con la formación del nuevo Gobierno que acabamos de conocer, mientras 
preparábamos estas líneas, echa a andar una nueva legislatura con grandes retos por delante. 

En el campo energético internacional, se está viviendo un momento especialmente importante, influenciado por un contexto 
geopolítico que se ha complicado aún más,  con un nuevo conflicto en Oriente Medio. Y ello tan solo a unas semanas de la 
gran cita de la COP28 en Dubai (30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023). Una cita, donde se van a revisar los objetivos 
y los compromisos climáticos, y que va a ser clave en las negociaciones porque puede ser la última oportunidad para lograr 
mantener al alcance el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global en 1,5ºC y acelerar las medidas necesarias para 
hacerlo. 

A nivel europeo, son muchos los temas energéticos que han adquirido relevancia, sobre todo en este último semestre del año 
en el que España está a cargo de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea. Una gran oportunidad para liderar los deba-
tes en la Unión, durante la que hemos sido capaces de sacar adelante temas clave, como la reforma del mercado eléctrico, 
aprobada el pasado 17 de octubre por el Consejo y que ahora está en negociaciones definitivas en el Parlamento. Una reforma 
que, aunque no supone grandes cambios estructurales, sí aborda problemas puntuales. Veremos qué ocurre en los trílogos. 

Se ha avanzado además en otros temas europeos de calado, muchos de ellos relacionados con el Fit for 55, como la aproba-
ción de las normas para aplicar el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, la nueva Directiva de Energías Renovables y 
muchos otros. Recientemente también se han aprobado el acuerdo en la Unión sobre el Critical Raw Materials Law, o la formu-
lación del Plan de Acción Europeo sobre la Energía Eólica, presentado hace unas semanas por la Comisión. 

Los próximos meses serán clave en Europa para cerrar todos aquellos puntos pendientes en materia energética, como es el 
caso del marco normativo del Paquete de Gas descarbonizado e Hidrógeno, que pueden ayudar a su desarrollo en Europa.

Mientras tanto, en el plano nacional,  estos últimos meses, han sido de lectura y análisis obligado del nuevo Plan Nacional 
Integrado de Energía y Clima (PNIEC), cuyo proceso de consulta pública se cerró el 4 de septiembre. Los debates en torno a 
cómo se irá concretando hasta su aprobación definitiva prevista en el mes de junio de 2024, no han cesado. 

Como solemos hacer en Cuadernos, comenzamos con el área internacional, y en este caso, con un artículo muy relacionado 
con la COP28 y la Cumbre de Clima y Energía que, como antesala de dicha COP, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico celebró en colaboración con la Agencia Internacional de la Energía, el 2 de octubre en Madrid.  Enerclub 
fue invitado a participar en esta Cumbre representando la visión de la industria. Con el fin de elaborar los principales men-
sajes a presentar, se organizó un evento (Pre-Summit) el día 29 de septiembre que llevó como título “International Climate and 
Energy Pre-Summit. The Voice from the Industry. The Road to COP28”. Este primer artículo describe el contexto de dicho evento, 
la dinámica seguida, los participantes (más de 140 expertos de 112 organizaciones distintas del sector energético y otras in-
dustrias afines), y las principales conclusiones que surgieron fruto de los debates.

Continuamos el apartado internacional, con un trabajo de María Fernández, Etalia, Consultoría Estratégica y Regulatoria y 
Vicepresidenta de la CNMC (2013-2020). En su artículo titulado “Dos enfoques regulatorios para la descarbonización: Esta-
dos Unidos versus la Unión Europea”, la ex Vicepresidenta de la CNMC analiza los paquetes legislativos aprobados por EE.UU 
y los compara con las acciones propuestas por la UE (en particular, la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) y la Ley sobre la 
Industria de cero emisiones netas (NZIA), respectivamente). Tras hacer un análisis conjunto de los mismos, presenta una se-
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rie de impactos derivados y algunas incógnitas respecto a la posición que debe tomar la Unión Europea. Este artículo recoge 
su intervención durante el Seminario de La Granda celebrado a finales de agosto.

Cerramos el apartado internacional, con un tercer artículo sobre las emisiones de metano, un elemento que resulta clave en 
la lucha contra el cambio climático,  del que cada vez escuchamos más hablar y sobre el que se ha alcanzado recientemente 
un nuevo acuerdo en en la UE, que todavía se tiene que ratificar.  Este segundo trabajo es autoría de Tania Meixús, Senior 
Advisor, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente / OGMP2.0. Tania explica, entre otros temas, los compro-
misos e iniciativas a nivel internacional que se están poniendo en marcha para mitigar las emisiones de este potente gas de 
efecto invernadero de forma eficiente, destacando la importancia de disponer de medidas y datos fiables y precisos sobre 
sus fuentes de emisión, el comportamiento de las mismas y su evolución. 

En el plano nacional, comenzamos con una aportación sobre el importante reto de descarbonizar el sector de la automoción, 
las circunstancias específicas de dicho sector en nuestro país, y un tema que, según nos indica el autor,  resulta prioritario:  
las infraestructuras de recarga para los vehículos eléctricos y de hidrógeno. José Luis Ruiz Navarro, Letrado de las Cortes 
Generales, presenta una recopilación personal e informativa de propuestas para el despliegue de dichas infraestructuras, 
basándose en los trabajos desarrollados por la Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga 
eléctrica y de hidrógeno, y su impacto en la industria de la automoción en España.

“Un PNIEC con “E” de eficiencia” es el título del segundo artículo en clave nacional. Carlos Ballesteros, Director Gene-
ral (ANESE),  y Oliverio Álvarez, Socio Responsable de Energía y Recursos (Deloitte) y Secretario (ANESE), se centra en 
analizar las políticas y medidas incluidas en la dimensión de eficiencia energética de la propuesta de actualización del 
Plan Nacional Integrado de Energía y Clima con una atención especial a las novedades respecto al plan previo. Además, 
describe los resultados que se esperan obtener en cada uno de los sectores de uso final de la energía, las inversiones 
requeridas en este campo (aprox. 85.260 millones de euros en el periodo 2021-20230), y los impactos en la economía y el 
empleo. Termina el autor con una reflexión sobre los aspectos que a su juicio son necesarios para que el Plan sea exitoso.

Continuamos con un tercer artículo centrado en el biometano y elaborado por el área de Nuevos Negocios de Naturgy. 
En él se analiza el potencial de producción del biometano en España (entre 34 y 137 TWh/año dependiendo de si se consi-
deran sólo los residuos habituales o también los intensivos y la biomasa), sus orígenes, usos y oportunidades. Además, se 
hace un recorrido por las distintas medidas de impulso al biometano en varios países europeos, incluyendo España donde 
destaca la Hoja de Ruta del Biogás para alcanzar la neutralidad climática en 2050, con un objetivo de multiplicar por 3,8 
su producción hasta 2030. Termina el artículo detallando las terminologías y los principales proyectos en desarrollo en el 
mercado nacional en la actualidad, y la experiencia de Naturgy en los proyectos de explotación del biometano. 

Por último, contamos una edición más con una aportación de uno de los miembros de la Red de Jóvenes de Enerclub: 
Marcos Núñez Navarro, investigador predoctoral de la CNMC y doctorando de economía y empresa de la UNED. El tra-
bajo de Marcos está centrado en el autoconsumo fotovoltaico y cómo esta forma de generación eléctrica ha aumentado 
considerablemente en los últimos años en España,  como consecuencia de las iniciativas legislativas, y a raíz también de 
la crisis energética desencadenada en la UE con la invasión rusa en Ucrania.  El artículo trata de forma general la evolución 
histórica del sector en nuestro país, su papel a raíz de los nuevos planes europeos, y como alternativa a la dependencia 
energética, así como las distintas previsiones a futuro de este tipo de instalaciones.

Esta edición se acompaña, como venimos haciendo tradicionalmente, de Papeles de Cuadernos de Energía, separata que 
reúne los resúmenes de las intervenciones de los participantes de los Cursos de La Granda, y más concretamente su Se-
minario sobre Energía que se celebró en Avilés (Asturias) los días 3 y 4 de agosto, bajo el título “Energía, una oportunidad 
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única para el desarrollo industrial”.

Este Seminario formó parte de la 45ª edición de los Cursos que reúnen cada año a destacados expertos de todos los ám-
bitos desde la economía, la teología, el arte, el derecho y, por supuesto, la energía. Se trata de la octava edición de dicho 
Seminario que dirige el Club, y que constituye para nuestra asociación una tradición del período estival asturiano.

Los artículos del Seminario comienzan con una bienvenida por parte de Benigno Pendás, Presidente de la Real Academia 
de Ciencias Morales y Políticas, y Presidente de los Cursos de La Granda. Seguidamente, Arcadio Gutiérrez, Director 
General del Club Español de la Energía, resume en su ponencia introductoria los aspectos clave de la energía en 2023.

En el primer bloque de artículos, “Geoestrategia y energía: visión internacional”, las personas que han contribuido con 
sus artículos son: Coronel José Pardo de Santayana, Coordinador de Investigación y Analista Principal (IEEE); y Sergio 
López, Head of Energy Transition  (Departamento de Energía de Abu Dhabi). 

En el segundo bloque “La energía en Europa”, contamos con las contribuciones de: María Fernández, Ex Vicepresidenta 
(CNMC); y Vicente Gutiérrez, Presidente (CONFEDEN).  La contribución de María Fernández la hemos incluido como 
artículo en Cuadernos.

En el tercer bloque “La planificación energética y medioambiental en España. El PNIEC y sus tecnologías” contamos con 
artículos de: Oliverio Álvarez, Socio responsable de Energía y Recursos (Deloitte); José María González Moya, Director 
General (APPA Renovables); Jaime Menéndez, Investigador, ORKESTRA; Miguel Mateos, CEO (EDP Redes); y Claudio 
Rodríguez, Director General de Infraestructuras (Enagas).

El cuarto bloque se tituló “Evolución de los mercados de energía eléctrica” y cuenta con una contribución de: Nicolás 
González, Diputado del Parlamento Europeo Grupo S&D; Rafael Gómez Elvira, Director de Relaciones Institucionales y 
Marketing, OMI-Polo Español (OMIE) / Presidente, EU NEMO Committee; José Casas, Director General de Regulación y 
Relaciones Institucionales (Endesa); Javier Sáenz de Jubera,  Presidente (TotalEnergies, Electricidad y Gas España); y  
Pedro González, Director General (AEGE).

El quinto bloque, “La industria Net-Zero en Asturias”, contamos con un artículo de Javier Contreras, CEO (Nortegas).

Y en el sexto bloque, centrado en la transición energética y su aceptación social,  han contribuido con artículos: Eduardo 
Sánchez, Presidente (Compromiso Asturias XXI);  María Calvo, Presidenta (FADE); y Pedro Rivero, Catedrático de Eco-
nomía Financiera y Contabilidad (Universidad Complutense de Madrid).

Además de los autores mencionados participaron en el programa: Luis Álvarez Director de Relaciones Institucionales de 
EDP España;  Francisco Laverón, Responsable de Prospectiva Energética (Iberdrola); Susana Solís, Diputada (Parlamen-
to Europeo); Eduardo González, Subdirector General de coordinación de políticas de cambio climático, Oficina Española 
de Cambio Climático (Miteco); Pedro Palencia, Director de Relaciones Institucionales (Sedigas);  Omar González, CEO 
(Exiom); Justo Acedo, Director General (Windar); Eva Pando, Directora Ejecutiva, Agencia de Ciencia, Competitividad 
Empresarial e Innovación Asturiana (Sekuens); José Manuel Velasco, Coach ejecutivo de comunicación (Global Alliance 
for Public Relations and Communication Management); Rocío Prieto, Directora de Energía, (CNMC); y Luis Ángel Colunga, 
Comisionado especial para el PERTE de Descarbonización Industrial (Mincotur). 

Desde el Consejo Editorial de Cuadernos de Energía nuestro más sincero agradecimiento a los autores que han partici-
pado en esta edición de Cuadernos de Energía y su Separata, así como a las personas que participaron en los Cursos de 
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La Granda.

En este año 2023, que estamos a punto de finalizar, cumplimos 20 años desde la primera edición de Cuadernos. Que co-
nozcamos, no hay muchas revistas especializadas en energía en nuestro país que hayan llegado hasta aquí.  Aprovecha-
mos estas líneas para agradeceros a todos (autores, lectores y colaboradores), vuestro compromiso con nuestra revista, 
y expresaros nuestro deseo de seguir colaborando con vosotros durante muchos años más,  en esta labor tan imprescin-
dible como es la de contribuir al conocimiento energético. 

Nuestros mejores deseos para las fiestas navideñas y el Año Nuevo que pronto comenzaremos. 

Comité Editorial de Cuadernos de Energía
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La política industrial se ha trasladado al centro del debate de 
la agenda política de la Unión Europea, después de treinta 
años relegada y supeditada a la consecución de los objetivos 
macroeconómicos de la política fiscal y monetaria y al cum-
plimiento de la normativa de defensa de la competencia y al 
control de las ayudas públicas.

La crisis sanitaria provocada por la pandemia de la Covid-19, 
la crisis de las cadenas de suministros y la crisis energética, 
exacerbada por la guerra en Ucrania, han revelado la necesi-
dad de reorientar y restructurar la política industrial europea, 
pues los países con una sólida base industrial son capaces 
de resistir mejor a los envites de esta nueva situación eco-
nómica.

La consecución de una base industrial fuerte en la Unión Eu-
ropea está condicionada por la necesidad de implementar 
acciones decididas en la lucha contra el cambio climático y 
por la integración de las tecnologías digitales en todos los 
ámbitos productivos, en un panorama global en el que las 
relaciones geopolíticas y comerciales están cada vez más 

fragmentadas, siendo la tensión geoeconómica entre China 
y Estados Unidos su máximo exponente.

La estrategia europea hacia la consecución del liderato en 
la descarbonización y en una economía baja en emisiones, 
al tiempo que mantiene la ortodoxia económica y comercial 
sin lograr la suficiente coordinación entre los Estados miem-
bros, se ha visto amenazada por la irrupción con fuerza de 
Estados Unidos en la batalla por liderar la reindustrialización 
verde.

El enfoque americano es claro y sencillo: conceder créditos 
fiscales para que los costes de la producción neutra en car-
bono se abaraten temporalmente a lo largo de toda la cade-
na de valor. En contraposición, el enfoque europeo pone el 
énfasis en la regulación, la innovación y en la internalización 
del coste de las emisiones de carbono, de forma que los pre-
cios reflejen todos los costes de producción y se incentive el 
uso de tecnologías de fabricación y consumo limpias.

La diferencia en el planteamiento puede generar un desequi-

Dos enfoques regulatorios para 
la descarbonización: Estados Unidos versus la 
Unión Europea

María Fernández Pérez
Etalia, Consultoría Estratégica y Regulatoria. Vicepresidenta de la CNMC 2013-2020
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librio estructural para la Unión Europea pues, las inversiones, 
en especial aquellas relacionadas con las nuevas cadenas 
de valor, como las del hidrógeno verde y el almacenamiento, 
pueden verse atraídas hacia Estados Unidos, que se bene-
ficiaría de las ventajas de ser pionero en la creación de los 
futuros ecosistemas industriales1.

La Unión Europea y los Estados miembros se enfrentan, en 
este escenario, al dilema de implementar una política indus-
trial activa, capaz de responder a la competencia global y 
asentar sus bases de liderazgo tecnológico, sin entorpecer 
el buen funcionamiento del mercado interior.

En estas líneas, se analizan los paquetes legislativos apro-
bados por Estados Unidos y se comparan con las acciones 
propuestas por la Unión Europea en estos últimos tres años, 
siendo las referencias de ambos marcos la Ley de Reduc-
ción de la Inflación (IRA, en sus siglas en inglés), aprobada 
en agosto de 2022 y la Propuesta de La Ley sobre la Industria 
de cero emisiones netas (NZIA, en sus siglas en inglés), res-
pectivamente. Del análisis conjunto se derivan una serie de 
impactos, que indudablemente refuerzan la lucha contra el 
cambio climático de forma global, si bien presenta algunas 
incógnitas respecto a la posición que debe tomar la Unión 
Europea.

1. Build Back Better Agenda vs Fit for
55 y Next Generation EU

2021 fue un año clave en los paquetes de reconstrucción 
tanto europeos como estadounidenses. En ambos bloques 
entraron en vigor sendos paquetes de incentivos económi-
cos para responder a las consecuencias económicas y so-
ciales provocadas por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La Unión Europea abordó la reconstrucción aprovechando 
negociaciones del Marco Financiero Plurianual, además de 
aumentar los niveles de ambición climática del Pacto Ver-
de Europeo, a través del paquete denominado Fit for 55, un 
conjunto de medidas encaminadas a adaptar la legislación 

para alcanzar el objetivo de reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en al menos un 55% respecto a los 
niveles de 1990 en 2030 y lograr la neutralidad climática en 
2050. 

Las medidas del Fit for 55 son de carácter regulatorio e in-
cluyen: 

- Reducir en un 61% de las emisiones en los sectores de gran 
consumo de energía y en el sector de la generación de elec-
tricidad (sectores cubiertos por el Régimen de comercio de
derechos de emisión de la UE); y en un 40% para los sectores 
no cubiertos; 

- Instaurar un nuevo régimen de comercio de derechos de
emisión para el transporte marítimo y el sector de edifica-
ción, cuyos ingresos se destinarán a un Fondo Social del Cli-
ma en beneficio de los sectores vulnerables; 

- Crear un mecanismo de ajuste en frontera de carbono 
(CBAM), para que los esfuerzos de reducción de emisiones
de la Unión Europea no se vean contrarrestados por un au-
mento de las emisiones fuera del bloque debido a la desloca-
lización de la producción a países no pertenecientes a la UE;

- Generar un 40% de la energía a partir de fuentes renova-
bles y la reducción del consumo de energía final en un 36%;

- Sustituir gradualmente el uso del gas natural por gases 
renovables e hipocarbónicos;

- Revisar la fiscalidad energética;

- Reducir las emisiones de CO2 de los turismos y furgonetas 
nuevos en un 100% a partir de 2035 (si un fabricante alcanza
determinados niveles de venta de vehículos de emisión cero 
y de baja emisión a partir de 2025, se le podrá recompensar
con unos objetivos de emisiones menos estrictos).

- Y, finalmente, establecer un objetivo global de la Unión
para la absorción de carbono por los sumideros naturales,
equivalente a 310 millones de toneladas de emisiones de CO2 

1 Deloitte. Sustainability & Climate IRA and the net-zero race – How EU industrial policy should respond. March 2023
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para 2030.

Para apoyar, entre otras, estas medidas, y dada la situación 
de crisis económica y social producida por la pandemia, la 
Unión Europea aprobó un programa presupuestario refor-
zado con un instrumento extraordinario dotado con 1,8 billo-
nes de euros, por el que el presupuesto tradicional a largo 
plazo de la Unión (2021-2027) alcanzaría un importe de más 
de un billón de euros y, al mismo tiempo, se aprobaba un 
programa a corto plazo con 750.000 millones de euros (Next 
Generation EU). 

Las reformas e inversiones de este presupuesto plurianual 
se dirigen a la consecución de las cuatro dimensiones iden-
tificadas en la Estrategia Anual de Crecimiento Sostenible 
2021: la sostenibilidad ambiental (37% como mínimo) repre-
sentada por el Pacto Verde Europeo y el Fit for 55, la transfor-
mación digital (20% como mínimo), la igualdad de oportuni-
dades y la estabilidad presupuestaria a medio plazo, además 
de contribuir a las iniciativas emblemáticas europeas en tér-
minos de energías renovables, hidrógeno, eficiencia ener-
gética, transporte sostenible, despliegue de banda ancha y 
digitalización.

Es decir, no existe como tal una política industrial sectorial 
específica, sino programas horizontales (la doble transición 
energética y digital) que coadyuvan al desarrollo de nuevas 
tecnologías e industrias alrededor de las cuales la industria 
tradicional deberá ir adaptándose. 

Por su parte, Estados Unidos respondió a las consecuencias 
económicas y sociales provocadas por la crisis sanitaria de la 
Covid-19 anunciando la Build Back Better Agenda (BBBA), una 
suerte de New Deal propuesto por el presidente Biden poco 
antes de su investidura en 2021, con la finalidad reconstruir el 
país mejorando, entre otros aspectos, sus bases industria-
les. La agenda se centra en siete objetivos: 

- Modernizar las infraestructuras;

- Reposicionar la industria del automóvil con tecnología

americana;

- Lograr un sistema energético descarbonizado en 2035; 

- Impulsar la innovación en tecnologías limpias;

- Incentivar la eficiencia energética;

- Avanzar en la conservación del medio rural y la agricultura 
sostenible y garantizar la igualdad de oportunidades.

Dentro de esta agenda, Estados Unidos reconoce que el 
camino para un crecimiento económico fuerte y creador de 
empleo se encuentra en la necesidad de modernizar y adap-
tar sus infraestructuras como base de la reconstrucción in-
dustrial, por lo que en noviembre de 2021 aprueba la Ley de 
Empleo e Inversión en Infraestructuras.

La Ley prevé nuevas inversiones por valor de 550.000 millo-
nes de dólares que, sumadas a las inversiones ya programa-
das en esas infraestructuras, podrán movilizar 1,2 billones 
de dólares a lo largo de diez años y permitirán contribuir a la 
creación de 1,5 millones de empleos de calidad anualmente.

En la memoria económica de la norma, se detallan las caren-
cias y debilidades de las infraestructuras americanas en el 
transporte por carretera (público y privado), ferroviario, ae-
roportuario y marítimo. Más del 60% de las inversiones pre-
vistas se dedicarán a estas infraestructuras que, además, se 
adecuarán a una economía baja en carbono y permitirán me-
jorar las cadenas de suministro mundiales2.

Por otro lado, se hace especial hincapié en la gestión del 
agua (tanto en las infraestructuras de acceso de agua pota-
ble como a las infraestructuras hídricas) y en la lucha contra 
la sequía, las inundaciones, las olas de calor y los incendios 
forestales, por lo que prevén invertir 65.000 millones de dó-
lares en estas infraestructuras de forma específica. Una ci-
fra similar se destinará al despliegue de infraestructuras de 
banda ancha y la reducción de la brecha digital.  

En términos de energía y remediación medioambiental, se 

2 Se reconoce que la pandemia de la Covid-19 puso a prueba los puertos estadounidenses y sus conexiones intermodales, revelando que su obsolescencia ralentizó las cadenas de sumi-

nistro mundiales



Cuadernos de Energía

Dos enfoques regulatorios para la descarbonización: Estados Unidos versus la Unión Europea

11

2. Inflation Reduction Act vs Net Zero
Industry Act

El planteamiento estadounidense se modifica con la Ley de 
Ciencia y CHIPS (Creating Helpful Incentives to Produce Semi-
conductors) y la Ley de Reducción de la Inflación (IRA), ambas 
promulgadas en agosto de 2022, también dentro de la BBBA 
y con el objetivo de responder a las consecuencias econó-
micas de la crisis de las cadenas de suministro, siendo los 
semiconductores su máximo exponente, y al progresivo au-
mento de la inflación derivado de la crisis energética y de la 
guerra en Ucrania.

El enfoque cambia pues no solo se movilizan recursos para 
la modernización de las infraestructuras, sino que con am-
bas leyes se destinan importantes créditos fiscales para 
revitalizar la industria americana, fabricando en el país, con 
recursos y componentes producidos dentro del país. El ob-
jetivo es reducir los costes a lo largo de toda la cadena de va-
lor, con independencia de si las tecnologías son innovadoras 
o ya está maduras, desarrollando una base industrial verde
en Estados Unidos. 

Por un lado, se pretende reforzar el liderazgo estadouni-
dense en semiconductores, proporcionando como mínimo 
52.700 millones de dólares para la investigación, el desarro-
llo, la fabricación y el desarrollo de la fuerza laboral de semi-
conductores estadounidenses, lo que incluye 39.000 millo-
nes de dólares en incentivos a la fabricación, 13.200 millones 
de dólares en I+D y desarrollo de la fuerza laboral, y 500 mi-
llones de dólares en seguridad de las cadenas de suministro 
y comunicaciones. También proporciona un crédito fiscal a la 
inversión del 25% para gastos de capital para la fabricación 
de semiconductores y equipos relacionados.

Por otro lado, la Ley de Reducción de la Inflación destina 
como mínimo 391.000 millones de dólares para la descar-
bonización3 a lo largo de 10 años, básicamente mediante 
subvenciones, con un enfoque basado en la neutralidad tec-

destinan al menos 110.000 millones de euros para la moder-
nización de las redes de transporte, la creación de hubs y 
proyectos de demostración de nuevas tecnologías limpias 
como el hidrógeno renovable, apoyo financiero a reactores 
nucleares existentes que estén en riesgo de cierre, mejora 
de las infraestructuras hidroeléctricas, programas mineros y 
despliegue de vehículos eléctricos.

Específicamente, la transición a la electrificación en todo 
tipo de vehículos se considera fundamental para reducir las 
emisiones y ayudar a combatir la crisis climática. La cuota de 
mercado estadounidense de ventas de vehículos eléctricos 
enchufables es sólo un tercio del tamaño del mercado chi-
no de vehículos eléctricos, por lo que se contemplan hasta 
7.500 millones de dólares de inversión en infraestructura 
de recarga de vehículos eléctricos a lo largo de corredores 
de larga distancia y dentro de los municipios para ayudar a 
construir una red nacional de 500.000 cargadores, además 
de otros 11.500 millones en la sustitución de la flota de auto-
buses escolares y en subvenciones para la compra de auto-
buses eléctricos, la electrificación de los ferris y el reciclaje 
de baterías.

A pesar de esta movilización de recursos, el grado de am-
bición y gasto de Estados Unidos en energía y clima en 
2021 estaba lejos del propuesto por la Unión Europea que 
alcanzaba como mínimo los 667.000 millones a precios de 
2018, por lo que en un principio no era una amenaza comer-
cial que pudiera poner en riesgo el liderazgo europeo en las 
nuevas tecnologías energéticas neutras en carbono. De he-
cho, como respuesta a la crisis energética la Unión Europea 
aumentó sus objetivos climáticos a través de REpowerEU en 
marzo de 2022, acordando una legislación más estricta para 
aumentar su capacidad de energías renovables, elevando 
su objetivo vinculante para 2030 al 42,5%, con la ambición 
de alcanzar el 45%, la diversificación del suministro y la re-
ducción temporal de la demanda de gas, asignando 72.000 
millones de euros en subvenciones y 225.000 en préstamos.

3 Según las estimaciones de Congressional Budget Office.
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nológica, en el abaratamiento de toda la cadena de valor de 
la producción con cero emisiones y en la revitalización de la 
industria del automóvil.

Uno de los objetivos de la Ley es alcanzar un 100% de elec-
tricidad libre de emisiones en 2035; una reducción de entre 
el 50% y 52% de la contaminación en 2030 respecto a los ni-
veles de 2005 y alcanzar las cero emisiones netas en toda la 
economía a más tardar en 2050.

Para alcanzar esas metas, se prevén créditos fiscales para 
diferentes tecnologías, haciendo especial referencia a los 
requisitos sobre el cumplimiento de salarios prevalecientes4  
la formación de los trabajadores y el contenido autóctono de 
los materiales utilizados en la fabricación. 

Dos de los créditos fiscales se destinan a la producción y, 
alternativamente, a la inversión en energía limpia a partir de 
energía eólica, biomasa, geotérmica, solar, pequeña irriga-
ción, vertederos y basura, energía hidroeléctrica y energía 
renovable marina e hidrocinética. Tienen una estructura si-
milar y son crecientes en función del cumplimiento de una 
serie de requisitos. Así, por ejemplo, el crédito fiscal a la in-
versión5 parte de un 6% y pueden alcanzar hasta un 70% si 

Figura 1. Distribución estimada de los créditos de la 
Ley de Reducción de la Inflación  (millones de dólares)

Figura 2. Crédito fiscal a la inversión en energía limpia 
en la IRA

son proyectos solares o eólicos pequeños y se ubican en una 
zona de bajos ingresos, tal y como muestra la Figura 2.

4 Salario mínimo para los contratos federales.

5 El crédito a la producción seguiría la misma estructura, pero partiendo de 0,3 cents/kWh ajustado por la inflación.

Se introduce también un crédito a la producción de ener-
gía nuclear de 0,3 cents/kWh que se puede multiplicar por 5 
si se cumplen los salarios de prevalencia y los requisitos de 
aprendizaje, además de 700 millones de dólares para ase-
gurar la disponibilidad de uranio poco enriquecido de alto 
rendimiento y un crédito a la producción de hidrógeno de 
0,60 $/kg multiplicado por un porcentaje que oscila entre el 
20 % y el 100% en función de las emisiones de gases de efec-
to invernadero de su ciclo de vida, que también se puede 
multiplicar por cinco si se cumplen los requisitos salariales 
y de aprendizaje.

Se crea, asimismo, un crédito fiscal para incentivar la captu-
ra, eliminación, transporte y almacenamiento de carbono 
y un Fondo de Reducción de Gases de Efecto Invernadero 
de 27.000 millones de dólares para movilizar y apalancar ca-
pital privado en proyectos climáticos y de energía limpia y 
se autorizan 40.000 millones de dólares en préstamos para 
proyectos innovadores de energía limpia.

Desde el punto de vista de la descarbonización industrial, se 
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introducen créditos de entre un 6% y un 30% para su trans-
formación energética de las instalaciones y a la fabricación 
nacional de componentes para energía solar y eólica, in-
versores, componentes de baterías y minerales críticos, así 
como préstamos para la repotenciación y reutilización de 
las infraestructuras energéticas y el despliegue de redes de 
transporte y distribución.

La IRA vuelve a prestar especial atención a la industria auto-
motriz y principalmente al desarrollo del vehículo de cero 
emisiones dentro del país. En esta ocasión actúa sobre la 
demanda, complementando las medidas introducidas en 
la Ley de Empleo e Inversión en Infraestructuras y en la Ley 
de Ciencia y CHIPS, siendo los semiconductores un compo-
nente esencial para el desarrollo de la movilidad eléctrica. El 
objetivo buscado es que al menos 50% por ciento de todos 
los turismos y camionetas nuevos vendidos en 2030 sean 
vehículos de cero emisiones, incluidos los vehículos eléctri-
cos de batería, los híbridos enchufables o los vehículos eléc-
tricos de pila de combustible).

Incorpora dos créditos fiscales para la compra de vehícu-
los limpios, uno de 7.500 dólares para usuarios finales que 
compren nuevos vehículos, incluidos vehículos eléctricos 
de batería, híbridos enchufables o eléctricos de celda de 
combustible, y otro de 4.000 dólares para los vehículos usa-
dos, que cumplan con los estándares para el ensamblaje en 
América del Norte, con los estándares de fabricación o mon-
taje de los componentes de su batería y que los  minerales 
críticos de esta cumpla con los requisitos para su abasteci-
miento o procesamiento en los Estados Unidos o de socios 
comerciales de confianza.

En el caso de los vehículos comerciales, se prevén créditos 
de hasta el 30% para sufragar el coste de reemplazar vehícu-
los que funcionan con diésel o gasolina. En el caso de que se 
sustituya con una alternativa más limpia, pero no completa-
mente eléctrica es elegible para un crédito de hasta el 15%. 
Además, se asignan subvenciones para la sustitución del 
transporte de las agencias públicas y para la instalación de 

infraestructuras de carga de combustible alternativo (elec-
tricidad, etanol, gas natural, hidrógeno, biodiesel y otros).

Se incluyen programas para hacer crecer la cadena de su-
ministro de vehículos eléctricos como préstamos para la 
fabricación de vehículos de tecnología avanzada y sus com-
ponentes (incluidos vehículos pesados y medianos, buques, 
aviación e hiperloop), y subvenciones para financiar la reno-
vación de las líneas de producción de las fábricas de vehícu-
los limpios.

Simultáneamente, la IRA pretende hacer que los combus-
tibles líquidos sean más limpios y diversificar las fuentes 
energéticas del sector marítimo y de aviación principalmen-
te, por lo que se incluyen también varios incentivos fiscales 
y programas para aumentar la producción nacional de bio-
combustibles limpios y combustibles de aviación sosteni-
bles.

Finalmente, la Ley respalda la descarbonización de los ho-
gares, otorgando créditos fiscales para las familias que ins-
talen placas solares, bombas de calor, geotermia o lleve a 
cabo reformas orientadas a la eficiencia energética.

Viendo amenazado el liderazgo de la descarbonización, 
la Unión Europea reacciona a este planteamiento con dos 
nuevas iniciativas: la Ley Europea de Chips dentro de la es-
trategia digital de la Unión Europea, en vigor desde septiem-
bre de 2023 y el Plan Industrial del Pacto Verde Europeo de 
febrero de 20236.

Ante la escasez mundial de semiconductores desde 2020, la 
Unión Europea se percató de que era dependiente de ter-
ceros países en un 90%. Para evitar aumentos de precio re-
lacionados con la escasez, retrasos en la producción de la 
industria automotriz y dilaciones en la entrega de productos 
de electrónica de consumo, en definitiva, para aumentar la 
soberanía tecnológica, la Ley Europea de Chips pone el foco 
en aumentar la cuota europea de semiconductores hasta lle-
gar al 20% en 2030.

6 Los fondos para estas nuevas iniciativas salen del presupuesto europeo, por lo que una vez aprobado el Marco Financiero Plurianual reforzado 2021-2027, fijado en 1,8 billones de euros, 

sólo cabe la reasignación de las partidas de gasto a las nuevas prioridades, por lo que en términos globales no es nueva financiación como tal.
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La Ley Europea de Chips7 se basa en tres pilares: la iniciativa 
Chips para Europa, para apoyar el desarrollo de capacidades 
tecnológicas y la innovación a gran escala, que cuenta con 
un presupuesto de 3.300 millones de euros de fondos de la 
UE y se espera complementar con fondos de los Estados 
miembros; el establecimiento de un marco para reconocer 
y brindar apoyo a las instalaciones de producción integrada 
que sean pioneras y que fomenten la seguridad del suminis-
tro y la resiliencia del ecosistema de semiconductores de la 
Unión, y la creación de un mecanismo de coordinación entre 
los Estados miembros y la Comisión para reforzar la colabo-
ración con los Estados miembros y entre ellos, supervisar la 
oferta de semiconductores, calcular la demanda, adelantar-
se a posibles penurias y, en caso necesario, activar una fase 
de crisis.

Se estima que La Ley Europea de Chips dará lugar a inversio-
nes públicas y privadas adicionales de más de 15.000 millo-
nes euros y a que, en total, más de 43.000 millones euros de 
inversión impulsada por las políticas en este ámbito apoyen 
su contenido hasta 2030. 

Por otra parte, se presentó en febrero de 2023 el Plan Indus-
trial del del Pacto Verde Europeo, que vuelve a incidir en el 
ámbito regulatorio y en la financiación de iniciativas innova-
doras y pioneras para responder a la estrategia americana.

El Plan contempla una nueva normativa previsible y simpli-
ficada a través de la Ley de Industria con Cero Emisiones Ne-
tas (Net-Zero Industry Act o NZIA), la Ley de Materias Primas 
Fundamentales y la reforma del mercado eléctrico. 

En concreto, la NZIA propone identificar proyectos estra-
tégicos de cero emisiones netas; reducir los trámites ad-
ministrativos y acelerar la concesión de permisos; apoyar 
proyectos de captura y almacenamiento de carbono; atraer 
inversiones a través de la Plataforma Europea de Cero Emi-
siones Netas y el Banco Europeo del Hidrógeno; impulsar 
la demanda de energías renovables mediante la aplicación 
de criterios de sostenibilidad y resiliencia en los procedi-

7 Reglamento (UE) 2023/1781 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de 

semiconductores y por el que se modifica el Reglamento (UE) 2021/694 (Reglamento de chips).

mientos de contratación pública y las subastas; establecer 
espacios controlados de pruebas y ensayo de tecnologías 
innovadoras de cero emisiones netas, y la creación de unas 
condiciones de competencia equitativas para la innovación.

Dentro también del ámbito normativo, se prevé acelerar 
el acceso a la financiación, tanto de la Unión como de los 
Estados miembros, esencialmente, desbloqueando fondos 
de REPowerEU, InvestEU y el Fondo de Innovación, así como 
flexibilizar marco temporal de crisis y transición para las 
ayudas estatales y el Reglamento de exención por catego-
rías, aumentando los umbrales de notificación para la ayu-
da a las inversiones ecológicas. A medio plazo, se prevé dar 
una respuesta estructural a las necesidades en materia de 
inversión proponiendo un Fondo para la Soberanía Europea 
en el contexto de la revisión del marco financiero plurianual 
antes finalizar 2023.

El Plan prevé mejorar las capacidades profesionales, con la 
creación de academias para una industria de cero emisiones, 
que proporcionen formación y educación sobre tecnologías 
limpias, pongan en marcha programas de reciclaje y perfec-
cionamiento profesional en industrias estratégica y permi-
tan la creación de puestos de trabajo de calidad.

Finalmente, en el contexto de la tensión comercial abier-
ta con Estados Unidos a raíz de la aprobación de su Ley de 
Reducción de la Inflación, la Comisión Europea propone 
como pilar dentro del Plan Industrial reforzar la cooperación 
mundial a fin de apoyar la transición ecológica, con arreglo 
a los principios de competencia leal y comercio abierto, 
partiendo de los compromisos con los socios de la UE y la 
labor de la Organización Mundial del Comercio. Para ello, la 
Comisión seguirá desarrollando la red de acuerdos de libre 
comercio de la UE y otras formas de cooperación con sus 
socios. También estudiará la creación de un Club de Mate-
rias Primas Fundamentales que reúna a los «consumidores» 
de materias primas y a los países ricos en recursos para ga-
rantizar la seguridad mundial del suministro por medio de 
una base industrial competitiva y diversificada, así como de 
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asociaciones industriales de tecnologías limpias y con cero 
emisiones netas. Finalmente, la Comisión protegerá el mer-
cado único, para lo que está mandatada, frente al comercio 
desleal en el sector de las tecnologías limpias y utilizará los 
instrumentos con los que cuenta para asegurarse de que las 
subvenciones extranjeras no distorsionen la competencia 
en dicho mercado.

3. Impactos para la Unión Europea de
la Agenda Build Back Better

La entrada con fuerza de Estados Unidos en la carrera por la 
descarbonización, aprovechando esta para reindustrializar 
el tejido productivo americano y afianzar su soberanía ener-
gética y de suministros, supone un desafío y a la vez una 
oportunidad para la economía europea.

Por un lado, es indudable que la apuesta de Estados Unidos 
reforzará la lucha global contra el cambio climático. Esta-
dos Unidos es responsable del 13% de las emisiones y con 
sus acciones se compromete claramente con el cumpli-
miento del Acuerdo de París. El nuevo papel asumido puede 
forzar a China y a otros países a aumentar sus niveles de am-
bición climática y la Unión Europea cuenta, por primera vez 
con un socio fuerte para llevar a cabo la descarbonización, 
aunque amenazando su búsqueda del liderazgo tecnológico 
en una economía limpia.

El cambio de estrategia de Estados Unidos frente a las ca-
denas de suministro de energía limpias y materias primas 
fundamentales, mejorará su diversificación y localización 
mundial. Actualmente, la participación de China en todas las 
etapas de fabricación de paneles solares (como polisilicio, 
lingotes, obleas, células y módulos) supera el 80% y alberga 
a los 10 principales proveedores del mundo de equipos de 
fabricación de energía solar fotovoltaica según la Agencia 
Internacional de la Energía. Este nivel de concentración en 
cualquier cadena de suministro global representa una vul-
nerabilidad considerable, que puede verse reducida con la 
acción decidida por parte de Estados Unidos.

La misma dependencia se produce en el caso de las mate-

rias primas fundamentales para la fabricación de baterías 
para vehículos eléctricos o de pila de combustible, cuya de-
manda se multiplicará por treinta en las próximas décadas. 
Aunque algunas materias primas como el litio se producen 
en Australia y Chile, en su gran mayoría, o el cobalto se con-
centra en la República Democrática del Congo, la extracción 
y transformación de otras materias primas se concentra en 
China, por ejemplo, el 98% de las tierras raras que importa la 
Unión Europea y el 80% que importa Estados Unidos provie-
ne de dicho país.

El impulso al desarrollo del hidrógeno verde acelerará la 
aplicación práctica y competitiva de esta fuente energé-
tica en los procesos industriales, mejorando la autonomía 
energética de Estados Unidos, pero también de la Unión 
Europea que se beneficiará de los procesos de innovación 
tecnológica. Ahora bien, las subvenciones estadounidenses 
pueden poner en riesgo los esfuerzos de la Unión Europea 
en convertirse en líder mundial del hidrógeno verde, lo que 
obliga a un replanteamiento de la estrategia para atraer in-
versiones a Europa, hasta ahora muy centrada en proyectos 
específicos.

La agenda estadounidense supone una llamada de atención 
a la Unión Europea respecto a su política industrial, siendo 
una de sus industrias bandera la automotriz. Las subvencio-
nes propuestas en la Ley de Reducción de la Inflación tienen, 
por ejemplo, la finalidad de aumentar la cuota de mercado 
americana de vehículos limpios, que actualmente represen-
ta el 18% mundial, frente al 44% de China y el 25% de Europa, 
y pueden deslocalizar la producción europea hacia Estados 
Unidos. 

La industria europea no solo está condicionada por la política 
industrial americana, sino también por los propios apoyos a 
la industria de otros bloques económicos como el liderado 
por China. Ahora bien, si se repasan las cifras de volumen de 
fondos aportados, Estados Unidos no aporta más que la pro-
pia Unión Europea para alcanzar una economía descarboni-
zada y digital, por lo que la principal diferencia en el diseño 
de la política industrial es cualitativa, es decir, cómo se asig-
nan y a qué se destinan estos fondos, lo que de cierta forma 
obliga a los socios europeos a reexaminar su estrategia. 
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Conclusiones

El nuevo enfoque de Estados Unidos para reconstruir sus bases industriales con un planteamiento claro y sencillo 
supone un desafío para la industria y el desarrollo tecnológico de la Unión Europea. 

Más allá de que las medidas implementadas por Estados Unidos puedan suponer o no barreras y obstáculos al libre 
comercio, conviene reflexionar sobre si la configuración de la propia industria europea es capaz de hacer frente a las 
tendencias económicas, energéticas y comerciales globales.

No se trata de responder fragmentando aún más las relaciones comerciales internacionales, sino de reflexionar so-
bre si la estrategia europea, basada en la internalización del coste de las emisiones de carbono, la aprobación de 
nueva normativa y asignación de fondos para incentivar la innovación en tecnologías limpias, es suficiente para de-
sarrollar un liderazgo fuerte en la economía del futuro.

Sin entrar a valorar el planteamiento, la comparación de ambos enfoques lleva a concluir que la Unión Europea de-
bería afrontar su política industrial con mayor claridad y sencillez. De nada sirve asignar fondos si estos son de difícil 
ejecución debido a la proliferación de requisitos administrativos y regulatorios. El cumplimiento de la ortodoxia eu-
ropea no puede derivar en un exceso de celo que desincentive su uso.

En el mismo sentido, la normativa europea es, en ocasiones, limitativa y restrictiva para incentivar la innovación y 
el desarrollo de nuevas tecnologías europeas, pero puede tener el impacto contrario si no se ve respaldada con la 
inversión privada necesaria para llevar a cabo la sustitución tecnológica, creando nuevas dependencias de países 
terceros.

La mayor parte de los recursos europeos destinados a la descarbonización y a la transformación digital no se em-
plean en proyectos europeos conjuntos o coordinados, sino que se asignan a los Estados miembros para su ejecu-
ción conforme a los mandatos europeos. La fragmentación de los fondos y las subvenciones debilita la respuesta 
europea, pero, además, la flexibilización del régimen de ayudas de estado puede distorsionar el mercado único, al 
permitir que los países con más recursos apoyen de forma más decidida la trasformación de sus propias empresas.

En definitiva, cuidar del buen funcionamiento del mercado único, en todas sus dimensiones, es clave para aumentar 
la competitividad de la Unión Europea, hacer frente a los desafíos industriales globales y reforzar sus bases de lide-
razgo tecnológico. 
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En verano de 2023 se alcanzaron récords históricos de la 
temperatura promedio de nuestro planeta.  La NASA confir-
mó1  que la temperatura media de agosto de 2023 fue la más 
alta desde 1880, año en el que se inició el registro térmico, 
con un aumento de 1,2 °C respecto a la temperatura media 
entre 1951 y 1980. La NASA ha desarrollado un sistema que 
analiza y calcula las anomalías de temperatura, en este caso 
cuánto se ha alejado la temperatura respecto al promedio de 
referencia.

Las emisiones de metano y su papel clave en 
la emergencia climática

Tania Meixús Fernández 
Senior Advisor. Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente / OGMP2.0

1 https://climate.nasa.gov/news/3282/nasa-announces-summer-2023-hottest-on-record/ 

A continuación, se incluye un gráfico que muestra las ano-
malías de la temperatura global de cada verano meteoroló-
gico (junio, julio y agosto) desde que existen datos, en com-
paración con el promedio de referencia, y un mapa que da 
información específica de cuánto más cálidas o más frías 
fueron las diferentes regiones de la Tierra en el verano de 
2023.

Figura 1. Anomalías de la temperatura global de cada verano meteorológico (junio, julio y agosto) en 
comparación con el promedio de referencia entre 1951 y 1980

Fuente: Observatorio de la Tierra de la NASA/Lauren Dauphin.
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2 https://www.ipcc.ch/report/sixth-assessment-report-cycle/ 

3  https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/press/IPCC_AR6_SYR_PressRelease_es.pdf 

En el mapa se observa que los datos registrados en algunas 
zonas de Latinoamérica, África del Norte, América del Norte 
o la Península Antártica, son realmente preocupantes con un 
aumento en la temperatura de hasta 4 °C.

Así mismo, en agosto de 2023, la temperatura media global 
de la superficie de los océanos alcanzó el valor más alto de 
la historia, según el Servicio de Cambio Climático de Copér-
nico (C3S). Ejemplo de ello es el mar Mediterráneo que este 
verano batió su propio récord histórico de temperatura me-
dia alcanzando los 28,71 °C.

Este aumento de temperaturas atmosféricas y oceánicas 
por encima de los niveles preindustriales se deben a la que-
ma de combustibles fósiles y el uso desigual e insostenible 
de la energía y las tierras durante más de un siglo. La comu-
nidad científica está realmente preocupada, ya que el ritmo y 
escala de las medidas para reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) son insuficientes para hacer frente 
al cambio climático, y cada vez son más frecuentes e inten-

sos los fenómenos meteorológicos en todas las regiones del 
mundo.

En el Sexto Informe2  de Evaluación del Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) de las 
Naciones Unidas, los científicos urgen a los gobiernos a to-
mar medidas más ambiciosas y se demuestra que, si actua-
mos ahora, aún es posible garantizar un futuro sostenible y 
habitable. El Informe de Síntesis3 del Sexto Informe del IPCC 
(adoptado el 19 de marzo de 2023 en Interlaken (Suiza) por 
los 195 Estados Miembros del IPCC) se concluye que, con 
el fin de limitar el calentamiento a 1,5 °C con respecto a los 
niveles preindustriales, es preciso lograr reducciones drás-
ticas, rápidas y sostenidas de las emisiones de GEI en todos 
los sectores. Las emisiones ya deberían haber disminuido y 
será necesario reducirlas casi a la mitad de aquí a 2030, si se 
desea alcanzar el objetivo del Acuerdo de París, firmado por 
126 países en la COP21 en 2015.

En octubre de 2022, el Programa de las Naciones Unidas para 

Figura 2. Anomalías de la temperatura global para el verano meteorológico de 2023 (junio, julio y agosto) en 
comparación con el promedio de referencia entre 1951 y 1980

Fuente: Observatorio de la Tierra de la NASA/Lauren Dauphin.
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contener el calentamiento global al máximo acordado. Para 
alcanzar el objetivo de los 1,5 °C se necesita una reducción 
de GEI del 45 %, o de un 30 % para la meta de los 2 °C. Es por 
ello que el informe resalta que la crisis climática requiere de 
una transformación urgente e integral de la sociedad como 

el Medio Ambiente (PNUMA) publicó su nuevo Informe “La 
ventana de oportunidad se está cerrando” sobre la Brecha 
de Emisiones4 , en el que se pone de manifiesto que la co-
munidad internacional está muy lejos de lograr los objetivos 
del Acuerdo de París y no cuenta con una ruta creíble para 

Figura 3. Trayectoria de emisiones de GEI en base a las políticas vigentes y la brecha de emisiones para que el 
calentamiento global no rebase el límite de los 1,5 °C y el de los 2 °C

Fuente: PNUMA, Informe sobre la Brecha de Emisiones 2022, 27 de octubre de 2022

4  https://www.unep.org/es/resources/informe-sobre-la-brecha-de-emisiones-2022 
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la conocemos (el suministro de electricidad, la industria, el 
transporte y la construcción, y los sistemas alimentarios y 
financieros).

Así mismo, el informe pone en evidencia que las promesas 
nacionales actualizadas desde la COP26 en Glasgow mar-
can una diferencia ínfima en las emisiones previstas para 
2030 (reducción de menos del 1 % de las emisiones de GEI), 
mientas que las políticas actualmente en vigor apuntan a 
un incremento de la temperatura de 2,8 °C a finales de siglo.

El dióxido de carbono (CO2) y el metano son los dos gases 
que más contribuyen al calentamiento climático. El meta-
no es un potente GEI y su poder de calentamiento es más 
de 80 veces superior al del CO2 en los 20 primeros años. 
Gracias a las reacciones químicas con otros compuestos, 
el metano desaparece en la atmósfera en un plazo relativa-
mente corto, entre 8 y 12 años, mientras que el CO2 puede 
persistir entre 100 y 200 años. La comunidad científica y los 
expertos en cambio climático han alertado que las emisio-
nes de metano tendrán que reducirse entre un 40 y un 45% 
para 2030 respecto a los valores de 2020 para cumplir con 

5 https://www.unep.org/explore-topics/energy/facts-about-methane 

6 https://www.unep.org/es/noticias-y-reportajes/comunicado-de-prensa/urge-actuar-mas-por-reducir-las-emisiones-de-metano-de 

Figura 4. Aumento de las concentraciones de meta-
no atmosférico

Figura 5. Estimación de las emisiones de metano por 
región y sector (2017)

Fuente: Etheridge et al., 1998 y NOAA Global Monitoring Laboratory

Fuente: Saunois et al. (2020). The global methane budget 2000–2017 Earth Syst. Sci. Data

los objetivos climáticos5 .

Además de ser un GEI, el metano contribuye a la formación 
de ozono troposférico, un contaminante que daña la salud 
humana, los ecosistemas y los cultivos.

Desde el inicio de la época industrial, la concentración de 

CO2 ha aumentado en la atmósfera en un 50 %, mientras 
que la del metano en un 250 %. 

El metano proviene tanto de fuentes naturales como de ac-
tividades humanas. Se estima que el 60% de las emisiones 
actuales de metano son de origen antropogénico. Las ma-
yores fuentes de metano son la agricultura, la extracción 
y uso de los combustibles fósiles y la descomposición de 
los residuos de los vertederos. Sin embargo, la distribución 
de las emisiones de metano entre sectores varía de forma 
sustancial entre las regiones.

Se estima que el metano es responsable aproximadamente 
del 30% del aumento de las temperaturas globales desde 
la Revolución Industrial6. Sin embargo, su corta vida en la 
atmósfera y su alto poder de calentamiento, hacen que su 
mitigación haya sido señalada como una de las medidas 
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7 Nat Commun 12, 4715 (2021). https://doi.org/10.1038/s41467-021-25017-4

prioritarias para frenar el calentamiento global a corto pla-
zo. Si reducimos las emisiones de metano hoy, podremos 
ver una reducción tangible en el calentamiento global en 
tan solo una década.  El CO2 nos dice cuánto se va a ca-
lentar el planeta, mientras que el metano nos dice cómo de 
rápido se va a producir ese calentamiento.

Estos motivos han generado un impulso sin precedentes 
para la acción del metano, entrando a formar parte de las 
prioridades en la agenda política de numerosos países. La 
Unión Europea y Estados Unidos lideraron en la COP26 la 
alianza Global Methane Pledge, para reducir mediante accio-
nes voluntarias un 30 % las emisiones de metano en 2030 
con respeto a 2020 y avanzar y mejorar las metodologías 

de cuantificación de las emisiones de metano para su re-
porte. En la actualidad ya se han adherido a esta iniciativa 
150 países.

Pero para conseguir mitigar las emisiones de metano de 
forma eficiente, es necesario tener datos precisos y fiables 
de cuáles son las principales fuentes, cómo se comportan 
y cómo evolucionan dichas emisiones. Los operadores han 

Figura 6. Comparativa emisiones de metano – Estimaciones frente a mediciones

Fuente: Adaptado de la publicación científica: Rutherford, J.S., Sherwin, E.D., Ravikumar, A.P. et al. Closing the methane gap in US oil and natural gas production emissions inventories 7

basado tradicionalmente su reporte en factores de emisión 
bibliográficos, los cuales con frecuencia no son represen-
tativos de los equipos y operaciones de las instalaciones, 
además de estar con frecuencia desactualizados e infraes-
timar las emisiones totales. La consecuencia directa de 
este reporte en base a factores genéricos, es que los ope-
radores no pueden elaborar estrategias de mitigación cos-
to-eficientes, ya que desconocen los lugares en los que se 
encuentran sus principales fuentes de emisión. Por ello, es 
realmente importante que las empresas se alejen de esta 
cuantificación que no es representativa de sus activos y re-
porten en base a mediciones y métodos precisos.

A continuación, se incluye el ejemplo real de la variación de 

emisiones de metano de una empresa estimando las emi-
siones de uno de sus activos en base a factores genéricos y 
cuantificando el mismo activo en base a mediciones (Figura 
6).

Al comenzar a realizar mediciones con diferentes tecnolo-
gías, la empresa descubrió que sus principales fuentes de 
emisiones no eran las que le indicaban los factores genéri-
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cos, además de resultar que sus emisiones reales eran va-
rias veces superiores a las estimadas con estos factores. 
Si la empresa hubiera desarrollado su estrategia de mitiga-
ción en base a los factores genéricos, hubiera invertido una 
gran cantidad de dinero y recursos (en reemplazar los equi-
pos neumáticos y aumentar la frecuencia de las campañas 
de detección y reparación de fugas (LDAR por sus siglas en 
inglés)) y no hubiera atacado a sus principales fuentes de 
emisión.

Parte de las emisiones de metano están asociadas a la ope-
ración y mantenimiento de los equipos e instalaciones (por 
ejemplo, la activación de las válvulas neumohidráulicas o 
los sellos de los compresores). Sin embargo, una parte im-
portante es debida a que los equipos y componentes no 
funcionan de forma correcta y emiten más de lo esperado 
(por ejemplo, válvulas que no sellan correctamente o esco-
tillas de los tanques que permanecen abiertas) o que sim-
plemente no funcionan (por ejemplo el apagado fortuito de 
las antorchas en instalaciones de producción, que ventean 
el gas natural en lugar de quemarlo). La única forma de des-
cubrir las emisiones de metano en lugares inesperados es 
con el uso de las tecnologías de detección y cuantificación.

De aquí deriva la urgente necesidad de que se acelere el 
cambio de mentalidad en la industria y se utilicen combi-
naciones de tecnologías que les permitan identificar todas 
sus fuentes de emisiones y priorizar la mitigación de aque-
llas que les ayuden a acelerar la reducción de su Huella de 
Carbono.

Esta es la razón por la que el PNUMA en colaboración con 
la Coalición por el Clima y el Aire Limpio (CCAC por sus si-
glas en inglés), la Comisión Europea, el Environmental De-
fense Fund y un grupo de empresas de petróleo y gas que 
se unieron de forma voluntaria, lanzaron en noviembre de 
2020 la iniciativa Oil and Gas Methane Partnership 2.0 (OGMP 
2.0, por sus siglas en inglés). La OGMP 2.0 es la única ini-
ciativa de reporte exhaustiva y basada en mediciones para 
la industria del petróleo y el gas. La iniciativa cubre toda la 
cadena de valor, desde la exploración y producción, hasta 
la distribución. En la actualidad ya se han unido más de 115 
empresas, con activos operados y no operados que repre-
sentan más del 37 % de la producción mundial de petróleo 

y gas, más del 75 % de los flujos de GNL, más del 20 % de 
la capacidad de los almacenamientos subterráneos y más 
de un 25 % de las redes de transporte y distribución de gas 
natural.

Cuando las empresas se adhieren a la OGMP2.0, se com-
prometen a establecer y publicar un objetivo de reducción 
de emisiones de metano (absoluto o de intensidad), repor-
tar sus emisiones de metano a nivel de activo (tanto opera-
dos como no operados) y presentar un plan de implementa-
ción en el que detallarán de forma creíble como alcanzarán 
los niveles superiores de reporte de emisiones de metano, 
es decir, en base a mediciones y metodologías fiables.

La OGMP2.0 establece cinco niveles de reporte:

•   Nivel 1 – Las empresas reportan en este nivel cuando tie-
nen información muy limitada sobre sus emisiones de me-
tano. Reportarán un valor a nivel activo en base a factores 
de emisión bibliográficos.

•   Nivel 2 – Reporte en base a factores de emisión biblio-
gráficos, pero en lugar de reportar un único valor a nivel de 
activo, la empresa desagrega sus emisiones por categoría 
(emisiones fugitivas, venteos, inquemados en equipos de 
combustión y antorchas)

•   Nivel 3 – Reporte a nivel fuente de emisiones de me-
tano utilizando factores de emisión genéricos. La empre-
sa necesita elaborar un inventario de todas las fuentes de 
emisiones de metano y reportará para cada una de ellas de 
forma individual.

•   Nivel 4 – Reporte a nivel fuente de emisiones de meta-
no en base a mediciones y cuando esto no es posible, en 
base a métodos precisos (cálculos ingenieriles detallados y 
herramientas de simulación que tienen en cuenta las carac-
terísticas técnicas y operativa de los equipos instalados). 

•   Nivel 5 – Adicionalmente al nivel 4, la empresa realizará 
mediciones en una muestra representativa de las instala-
ciones con tecnologías top-down lo que contribuirá a veri-
ficar con todas las fuentes de emisiones de metano se han 
identificado y cuantificado de forma correcta.
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Para alcanzar los niveles 4 y 5 de reporte y conseguir el Gold 
Standard las empresas cuentan con 3 años para sus activos 
operados y 5 años para los no operados.

De las empresas españolas del sector del petróleo y el gas, 
se han unido a la iniciativa BBG, Enagás, Medgaz, Nedgia, 
Repsol y Saggas.

La OGMP2.0 es una de las piezas fundamentales del Ob-
servatorio Internacional de Emisiones de Metano8  (IMEO, 
por sus siglas en inglés) que el PNUMA presentó durante la 
Cumbre del G20 en Roma, en vísperas de la última ronda de 
negociaciones sobre el cambio climático de la COP26.

El IMEO está revolucionando el enfoque de la reducción del 

metano, el Observatorio recopilará e integrará diversos flu-
jos de datos relativos a las emisiones de metano (satélites, 
datos fiables y precisos aportados por las empresas del pe-
tróleo y gas a través de la OGMP2.0, inventarios nacionales 
y estudios científicos independientes) para establecer un 
registro fiable y público de las emisiones de metano mun-
diales verificadas empíricamente a un nivel de precisión y 
granularidad sin precedentes. El IMEO se centró inicialmen-
te en las emisiones de metano del sector de los combusti-
bles fósiles, y está ampliado su alcance a otros importantes 

sectores emisores como la agricultura y los residuos.

A final de 2022, el IMEO presentó su Sistema de Alerta y 
Respuesta de Metano9  (MARS, por sus siglas en inglés) 
para ampliar la detección de los principales eventos de emi-
sión gracias a los satélites y alertar a gobiernos, empresas 
y operadores sobre grandes fuentes de metano para cata-
lizar y fomentar acciones rápidas y drásticas de mitigación.

8 https://www.unep.org/es/explore-topics/energy/what-we-do/imeo 

9 https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-announces-high-tech-satellite-based-global-methane-detection 

10 https://www.unep.org/news-and-stories/press-release/un-announces-high-tech-satellite-based-global-methane-detection

Figura 7. Flujos de datos de IMEO

Fuente: PNUMA - IMEO

Fuente: Agencia Espacial Europea10

Figura 8. Mapeo de superemisores de metano desde 
satélites
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De todos los sectores emisores de metano, es el de los 
combustibles fósiles en el que la reducción de emisiones es 
más inmediata y eficiente. Más de las tres cuartas partes 
de las emisiones de metano de las operaciones de petróleo 
y gas y la mitad de las emisiones del carbón pueden redu-
cirse con la tecnología existente11 , a menudo a bajo costo o 
incluso sin coste neto. De acuerdo a la Agencia Internacio-
nal de la Energía12  (IEA por sus siglas en inglés), para limitar 
el calentamiento global a 1,5 °C hay que acompañar la re-
ducción de la demanda de combustibles fósiles de una se-
rie de medidas específicas relacionadas con la producción 
y el uso de combustibles fósiles, como son la eliminación 
de los venteos, la quema rutinaria en antorchas y acelerar la 
reparación de fugas.

De acuerdo al informe “El imperativo de reducir el metano 
de los combustibles fósiles” de la IEA en asociación con el 
PNUMA y el CCAC, se necesitan alrededor de 75 mil millo-
nes de dólares en gastos hasta 2030 para implementar to-
das las medidas de reducción de metano en el sector del 
petróleo y el gas en el escenario neto cero de la AIE. Esto 
equivale a menos del 2% de los ingresos generados por la 
industria del petróleo y el gas en 2022.  

Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2023 se 
celebrará la COP28 (Dubái, Emiratos Árabes Unidos), du-
rante la que se evaluará por primera vez el progreso hacia 
los objetivos del Acuerdo de París. Es la oportunidad per-
fecta para que tanto los gobiernos como la industria, de-
muestren su compromiso y ambición para superar los retos 
y obstáculos que se identifiquen y contribuir a transformar 
la economía y la sociedad a través de una transición justa 
hacia un futuro sostenible para las personas y el planeta.

Los satélites, junto con los métodos de procesado de da-
tos, permiten identificar una gran cantidad de focos de me-
tano a lo largo de la cadena de valor de los combustibles 
fósiles. Los umbrales de detección siguen siendo elevados 
en la actualidad, pero la evolución de esta tecnología está 
siendo extremadamente rápida, por lo que prometen ser 
una herramienta clave en la identificación de las emisiones 
de metano, para su posterior mitigación. 

Fuente:Reproducido de https://www.dlr.de/en/latest/news/2022/04/ready-for-scien-

ce, figura de Luis Guanter (UPV/EDF) e Itziar Irakulis-Loitxate (UPV/UNEP)

Figura 9. Emisiones de metano detectadas por el 
satélite EnMAP en una cuenca de extracción de 
combustibles fósiles en Turkmenistán

11 https://www.ccacoalition.org/sites/default/files/resources/files/The%20imperative%20of%20cutting%20methane%20from%20fossil%20fuels.pdf 

12 https://www.iea.org/reports/net-zero-roadmap-a-global-pathway-to-keep-the-15-0c-goal-in-reach 
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1. La descarbonización del sector de 
la automoción

España es un país líder en la industria de la automoción, el 
segundo productor europeo y el octavo a nivel mundial. El 
sector español de automoción representa de forma directa 
el 11,4%  de nuestra economía y un 10,9% de la cifra total  de 
negocio de la industria, siendo el segundo sector industrial 
en importancia, después de la alimentación. Constituye, 
además, el tercer sector industrial por inversión en I+D+i, ya 
que representa más del 10% del total de la industria espa-
ñola.  

El vehículo es el primer y más importante artículo o produc-
to industrial del sector de la automoción, por aportación a 
nuestra balanza comercial, como lo prueba el hecho de que 
en los 6 primeros meses de 2021 el saldo comercial  ha sido 
de 10.076 millones de euros.  

Esta fortaleza ha generado un fuerte efecto multiplicador 
sobre el empleo y la economía española. El sector de la auto-

moción representa en nuestro país el 9% del total del empleo 
de la población activa y cerca de 2 millones de puestos de 
trabajo, de los que 300.000 son empleos directos. Además, 
la industria de la automoción tiene un fuerte efecto tractor 
en 24 sectores diferentes de la economía española, con un 
gran impacto en industrias como la química o metalúrgica, 
entre otras.

En la actualidad, el sector  de la automoción  se enfrenta al 
reto regulatorio de la descarbonización. La Unión Europea se 
ha propuesto ser líder mundial en el esfuerzo contra el cam-
bio climático, y ha situado al sector de la automoción como 
uno de los que necesitan acometer cambios estructurales 
más profundos. La Comisión Europea incluso llega a plan-
tear un escenario acelerado en el que a 2035 sólo se podrán 
matricular en la Unión vehículos de cero emisiones (que ac-
tualmente sólo representan el 3% de la producción nacional 
y el 2,1% de las matriculaciones).

La Comisión Europea ha manifestado, además,  en su pro-
puesta de medidas regulatorias para alcanzar el objetivo de 
55% de reducción de emisiones en 2030, que la disponibili-
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dad de una red de infraestructuras de recarga de combusti-
bles alternativos, sean eléctricos o de hidrógeno, constituye 
un elemento necesario para el éxito de la transformación in-
dustrial del sector de la automoción.

Estas circunstancias hacen necesario prestar una atención 
prioritaria al despliegue e instalación de equipos  de  infraes-
tructuras públicas de recarga eléctrica e hidrógeno, sobre 
todo si consideramos que España es  un país con importan-
tes empresas industriales no solo de automoción sino tam-
bién de componentes eléctricos, así como de servicios de 
software y digitalización, y con gran potencial en la produc-
ción de hidrógeno verde.

Pero el despliegue e instalación de equipos de  infraestruc-
turas de recarga presenta  una importante complejidad tec-
nológica, pues afecta no sólo a suministros eléctricos sino, 
también, a otros combustibles como el hidrógeno o, even-
tualmente, nuevos combustibles libres de emisiones. Abar-
ca, pues, al sector de automoción, pero también al químico, 
energético, hidrocarburos, etc. 

En España existen instaladas unas 20.000 infraestructuras 
de recarga eléctrica distribuidas en todo el territorio na-
cional, de las cuales un 57% se encuentran ubicadas en las 
grandes ciudades. El hidrógeno tiene una situación mucho 
menos desarrollada, ya que apenas  si existen una docena de 
puntos de recarga privados. 

Aunque el número de infraestructuras de recarga eléctrica 
se ha incrementado en el último año  y existe un conjunto 
de empresas dedicadas a su instalación y gestión, el ritmo 
de crecimiento sigue siendo menor que el de los países de 
la Unión Europea, por lo que queda mucho por hacer para 
cumplir los objetivos establecidos por el Plan Nacional Inte-
grado de Energía y Clima 2021-2023 (PNIEC), lo que sin duda 
supone un obstáculo para el desarrollo de la movilidad eléc-
trica en nuestro país.

Así, por ejemplo,  en la cobertura nacional de infraestructu-
ras de recarga  para vehículos eléctricos se han identificado 
unas 40 zonas donde hay más de 100 kms sin ningún punto 
de recarga de acceso público, de menos de 250kw y, al me-
nos, 4.000 kms no tienen todavía cobertura de recarga de 

alta potencia, pues no llegan a 400 los puntos de recarga ul-
trarápidos, es decir, de más de 250 kw.

Por lo que respecta al hidrógeno  su despliegue es mucho 
más limitado, por lo que se requiere  fomentar el desarrollo  
de estas infraestructuras a nivel nacional. La Hoja de Ruta 
del Hidrógeno del Ministerio para la Transición Ecológica y el 
Reto Demográfico de 2020, establece que sus objetivos van 
dirigidos  no solo a la producción de hidrógeno verde sino 
también  a cada una de las áreas de actividad donde se ha 
identificado que la demanda de hidrógeno verde tiene ma-
yor potencial de crecimiento en la presente década, más en 
concreto, en la industria y en la movilidad.

De esta manera, entre los objetivos que establece la Hoja 
de Ruta del Hidrógeno se encuentra el de desarrollar una 
legislación específica para las hidrogeneras, que determine 
los requisitos administrativos y permisos necesarios para su 
instalación y explotación.

Todas estas circunstancias hacen necesario prestar una 
atención prioritaria al despliegue e instalación de equipos de 
infraestructuras públicas de recarga eléctrica e hidrógeno, 
sobre todo si consideramos que España cuenta con  impor-
tantes empresas industriales no solo de automoción, sino 
también de componentes eléctricos, así como de servicios 
de software y digitalización, y con gran potencial en la pro-
ducción de hidrógeno verde.

La situación del despliegue de las infraestructuras de recarga 
de acceso público está todavía lejos de cumplir los objetivos 
europeos y nacionales, por lo que sería conveniente estable-
cer una  planificación del despliegue de estas infraestructu-
ras, una simplificación de la tramitación administrativa en la 
instalación de los puntos de recarga, potenciar el hidrógeno 
verde como vector principal para producir energía y acome-
ter las reformas legislativas necesarias

El Congreso de los Diputados, consciente de esta situación, 
en su sesión plenaria del 30 de junio de 2022, es decir, en 
la anterior Legislatura, aprobó la creación de la Subcomisión 
sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de re-
carga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria de 
automoción en España.
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Según el Reglamento del Congreso, la Subcomisión, es un 
órgano parlamentario más reducido que la Comisión, en la 
que están representados todos los grupos parlamentarios 
en proporción a su importancia numérica en la Cámara y su 
funcionamiento se rige por el sistema de voto ponderado.

La Subcomisión es un instrumento de estudio e información 
con la finalidad de elaborar un informe sobre su objeto, en 
este caso el despliegue e instalación de infraestructuras de 
recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la industria 
de automoción en España, con la finalidad de establecer un 
diagnóstico preciso de la situación y, en su caso, identificar 
las iniciativas legislativas que garanticen que este proceso 
de despliegue es acorde con los objetivos que fije nuestro 
país.

La Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraes-
tructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto 
en la industria de automoción en España estuvo motiva-
da por un doble reto. En primer lugar, el reto regulatorio de 
impulso de la descarbonización. Como hemos señalado la 
Unión Europea ha situado al sector de la automoción como 
uno de los que necesitan acometer cambios estructurales 
más profundos.

En segundo término, el reto tecnológico de las nuevas moto-
rizaciones y servicios. El cambio tecnológico se ha acelera-
do, tanto en las motorizaciones (eléctricas, pero también hi-
drógeno, nuevos combustibles, etc.) como en digitalización 
(conectividad, autonomía) y servicios (movilidad comparti-
da, nueva comercialización, etc.). Y esto supone un riego si 
no se elige la opción correcta y se procede a una selección 
adecuada de las inversiones a realizar.

Además, España tiene planteado un reto económico y social 
añadido, ya que cuenta con un parque automovilístico muy 
envejecido con las consiguientes consecuencias negativas 
para el entorno y la seguridad.

Desde su constitución hasta la disolución de las Cortes fruto 
de las elecciones generales del pasado 23 de julio, la Sub-
comisión realizó un intenso trabajo, celebrando un total de 
11 reuniones y 31 comparecencias de cargos de las distintas 
Administraciones, de expertos y personas de reconocido 

prestigio en los sectores industriales, de la automoción y de 
la energía, de representantes de los sectores empresariales, 
de organizaciones sociales y académicas.

La Subcomisión obtuvo una valiosísima información y reco-
piló una abundante documentación, pero la disolución del 
Parlamento impidió que pudiera emitir su informe en el plazo 
establecido.

Con una intención meramente informativa y tomando como 
base la documentación obtenida, recogemos a continua-
ción, algunas de las propuestas que, en nuestra opinión,  
consideramos de mayor interés para el despliegue de las 
infraestructuras de carga, advirtiendo y subrayando que las 
mismas no representan la opinión de la Subcomisión parla-
mentaria, ya que su mandato caducó con la disolución de 
las Cámaras, ni tampoco el parecer o criterio de los grupos 
parlamentarios, ni de los miembros que formaron parte de 
la Subcomisión. 

2. Propuestas para un despliegue 
eficaz de infraestructuras de 
recarga para vehículos eléctrico

1. Planificación del despliegue de los 
puntos de recarga

Se hace necesario establecer una Planificación en el desplie-
gue de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctri-
cos que comprenda, entre otras, las siguientes propuestas:

a) una metodología que permita definir las necesidades del 
despliegue de las infraestructuras de recarga de acceso pú-
blico, para garantizar la penetración del vehículo eléctrico, 
conforme a los objetivos del PNIEC 2021-2030.

b) un modelo eficaz de coordinación e implementación de 
las distintas fases del despliegue de las infraestructuras de 
recarga eléctrica y de suministro de hidrógeno de acceso 
público, que asegure la adecuada colaboración entre las dis-
tintas Administraciones, mayor simplificación de los proce-
sos y reducción  de los plazos para la concesión de las auto-
rizaciones correspondientes.
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- La declaración responsable debería aplicarse en las tra-
mitaciones de  los procesos administrativos, cuando fuera 
posible.

- Se deberían armonizar los trámites a nivel autonómico y lo-
cal, para una mayor agilización en la tramitación de los pun-
tos de recarga.

- Armonizar la normativa local para que los Planes Genera-
les de Urbanismo reflejen adecuadamente la actividad de la 
movilidad eléctrica y en especial de las infraestructuras de 
recarga. 

- Procurar que los centros de transformación y de seccio-
namiento puedan considerarse elementos fácilmente des-
montables, a efecto de las autorizaciones del Ministerio de 
Transportes. 

3. La función  de los Ayuntamientos en 
el  despliegue de las infraestructuras 
de recarga

Los ayuntamientos desempeñan una importantísima fun-
ción en el despliegue de las infraestructuras de recarga para 
vehículos eléctricos. Muchos ayuntamientos, especialmen-
te los más pequeños, no cuentan con medios financieros ni 
técnicos especializados en estas materias para realizar sus 
funciones. Esta situación está  produciendo retrasos en las 
autorizaciones administrativas en el despliegue de los pun-
tos de recarga,  por lo que, para potenciar en lo posible el 
despliegue de infraestructuras,  parece conveniente que el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el IDEA  tengan en 
cuenta las propuestas que  la Federación Española de Muni-
cipios y Provincias (FEMP) ha presentado para agilizar y sim-
plificar la tramitación de las instalaciones de recarga.

Las propuestas sugeridas por la FEMP son las siguientes:

1ª Propuesta.

Establecer una sede electrónica nacional, medida sencilla y 
de bajo coste, que comprendería tres fases:

1. Inicio del expediente por cualquiera de los interesados en 
la instalación del punto de recarga.

c) un despliegue que elimine las actuales barreras en las re-
laciones  entre las empresas promotoras de las infraestruc-
turas de recarga y las compañías distribuidoras, de forma 
que se agilicen los plazos de obtención de los permisos y 
suministros y se garantice una relación eficaz entre ambas.

d) un estudio de las necesidad de recarga rápida en áreas 
urbanas, con la consiguiente asignación de suelo público. 
Estas medidas facilitarían un despliegue rápido del parque 
de vehículos eléctricos y minimizarían las diferencias de 
oportunidades de los ciudadanos en el acceso a este tipo de 
vehículos.

e) unos objetivos vinculantes en el despliegue de las infraes-
tructuras de recarga con la finalidad de alcanzar los 400.000 
puntos en 2030.

f) la creación de una Plataforma a nivel nacional de informa-
ción sobre puntos de recarga.

g) los medios necesarios para la formación de los profesio-
nales del sector del transporte y la movilidad.

2. Simplificación de los  procedimientos de 
instalación y gestión  de las infraestructu-
ras recarga

Es conveniente una simplificación de los trámites adminis-
trativos para la instalación de los puntos de recarga, me-
diante la sustitución de las licencias y autorizaciones por las 
declaraciones responsables, como establece el Real Decre-
to Ley 29/2021. Cuando no sea posible que se establezca el 
silencio positivo. 

En concreto sería conveniente implementar las medidas si-
guientes:

- Generalización de la Declaración Responsable. Que sus-
tituirían a las licencias previstas en el Real, Decreto Ley 
29/2021.

- Se debería equiparar la normativa sobre infraestructuras 
de recarga de acceso público a la existente para las estacio-
nes de servicio, al objeto de incentivar su instalación.
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2. Validación de la documentación.

3. Solicitud de consentimiento por parte de la autoridad municipal.

2ª Propuesta.

Se basaría en un procedimiento de colaboración público-pri-
vado, de tal forma que la autorización municipal se concede-
ría después de la certificación de homologación por parte de 
una entidad homologada por la normativa nacional. Se trata-
ría de un procedimiento similar al de las ITV. Se certifica por 
una empresa homologada en base a la legislación nacional 
con licencia concedida por la Administración competente 
para certificar.

3ª Propuesta.

1. Las empresas privadas asumen la gestión integral del pro-
yecto garantizando al Ayuntamiento su consecución finan-
ciera y técnica.

2. El Gobierno central y las Comunidades Autónomas pue-
den incentivar al sector privado para que se desarrolle esta 
actividad empresarial.

4.- La intervención de las compañías 
distribuidoras de energía eléctrica en el 
despliegue de las infraestructuras 
de recarga

Las compañías de distribución eléctrica desempeñan una 
función esencial en el despliegue de las infraestructuras de 
recarga para  vehículos eléctricos ya que les corresponde 
dotar de los recursos de potencia suficiente para el funcio-
namiento de estas instalaciones. 

Para mejorar esta cuestión e impulsar  la instalación de estas 
infraestructuras de recarga se podrían adoptar, entre otras, 
las sugerencias que recogemos a continuación:

1. La Administración en colaboración con las compañías dis-
tribuidoras elabore  un Mapa público y actualizado de poten-
cias disponibles y en desarrollo por parte de las compañías 
distribuidoras de energía eléctrica.

2. La agilización de los trámites necesarios para la ejecución  
de las acometidas de media tensión.

3. El establecimiento de un régimen temporal de acometidas 
para los puntos de recarga.

4. La ampliación de la potencia para la aplicación  del régimen 
de acometidas basado en el pago de derechos de extensión.

5. La aplicación de un régimen de acometidas de importes 
reducidos como, por ejemplo, descuentos en régimen de 
acometida del 50% sobre el valor de los actuales.

5. Plan MOVES y Ayudas públicas para el 
despliegue de las infraestructuras 
de recarga de vehículos eléctricos

Los planes MOVES desempeñan un importante papel en el 
despliegue de las infraestructuras de recarga. En este sen-
tido, estos planes podrían mejorarse y completarse con las 
siguientes propuestas:

1. Aprobar medidas fiscales que incentiven la instalación.

2. Unificar los trámites para la solicitud de ayudas en todas 
las Comunidades Autónomas y especialmente unificar crite-
rios y ventanillas únicas para los planes MOVES.

3. Incluir el vehículo seminuevo en los incentivos del Plan 
MOVES.

4. Recuperar  la gestión de los incentivos MOVES a través de 
los concesionarios.

5. Mejorar y priorizar las ayudas a las infraestructuras de re-
carga  ubicadas en lugares que garanticen y den seguridad 
de suministro a los usuarios.

6. Incluir las motos y los vehículos ligeros eléctricos en los 
Planes MOVES.

6. El hidrógeno como vector energético 
para el despliegue de las infraestructuras 
de recarga
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España tiene el potencial necesario para constituirse en un 
país líder  en la producción de hidrógeno renovable, por lo 
que es recomendable y conveniente fomentar su utilización 
en la industria de la automoción, especialmente,  como car-
burante tanto para vehículos pesados como ligeros. Por todo 
ello, parece conveniente que se adoptaran una serie de me-
didas para fomentar el vehículo de hidrógeno entre las que 
se pueden citar las siguientes:

1. Planificar el desarrollo de una red segura de repostaje del 
hidrógeno verde bien distribuida y con cobertura nacional. 
Para ello, son necesarias al menos 150 hidrogeneras situa-
das a una distancia mínima de 250 kms  entre  los principa-
les núcleos de población y en las rutas con más densidad de 
tráfico. Considerando que se trata del desarrollo de una red 
básica de despliegue, todas las hidrogeneras deben ser es-
tratégicas y, por tanto, necesarias. Este despliegue requiere 
de unos mecanismos de ayudas públicas específicas, con 
un elevado nivel de subvención inicial para proporcionar un 
despegue adecuado de los vehículos de hidrógeno.

2. Adelantar los objetivos del PNIEC al efecto de que en 2025 
estén instaladas 150 hidrogeneras.

3. Establecer un esquema de despliegue de las hidrogene-
ras asumible económicamente, para que esté el sector bien 
dimensionado.

4. Aprobar una normativa para el despliegue del hidrógeno 
verde que sea flexible, simplificada y adaptada a la realidad 
del mercado.

5. Establecer un sistema de ayudas públicas para la fabrica-
ción de equipos y subvenciones para la compra de vehículos.

6. Apoyar el I+D en el desarrollo de las tecnologías líquidas 
del hidrógeno que van desde los combustibles sintéticos 
hasta el almacenamiento y transporte.

7. Respecto de la Red Transeuropea de Transporte  (TEN-T) 
que comprende las principales vías de alta capacidad de la 
UE, el señor Nieto subrayó, entre otros, los puntos siguien-
tes:

-  Establecer una potencia de recarga de, al menos, 1.400 kw 

de carga cada 60 km en 2025 y estaciones de repostaje  de 
hidrógeno con, al menos, una capacidad de 2t/día para 2030 
cada 150 km.

- Respecto 333de la recarga de vehículos pesados la TEN-T  
debe tener  una potencia mínima de 200 kw cada 60 km en 
2025 y de 5.000 kw en 2030.

- Respecto de las furgonetas sería recomendable garantizar 
una regulación que permitiera  a los ciudadanos europeos 
conducir vehículos eléctricos de estas características en 
2025.

- Es recomendable disminuir en la normativa los plazos de 
tramitación  de los permisos para la adjudicación de los pun-
tos de recarga y la conexión a la red, así como elaborar un 
mapa de los lugares disponibles, de la demanda de recarga y 
de la capacidad disponible de la red eléctrica.

7. Modificaciones legislativas

El ordenamiento jurídico español debe adaptarse a la elec-
trificación de la automoción. En este sentido son necesarias 
modificaciones legislativas, entre las que se encuentran las 
siguientes: 

A. Real Decreto Ley 29/2021, de 21 de diciembre, 
por el que se adoptan medidas urgentes en el 
ámbito energético para el fomento de la movili-
dad eléctrica, el autoconsumo y el despliegue de 
energías renovables. 

El artículo 4 de esta norma legal establece que antes del 1 
de enero de 2023, todos los edificios de uso distinto al resi-
dencial privado que cuenten con una zona de uso de aparca-
miento con más de 20 plazas, deberán disponer de instala-
ciones de recarga por cada 40 plazas, hasta 1000 plazas y un 
punto de recarga más por cada 1000 plazas o fracción. 

Esta obligación legal está siendo de muy difícil cumplimien-
to, por lo que parece conveniente su modificación. Debería 
establecerse  una moratoria más acorde con la realidad del 
sector, de forma que el despliegue e instalación de los pun-
tos de recarga en los aparcamientos públicos se realice de 
forma escalonada en tres años, un 20% en 2023, un 30% en 
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2024 y un 50% en 2025.

Esta modificación legal vendría justificada entre otros moti-
vos por la falta de suministro de los equipamientos de recar-
ga, los tiempos de tramitación de los permisos y licencias, 
la necesidad de adecuar las instalaciones a los procesos de 
electrificación que supone la instalación de las infraestruc-
turas de recarga y las inversiones necesarias para la insta-
lación de estas infraestructuras que debería periodificarse 
en varios años, para no sobrecargar la economía de estas 
empresas.

B. Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 
Eléctrico.

El artículo 53 y concordantes de esta Ley establecen, con 
carácter general,  los procedimientos de autorización de 
las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos. 
De conformidad con las recomendaciones del Informe de 
simplificación de los procedimientos de autorización para 
la instalación de las infraestructuras de recarga,  deberían 
abordarse las modificaciones oportunas a este norma legal, 
en el sentido de incluir el mecanismo de la Declaración Res-
ponsable, como un elemento fundamental de estos proce-
sos administrativos de autorización de  infraestructuras.

C.- Ley 7/2015, de 29 de diciembre,  de Carreteras.

El artículo 28 de la Ley regula las llamadas “zonas de pro-
tección de las carreteras” incluyendo las zonas de dominio 
público, de servidumbre y de afección y delimitación de la 
edificabilidad. En estas zonas no pueden realizarse obras 
o instalaciones ni se permiten usos o servicios distintos a 
aquellos que sean compatibles con la seguridad vial y con 
las previsiones y la adecuada explotación de la carretera.

En aras a un adecuado despliegue de las infraestructuras de 
recarga para vehículos eléctricos, se debería prever en esta 
norma la posibilidad de autorizar dichas infraestructuras de 
recarga en las zonas de delimitación de la edificabilidad en 
las carretas del Estado, en el bien entendido  que siempre 
respetando y priorizando las normas sobre seguridad vial. 
Así mismo, esta medida podría extenderse a las carreteras 
de ámbito autonómico.

En igual sentido, se deberían suprimir trámites, como las li-
cencias de obra, en la instalación de infraestructuras de re-
carga en las carreteras.

8.- Proyectos Importantes de Interés 
Común Europeo. IPCEI

Los IPCEIS, incluidos en el Pacto Verde europeo y en la Es-
trategia Digital, son proyectos transfronterizos de innova-
ción de las infraestructuras que agrupan iniciativas en las 
que participan los sectores público y privado. En el sector 
de la movilidad, se encuentran los Proyectos del MITMA en 
transporte y movilidad cuyo objetivo es la financiación  de 
proyectos que permitan  reequilibrar el transporte hacia mo-
delos más sostenibles, reducir las emisiones contaminantes 
y desarrollar las tecnologías digitales en el transporte.

Sería conveniente ampliar las ayudas de  estos Proyectos a 
las iniciativas que potencien el despliegue de las infraestruc-
turas de recarga para vehículos eléctricos como podría ser, 
por ejemplo, la inclusión de la instalación de hidrogeneras.

9. Otras medidas para fomentar el desplie-
gue de las infraestructuras de recarga

Al elenco de medidas  y propuestas que venimos de exponer, 
podrían sumarse otras, como las siguientes:

1. Acelerar el despliegue de infraestructuras utilizando a los 
vendedores de vehículos eléctricos.

2. Apoyar a los talleres de reparación  para que se adecúen 
a las tecnologías de movilidad tanto eléctricas como de hi-
drógeno.

3. Fomentar las inversiones en digitalización en el sector de 
la automoción.

4. Y por último y muy importante, adoptar medidas fiscales 
como son: tipo reducido del IVA, reducciones/exenciones 
del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y deduc-
ciones en el Impuesto de Sociedades. 



Cuadernos de Energía

Propuestas para un despliegue eficaz de las infraestructuras de recarga para vehículos eléctricos en España

33

Epílogo

El epílogo es la parte más grata y sensible para el autor, ya que le permite  reflexionar  sobre lo escrito.  En nuestro 
caso, la reflexión y consideración final es doble. Por un lado, reiterar la advertencia que las propuestas que reco-
gemos no constituyen, en absoluto, el criterio de la Subcomisión parlamentaria, ni de ningún grupo político de la 
Cámara. Son simplemente una recopilación personal del autor de este trabajo. 

Por otro lado, es de justicia mostrar nuestro agradecimiento a todas las personas que contribuyeron  a los trabajos de 
la Subcomisión. En primer lugar a sus miembros (*) que, coordinados por el Presidente de la Comisión de Industria, 
Comercio y Turismo, D. Joan Capdevila, realizaron durante casi un año y con todo rigor y responsabilidad la función 
que el Pleno de la Cámara les había encomendado.

En segundo término, a los más de los treinta comparecientes, por su  generosa y estimabilísima contribución, sin la 
cual  los trabajos parlamentarios hubieran sido imposibles de llevar a cabo.

Por último, al Club de la Energía, representado por su Director General, D. Arcadio Gutiérrez,  por  la oportunidad que 
nos brinda para dar a conocer la labor parlamentaria, muchas veces desconocida por los ciudadanos, a través de  
Cuadernos de la Energía, magníficamente coordinada por su Consejo Editorial.  

Me gustaría terminar con una reflexión y un deseo personal. El Parlamento no solo debe ser el espejo de la sociedad 
sino también  un medio eficaz y enérgico para proponer soluciones a sus problemas. Este fue el objetivo de la Sub-
comisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno y su impacto en la 
industria de automoción en España. Nuestro deseo es que en esta nueva Legislatura que comienza, se retome esta 
iniciativa que permita a nuestro país cumplir con el reto de la descarbonización del sector de la automoción. 

*La Subcomisión estuvo formada por los siguientes señores diputados: D. Alejandro Soler, Dña. Sandra Guaita, D. 
Germán Renau, D. Guillermo Mariscal, Dña. Tristana Moraleja, D. Mario Cortés, D. Alberto Rodriguez Almeida, D. José 
María Figaredo, Dña. Mireia Borrás, D. Antonio Gómez Reino, D. Ezequiel García Nieto, D. Joan Capdevila, D. Nestor 
Rego, D. Juan Ignacio Lopez-Bas, Dña. Idoia Sagastizabal, D. Oskar Matute y D. Isidro Martinez Oblanca.
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Recientemente hemos conocido la nueva propuesta de ac-
tualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC). Un ejercicio valioso y muy relevante de política 
energética, que ahora debe discutirse con las Instituciones 
Europeas, antes de su aprobación definitiva.

Como es bien conocido, la propuesta de Plan (a la que nos 
referiremos a partir de ahora como “el Plan” o “el nuevo 
Plan”) pretende reducir las emisiones de gases de efecto in-
vernadero, mediante:

1.   La sustitución de fuentes de energía por otras menos 
contaminantes, o más eficientes; 

2.   La reducción del consumo de energía para satisfacer las 
mismas demandas, o, lo que es lo mismo, un incremento de 
la eficiencia energética.

El Plan es el resultado de aplicar un conjunto de políticas 

y medidas a un modelo teórico del sistema energético es-
pañol. Tras una optimización matemática, los algoritmos 
empleados permiten obtener un escenario que busca una 
solución costo-eficiente1 para la materialización de dichas 
políticas y medidas, considerando un conjunto de condicio-
nes de contorno2. Con todo esto, los principales resultados 
que arroja el modelo para el año 2030 son los siguientes:

. Reducción de un 32% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero respecto a 1990;

. Un 48% de energías renovables en el uso final de la energía;

. Un 44% de mejora de la eficiencia energética;

. Un 81% de energía renovable en la generación eléctrica;

. Alcanzar 19 GW de autoconsumo y 22 GW de almacena-
miento;

Un PNIEC con “E” de eficiencia

Carlos Ballesteros Barrado
Director General de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos (ANESE)

Oliverio Álvarez Alonso
Socio Responsable de Energía y Recursos de Deloitte y Secretario de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos 
(ANESE)

1 Minimización de costes de la provisión de los servicios energéticos, dada la evolución de las diferentes tecnologías.

2 Lógicamente, como en cualquier ejercicio similar, los resultados dependen, entre otros, de los modelos utilizados, las variables de entrada y las condiciones de contorno empleadas.
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. Una reducción de la dependencia energética exterior del 
73% en 2019 al 51% en 2030.

La consecución de estos resultados descansa en la aplica-
ción de 107 políticas y medidas agrupadas en cinco dimen-
siones y un bloque de aspectos transversales, de acuerdo 
con las actuaciones indicadas en el siguiente detalle conte-
nido en el Plan:

•   Dimensión de descarbonización, 37 actuaciones;

•   Dimensión de eficiencia energética, 23 actuaciones;

•   Dimensión de seguridad energética, 9 actuaciones;

•   Dimensión de mercado interior de la energía, 13 actuacio-
nes;

•   Dimensión de investigación, innovación y competitividad, 
18 actuaciones;

•   Aspectos transversales en la transición ecológica, 7 ac-
tuaciones.

Las actuaciones son de todo tipo, incluyendo aspectos aso-
ciados al desarrollo de nuevos marcos normativos, a la im-
plementación de programas de estímulo, a la simplificación 
de procedimientos administrativos, a la fiscalidad, a la pro-
tección de las personas vulnerables y al fomento de la for-
mación, investigación e innovación, entre otras. Hay mucho 
trabajo por delante para hacer viable el nuevo Plan.

En estas líneas queremos centrarnos en el análisis de las 
políticas y medidas incluidas en la dimensión de eficiencia 
energética3, con especial atención a las que suponen nove-
dades respecto al Plan previo.

El nuevo Plan refuerza los objetivos de mejora de la eficien-
cia energética respecto al previo, así plantea una reducción 
de consumo de energía primaria del 42,0% (frente al 39,5% 

previo) y del consumo de energía final del 44,0% (frente al 
41,7% previo). Para contextualizar estas cifras, es preciso re-
cordar que para generar un millón de euros de Producto In-
terior Bruto (PIB) la economía española necesita consumir 
la energía contenida en, aproximadamente, 100 toneladas 
de petróleo en términos de energía primaria. Con el nuevo 
Plan se estima que ese consumo se reducirá a, aproxima-
damente, 76 toneladas equivalentes de petróleo al final de 
esta década4. Sigue siendo mucha energía.

A continuación, describimos cómo el Plan pretende conse-
guirlo.

La eficiencia energética debe tener, 
y tiene, un protagonismo relevante 
en el PNIEC

En un reciente informe5, la Agencia Internacional de la Ener-
gía (AIE) concluye que, a pesar de las enormes dificultades, 
la ruta para que el calentamiento de la Tierra no supere los 
1,5°C sigue siendo posible. Para lograrlo, se plantean un 
conjunto de actuaciones. Las más relevantes consisten en 
triplicar la capacidad de energía renovable, en duplicar el 
ritmo de mejoras en eficiencia energética y en reducir las 
emisiones de metano de las operaciones de combustibles 
fósiles. 

La Comisión Europea coincide en la importancia de la efi-
ciencia energética al señalar6 que, para alcanzar los obje-
tivos energéticos y climáticos, debe aplicarse el principio 
“primero, la eficiencia energética”.

La eficiencia energética, por tanto, es un pilar clave en el 
cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos y 
nuestro Plan debe recoger un nivel de ambición adecuado 
en este campo7. Así, la actualización del PNIEC estima un 
44% de mejora de eficiencia energética en 20308 , lo que se 

3 Una descripción más general del nuevo PNIEC puede encontrarse en Álvarez, L. y Álvarez, O. (2023). “Una primera lectura rápida de la propuesta de actualización del Plan Nacional Inte-

grado de Energía y Clima (PNIEC)”. Cuadernos de Energía, 73, 27-32. Club Español de la Energía.

4 Al final de la década, el Plan también prevé que para generar un millón de euros de PIB se precise la emisión de más de 100 toneladas equivalentes de CO2. 

5 “Net Zero Roadmap. A Global Pathway to Keep the 1.5 °C Goal in Reach” (International Energy Agency, 2023 Update).
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traduce en un consumo de energía final9 (sin incluir los usos 
no energéticos) de 70,2 millones de toneladas equivalentes 
de petróleo (Mtep) en ese año.

Como se puede observar en la Tabla 1, el consumo de ener-
gía final se reduce, entre 2019 y 2030, en, aproximadamente, 
un 18%. Además de esta reducción es importante señalar el 
cambio en la composición de este consumo. Así, los produc-
tos petrolíferos y el gas natural pasan de representar, apro-
ximadamente, un 69% en 2019 a un 56%. La electricidad, por 
su parte, pasa de un 24% a un 31%.

Tabla 1. Evolución del consumo de energía final, excluidos usos no energéticos (ktep10)

2019 2020 2025 2030

Carbón 446 396 230 192 

Productos petrolíferos 44.373 34.133 35.844 27.636 

Gas natural 14.456 13.819 13.254 11.504 

Electricidad 20.166 18.887 20.947 22.072 

Renovables 5.895 5.511 7.206 8.397 

Otros no renovables 217 193 353 408 

Total 85.553 72.939 77.834 70.209 

6 “Energy Efficiency First principle”. Recomendación (UE) 2021/1749 de la Comisión de 28 de septiembre de 2021 sobre el principio de “primero, la eficiencia energética”: directrices y ejemplos 

para su aplicación en la toma de decisiones en el sector de la energía y más allá.

7 El Plan debe cumplir con la obligación de ahorros que se derivan de la Directiva de Eficiencia Energética.

8 Respecto a las proyecciones a 2030 para España del Modelo PRIMES (“Price-induced market equilibrium system”), de 2007, de la Comisión Europea. PRIMES es un modelo del sistema 

energético, que combina modelos de comportamiento (siguiendo una base microeconómica de optimización por agente o sector) con aspectos técnicos, y proporciona proyecciones de 

demanda, oferta y precios, entre otras variables. 

9 Nótese que, a lo largo de este artículo, nos referiremos tanto a “energía primaria” como a “energía final”. La “energía primaria” comprende todas las formas de energía disponible en la 

naturaleza antes de ser convertida o transformada, mientras que la “energía final” es aquélla que va destinada a usos directos, por ejemplo, en forma de electricidad o calor (como es bien 

conocido, el paso de “energía primaria” a “energía final” requiere procesos de transformación que implican pérdidas energéticas). También, utilizaremos, en algunos análisis, la división 

entre “usos energéticos” y “usos no energéticos” (por ejemplo, los productos petrolíferos usados como materia prima en la industria química). 

10 Miles de toneladas equivalentes de petróleo (ktep).

La reducción del consumo de energía final propuesta en el 
Plan equivale a un 1,6% anual desde 2019 que, unido a un in-
cremento previsto del PIB en ese mismo periodo del orden 
del 1,1%, tendrá como resultado una mejora de la intensidad 
energética final de la economía del 2,7% anual hasta 2030.

Como consecuencia de las políticas y medidas contenidas 
en este Plan, los consumos de energía primaria (excluyendo 
los usos no energéticos) se reducirán a una tasa interanual 
del 1,9% entre 2019 y 2030, hasta los 96,7 Mtep.
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Transporte (ktep) 19.146,9

1. Zonas de bajas emisiones y medidas de cambio modal 6.604,7

2. Cambio modal en transporte mercancías con mayor presencia del ferrocarril 4.403,7

3. Renovación del material móvil de los medios de transporte y eficiencia energéticas en la gestión 3.105,0

4. Mejora de la eficiencia y sostenibilidad de puertos 1.984,9

5. Impulso del vehículo eléctrico 3.049,2

Industrial (ktep) 13.238,9

6. Mejoras tecnología y sistemas de gestión de procesos de industrias no energéticamente intensivas 7.943,5

7. Mejoras tecnología y sistemas de gestión de procesos de industrias energéticamente intensivas 5.295,4

Residencial (ktep) 9.646,7

8. Eficiencia energética en edificios existentes del sector residencial 4.979,4

9. Renovación del equipamiento residencial 1.745,2

10. Redes de calor y frío de distrito 2.922,1

Terciario (ktep) 9.699,8

11. Eficiencia energética en la edificación del sector terciario 3.361,5

12. Redes de calor y frío de distrito en el sector terciario 1.949,7

13. Equipos de frío y grandes instalaciones de climatización sector terciario e infraestructuras públicas 4.388,7

Agricultura y pesca (ktep) 1.851,8

14. Eficiencia energética en explotaciones agrarias, comunidades de regantes y maquinaria agrícola 1.293,3

15. Eficiencia energética en el sector pesquero 555,6

Total (ktep) 53.584,1

Tabla 2. Medidas de eficiencia energética sectorizadas contenidas en el PNIEC. Ahorros acumulados para el 
período 2021-2030 (ktep)

Para lograrlo, además de los desarrollos tecnológicos, nor-
mativos y sociales que se van a producir en esta década11, el 
Plan plantea un enfoque sectorizado para el cumplimiento 
de las obligaciones12  de ahorro de energía, donde los secto-
res de transporte e industrial totalizan más del 60% del es-
fuerzo. Otros sectores importantes son también el residen-
cial y el terciario. En total, este enfoque sectorizado incluye 

15 medidas principales, de las cuales seis13  son nuevas me-
didas respecto a la versión anterior del PNIEC.

Para contextualizar estas cifras podemos recordar que el 
consumo final de energía (excluyendo usos no energéticos) 
mediante gas natural en el año 2019 en España alcanzó las 
14.456 ktep. El esfuerzo requerido mediante estas 15 me-

11 Entre ellos, las mejoras de eficiencia energética derivadas de la evolución tecnológica; el cumplimiento de los nuevos Reglamentos y Directivas; el aumento en el ratio de ocupación de-

bido a la penetración del vehículo compartido; los ahorros en los sectores aéreo, marítimo y ferroviario derivados de políticas sectoriales; la mejora de la eficiencia en las infraestructuras 

energéticas; y la mayor penetración de energías renovables en el parque de generación eléctrica.

12 Artículo 8 de la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de septiembre de 2023 relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 

2023/955 (versión refundida), “Directiva de Eficiencia Energética”.

13 En concreto las número 2, 4, 7, 10, 12 y 15 de la Tabla 2. También se actualizan las medidas que se mantienen



Un PNIEC con “E” de eficiencia

Cuadernos de Energía38

Medidas horizontales y financieras

16. Promoción de los contratos de rendimiento 
energético 

17. Sector público: responsabilidad proactiva y 
contratación pública eficiente energéticamente 

18. Auditorías energéticas y sistemas de gestión 
energética 

19. Formación de profesionales en el sector de la 
eficiencia energética 

20. Comunicación e información en materia de 
eficiencia energética 

21. Otras medidas para promover la eficiencia 
energética: la transición en la cogeneración de alta 
eficiencia 

22. Medidas financieras: Fondo Nacional de Efi-
ciencia Energética 

23. Sistema de Certificados de Ahorro Energético

Tabla 3. Medidas de eficiencia energética 
horizontales y financieras contenidas en el PNIEC

14 En concreto, la número 23 de la Tabla 3. También se actualizan las medidas que se mantienen.

15 Mediante el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) con limitaciones de acceso, circulación y estacionamiento a los vehículos más emisores.

didas, por tanto, equivale a casi cuatro veces el gas natural 
consumido en España en 2019. Es una cantidad importante.

A estas medidas principales sectoriales se añaden otras 
ocho medidas horizontales y financieras, dentro de las cua-
les una14  es adicional respecto a la anterior versión del PNIEC.

Las medidas sectoriales 
de eficiencia energética serán 
claves para el cumplimiento de las 

obligaciones de ahorro de energía

Los objetivos de ahorro acumulado se alcanzarán mediante 
un conjunto de medidas sectoriales y otras complementa-
rias, entre ellas, las relacionadas con el Sistema Nacional de 
Obligaciones de Eficiencia Energética (SNOEE), los Certifi-
cados de Ahorro Energético (CAE), el Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia (PRTR), y otras actuaciones de 
tipo regulatorio, fiscal, económico y de información y comu-
nicación. Pasemos a analizar las políticas y medidas plan-
teadas para los diferentes sectores, y los resultados que se 
pretenden obtener.

Sector transporte

El esfuerzo requerido al sector de transporte alcanza las 
19.146,9 ktep (un 36% del total). Para lograrlo se plantean 
cinco actuaciones clave. Tres ya se encontraban en la ante-
rior versión del Plan, en concreto, las relacionadas con la im-
plantación de zonas de bajas emisiones y movilidad urbana 
sostenible; la renovación del material móvil de los medios 
de transporte y la mejora de su gestión; y el impulso al vehí-
culo eléctrico. Se añaden ahora dos medidas nuevas centra-
das en un mayor papel del ferrocarril en el transporte y en un 
conjunto de actuaciones en los entornos portuarios.

En primer lugar, el Plan propone reducir15 la utilización del 
vehículo privado con baja ocupación, especialmente del 
equipado con motores de combustión, fomentando el uso 
del transporte público colectivo, el uso compartido (car poo-
ling, car sharing, etc.) y otros modos de movimiento, como 
la marcha a pie o en bicicleta. Estas medidas, unidas a ten-
dencias como el teletrabajo, posibilitarán, de acuerdo con 
las estimaciones del Plan, reducciones de los tráficos en 
entornos urbanos en un 41,3% hasta 2030 y de los tráficos 
metropolitanos de, aproximadamente, un 1,5% anual, con los 
consiguientes ahorros de energía (estimados en un tercio 
del esfuerzo necesario en el sector de transporte). Com-
plementariamente, también se apuesta por una progresiva 
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renovación y electrificación del transporte que mejoraría la 
eficiencia energética.

Como novedades, el nuevo Plan plantea actuaciones más 
precisas para potenciar el uso del ferrocarril en el transporte 
de mercancías, reduciendo el transporte mediante camio-
nes por carretera. Estas actuaciones se realizarán para apro-
vechar que el ferrocarril es uno de los modos de transpor-
te más eficientes en términos de consumo de energía por 
tonelada transportada, y que, además, puede transportar 
grandes volúmenes de mercancías. En el caso de los puertos 
se plantean medidas para reducir el consumo de energía en 
los edificios y la necesaria para la prestación de los servicios 
portuarios (logísticos y de otro tipo).

Sector industrial

El esfuerzo requerido al sector industrial alcanza las 13.238,9 
ktep (un 25% del total). Para lograrlo se plantean actuacio-
nes que favorezcan la incorporación de nuevas tecnologías 
de eficiencia energética (sustituyendo equipos antiguos 
con bajo rendimiento o mejorando los más modernos). Bá-
sicamente se plantea la mejora de todo tipo de equipos que 
consuman energía en procesos industriales o que produzcan 
y/o transporten vapor u otros fluidos caloportadores. Tam-
bién se promoverá la implantación de sistemas de gestión 
energética en la industria. Como principales diferencias del 
nuevo Plan, respecto al antiguo, en este ámbito, tal vez, des-
tacaríamos el refuerzo del papel de las actuaciones relacio-
nadas con las empresas energéticamente intensivas (casi un 
40% del esfuerzo de este sector). Mejorar la eficiencia ener-
gética en estas empresas, que ya han recorrido parte del ca-
mino, es un reto importante.

Sector residencial

El esfuerzo requerido al sector residencial alcanza las 9.646,7 

ktep (un 18% del total). Para lograrlo se plantean tres actua-
ciones clave. Dos, que suponen casi un 70% del esfuerzo 
en este sector, ya se encontraban recogidas en la anterior 
versión del Plan, en concreto, las relacionadas con la mejora 
de la eficiencia energética en los edificios y la renovación 
del parque de equipos domésticos. Una cifra importante, 
es que el nuevo Plan prevé la rehabilitación energética de 
1.377.300 viviendas (frente a las 1.200.000 viviendas del an-
terior).

Como novedad en este Plan, se potencian las actuaciones 
relacionadas con las denominadas “redes de calor y frío de 
distrito”, donde se ha identificado un potencial significati-
vo16  comparando la situación actual en España con la exis-
tente en otros países de nuestro entorno. Lógicamente, este 
potencial debe analizarse considerando las necesidades de 
inversión, nuestro clima y los retos que supondría la intro-
ducción de estas redes en desarrollos urbanísticos existen-
tes.

Sector terciario

El esfuerzo requerido al sector terciario alcanza las 9.699,8 
ktep (un 18% del total). Conceptualmente, las actuaciones 
planteadas son bastante similares a las identificadas para 
el sector residencial. Así, también se plantean tres actua-
ciones clave. Dos, que suponen casi un 80% del esfuerzo en 
este sector, ya se encontraban recogidas en la anterior ver-
sión del Plan, en concreto, las relacionadas con: (i) la mejora 
de la eficiencia energética en los edificios y (ii) la renova-
ción de grandes instalaciones de climatización (incluyendo 
mobiliario de conservación y congelación), alumbrado pú-
blico exterior e instalaciones de potabilización, depuración 
y desalación de agua.

La novedad del Plan en el sector nuevamente vuelve a es-
tar en las actuaciones relacionadas con las “redes de calor 
y frío de distrito”, en este caso aplicables al sector terciario.

16 ESegún el Censo de redes de calor y frío 2022 elaborado por la Asociación de Empresas de Redes de Calor y Frío (ADHAC), con el apoyo del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE), la demanda de calor satisfecha en el sector residencial con estos sistemas en España es inferior 0,5 GWh (0.18 GWh para aplicaciones de frío), frente a 9.073 GWh en Italia 

o a 25.078 GWh en Francia. 
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Sector agrícola y pesquero

El esfuerzo requerido al sector agrícola y pesquero alcanza 
las 1.851,8 ktep (un 3% del total). Dos conjuntos de actuacio-
nes permitirían alcanzar este resultado. El primero consis-
tente en la reducción del consumo de energía en las explo-
taciones agrícolas y ganaderas, comunidades de regantes 
y maquinaria agrícola a través de la modernización de las 
instalaciones existentes y la renovación y/o sustitución de 
maquinaria y equipos agrarios, ya se encontraba recogida, 
con otro alcance, en la anterior versión del Plan. Ahora se 
añade otro conjunto de medidas para reducir el consumo de 
energía en las embarcaciones pesqueras y en las instala-
ciones de acuicultura.  

Medidas transversales

La reducción del consumo de energía previsto en el Plan, 
descrito en este artículo, es el resultado no solo del catá-
logo de medidas de eficiencia energética en el uso final de 
la energía para dar cumplimiento a la Directiva de Eficien-
cia Energética, sino, como se ha indicado anteriormente, 
de considerar otros desarrollos tecnológicos, normativos y 
sociales. En este sentido, medidas como: (i) la promoción 
de los contratos de rendimiento energético; (ii) la respon-
sabilidad proactiva y la contratación pública eficiente 
energéticamente; (iii) la obligación de auditorías energéti-
cas y sistemas de gestión energética; (iv) la formación de 
profesionales en el sector de la eficiencia energética; (v) la 
comunicación e información en materia de eficiencia ener-
gética; (vi) las medidas para promover la transición en la co-
generación de alta eficiencia y (vii) las medidas financieras 
asociadas al Fondo Nacional de Eficiencia Energética, ya se 
encontraban recogidas, con diversos  alcances, en el ante-
rior PNIEC.

La novedad de este Plan, y es clave, es el Sistema de Certifi-
cados de Ahorro Energético (CAE). El sistema CAE permite 
certificar ahorros procedentes de actuaciones que se reali-

cen bajo el procedimiento de actuaciones estandarizadas (o 
replicables) y bajo el marco de actuaciones singulares. Los 
CAE reflejan los ahorros anuales de consumo de energía fi-
nal reconocidos como consecuencia de las inversiones rea-
lizadas en actuaciones de eficiencia energética, las cuales 
deben cumplir con los principios y la metodología de cálculo 
de ahorro de energía establecidos en la Directiva de Eficien-
cia Energética. La oportunidad de desarrollo de este nuevo 
mercado es enorme y está suscitando gran interés. 

Otras medidas

Adicionalmente a lo anterior, el nuevo PNIEC asume un con-
junto de actuaciones de eficiencia energética en las in-
fraestructuras eléctricas y gasistas. Entre las medidas con-
sideradas para el sistema eléctrico, se incluye la promoción 
del diseño basado en la eficiencia, el incremento de las sec-
ciones de líneas y cables en las redes, la mejora de los fac-
tores de potencia y elevación de las tensiones, la renovación 
de subestaciones, la optimización de la red de baja tensión 
y la mejora del mallado de la red, la gestión de la demanda, 
la optimización del uso de los contadores inteligentes y la 
reducción del fraude. Para las infraestructuras gasistas, se 
propone un mecanismo de reconocimiento de mermas en 
las instalaciones con el fin de incentivar la reducción de las 
pérdidas.
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17 El Plan considera unas inversiones adicionales, respecto a un escenario tendencial, de 249.000 millones de euros.  

18 Precios constantes de 2014.

19 El Plan estima que, aproximadamente, un 80% de esas inversiones se transforma en valor añadido y creación de empleo dentro de España.

20 El plan estima que la reducción de combustibles fósiles importados, hasta 2030, supone un ahorro acumulado (en precios constante de 2014) de 90.700 millones de euros para el conjunto 

de la economía española.

La dimensión de eficiencia 
energética del Plan requerirá 
cuantiosas inversiones y tendrá 
un impacto relevante en la economía 
y en el empleo

El Plan estima que serán necesarias unas inversiones de, 
aproximadamente, 85.260 millones de euros en ahorro y 
eficiencia energética en el período 2021-2030, lo que supo-
ne un 29% del total de 294.000 millones de euros17  contem-
pladas en el nuevo Plan. Es un porcentaje importante.

Globalmente, el Plan prevé una importante participación del 
sector privado (totalizando un 85% del total). Es destacable 
que, gracias a los fondos Next Generation EU y a otros progra-
mas transnacionales, una parte importante del 15% restante 
de inversiones públicas se financiarán con fondos europeos 
(alcanzando el 11% del total).  Esta participación de los pro-
gramas europeos es especialmente relevante en el caso 
de las actuaciones de ahorro y eficiencia energética. Así, 
las inversiones en infraestructuras ferroviarias, terminales 
intermodales, infraestructuras portuarias y accesos exterio-
res a los puertos, movilidad eléctrica, programas industriales 
y de apoyo sectorial a la eficiencia, planes de rehabilitación y 
regeneración urbana, entre otras, contarán con importantes 
partidas de apoyo público.

De acuerdo con las estimaciones del Plan, el conjunto de to-

das las medidas y políticas planteadas (de eficiencia y otras) 
produciría un aumento del Producto Interior Bruto (PIB), 
entre 2025 y 2030, de entre 25.200 y 34.700 millones de eu-
ros18  al año. Esto supone un aumento del 2,5% en 2030 con 
respecto al escenario tendencial. El incremento del PIB se 
produce, básicamente, por tres efectos. En primer lugar, por 
el aumento de las inversiones, que generan un aumento de 
la actividad económica durante su ejecución19 ; en segundo 
lugar, por el ahorro energético, que permite liberar recur-
sos que generan un mayor gasto en otros bienes y servicios; 
y, en tercer lugar, por el cambio en el mix energético, que 
sustituye combustibles fósiles20 importados por energías 
autóctonas (fundamentalmente renovables). En relación 
con lo anterior, resulta importante recalcar que los efectos 
acumulados asociados al ahorro energético y a la reducción 
de importaciones tienen carácter estructural y van aumen-
tando con el tiempo. 

El Plan también estima un impacto relevante en el empleo, 
así, el número total de personas empleadas aumentaría en-
tre 430.000 y 522.000 personas al año en el periodo 2025 
y 2030. Esto supone un aumento en el empleo del 2,6% en 
2030 con respecto al escenario tendencial. En particular, 
de acuerdo con las estimaciones del Plan, las inversiones 
en ahorro y eficiencia energética generarían entre 89.000 
y 143.000 empleos al año. 

Son efectos muy importantes si lo hacemos bien.
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Algunas consideraciones finales

El PNIEC tiene, parafraseando a la Comisión Europea, un gratificante grado de ambición. Lo tiene en el despliegue 
de renovables eléctricas, en almacenamiento, en interconexiones eléctricas internacionales y en electrolizadores, 
entre otros. También en eficiencia energética. Nuevamente, citando a la Comisión Europea, “primero, la eficiencia 
energética”. El reto no es sencillo.

El desarrollo exitoso del Plan, en el ámbito de la eficiencia energética, a nuestro juicio, requerirá considerar adecua-
damente los siguientes aspectos:

•   El PNIEC anterior era ambicioso, éste lo es aún más. Nos jugamos el éxito del Plan en tres conjuntos de me-
didas, las asociadas: (i) a la movilidad, (ii) a la eficiencia energética y el ahorro en el sector industrial (con especial 
relevancia de las pequeñas y medianas empresas) y (iii) a la rehabilitación energética de edificios. En conjunto estas 
medidas suponen, aproximadamente, tres cuartas partes de las obligaciones de ahorro de energía. Tendremos que 
estar especialmente vigilantes a los avances en estos ámbitos.

•   El despliegue de la dimensión de eficiencia energética y ahorro del Plan requerirá millones de actuaciones indi-
viduales en áreas como la rehabilitación de edificios, el cambio de equipos domésticos o la nueva movilidad. En 
sociedades democráticas, como las nuestras, el apoyo de la ciudadanía resulta clave y, para tener éxito, nece-
sitaremos explicar los beneficios de todo este proceso de transición energética muy bien. Si no lo hacemos, la 
oposición social podría hacer descarrilar el desarrollo del Plan.
•   En un país descentralizado, como el nuestro, donde la Administración General del Estado, las Comunidades Au-
tónomas y las Entidades Locales comparten competencias en diferentes ámbitos, resultará clave, para el éxito del 
PNIEC, la coordinación, especialmente en algunas áreas muy relevantes para el Plan, como el urbanismo y la mo-
vilidad.
•   El despliegue de la eficiencia energética implicará desarrollos tecnológicos, conocimiento, e indicadores de 
evaluación y cuantificación económica del ahorro. Resultará esencial disponer de conocimiento y datos, así como 
desarrollar indicadores y estadísticas para valorar los ahorros conseguidos por cada euro invertido. También contar 
con agentes, como las Empresas de Servicios Energéticos, que puedan aportar conocimiento y colaborar con todo 
este proceso. 

El PNIEC es un plan importante, y no solo para el Sector Energético. Un adecuado desarrollo de su planificación 
e implementación resultará clave. De todos nosotros depende saber aprovecharlo.



Cuadernos de Energía

El biometano como vector en la carrera por la descarbonización a través de los gases renovables

43

1. El potencial de la producción 
de biometano en el mercado Ibérico

Los proyectos de biogás han cobrado un gran impulso en los 
últimos años en España. Aunque en su mayoría han sido im-
pulsados por la necesidad de tratar residuos o proporcionar 
energía para consumo privado, ahora se vislumbra un cambio 
hacia la producción de biogás con fines de comercialización.

Según el informe de la Asociación Europea de Biogás (EBA) 
titulado “EBA Statistical Report 2021”, a finales de 2020 ya 
existían en España 210 plantas de biogás en funcionamiento. 
La mayoría de estas instalaciones se encuentran en depura-
doras de aguas residuales, seguidas de instalaciones agríco-
las y de vertederos, entre otros.

Sin embargo, en el caso del biometano el panorama era dife-
rente. Según el mismo informe, a finales de 2020 solo había 
dos plantas de producción de biometano operativas en Es-
paña. No obstante, la situación ha cambiado drásticamen-

te, y en la actualidad contamos con un total de 9 plantas de 
biometano en funcionamiento. Las previsiones de GASNAM, 
la asociación de transporte sostenible que integra la cade-
na de valor del gas y el hidrógeno para abordar los desafíos 

El biometano como vector en la carrera 
por la descarbonización a través de 
los gases renovables

Equipo Naturgy
Nuevos Negocios

Figura 1. Producción y número de plantas de biogás 
según origen en España

Fuente: European Biogas Association (EBA) y análisis de PwC
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medioambientales, económicos y operativos del transporte 
en tierra, mar y aire en España y Portugal, sugieren que para 
el año 2024, España podría contar con 64 plantas de biome-
tano en explotación. 

La producción de biometano en España en 2020 alcanzó los 
95 GWh, representando tan solo el 1,2% de la producción 
total de biogás en el país. Esta cifra subraya el desaprove-
chamiento actual de este valioso combustible en nuestra 
nación.

En contraste, países líderes en Europa en la producción de 

biogás y biometano, como Suecia o Dinamarca, habían lo-
grado sustituir cerca del 20% de su consumo total de gas en 
2020. A pesar de que España representa un bajo porcenta-
je en el uso de gas final, en ese mismo año ocupó el quinto 
lugar en producción combinada de biogás y biometano en 
Europa, alcanzando los 8.174 GWh.

Este potencial sin explotar podría cubrir entre un 5% y un 9% 
de la demanda total actual de gas natural en España, que se 
situó en alrededor de 378.500 GWh en 2021. No obstante, si 
consideramos el consumo actual de gas natural en el sector 
doméstico/comercial, estos porcentajes de sustitución po-
drían aumentar significativamente, llegando hasta un 36% y 

Figura 2. Producción de biogás y biometano relativa al consumo total de gas en países europeos en 2020

Fuente: European Biogas Association (EBA) y análisis de PwC
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61% de dicho sector.

La producción de biogás y biometano en España durante el 
año 2020, que ascendió a 8.174 GWh, indica que nuestro país 
está aprovechando solo una fracción de su potencial actual, 
que oscila entre un 24% y un 40%. Si bien el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) estima un po-
tencial disponible de hasta 34 TWh/año, informes posterio-
res elevan esa cifra a 137 TWh/año. Esto se debe a que, al 
incluir cultivos, residuos forestales y otros desechos bioló-
gicos de difícil aprovechamiento en este cálculo, el potencial 
de biogás disponible podría satisfacer hasta el 35% de la de-
manda total de gas natural en España.

El informe publicado en abril de 2020 por la Comisión Euro-
pea, titulado “Impact of the use of the biomethane and hydro-
gen potential on trans-European infrastructure”, proyecta un 
potencial de biometano para España en el año 2050 de apro-
ximadamente 120 TWh/año, situándonos como el tercer país 
europeo con mayor potencial en este campo.

Sin embargo, a pesar de este potencial significativo de pro-
ducción de biogás, España se encuentra rezagada en com-

paración con otros países vecinos en su desarrollo y apro-
vechamiento. Esta brecha explica en parte por qué nuestro 
país está a la cola en la gestión de residuos en Europa, acu-
mulando la mayor cantidad de sanciones debidas a infrac-
ciones ambientales en el continente. La mejora continua de 
la tecnología, la eficiencia de las cadenas logísticas y la im-
plementación de políticas más rigurosas de tratamiento de 
residuos tienen el potencial de incrementar sustancialmente 
estos recursos, y con ello, cambiar el panorama energético y 
medioambiental de España.

El futuro se presenta prometedor para la producción de bio-
gás en la península ibérica, a medida que se aprovechen más 
la aparición de nuevas materias primas, tecnologías o meto-
dologías.

En lo que respecta al biometano, la ausencia de limitacio-
nes técnicas para su inyección en la red, sin requerir mo-
dificaciones en las aplicaciones finales, y la posibilidad, en 
muchos casos, de inyectarlo directamente desde la planta 
de producción a la red de distribución de gas, amplifican de 
manera significativa su potencial.

Fuente: Comisión Europea y análisis de PwC

Figura 3. Potencial de biogás/biometano en los países europeos por tipo de residuo
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no (H2), nitrógeno (N2), oxígeno (O2), ácido sulfhídrico (H2S), 
amoníaco (NH3) o siloxanos. Estos compuestos han de elimi-
narse de la corriente de gas para obtener el biometano. 

El enriquecimiento del biogás es un método altamente efi-
ciente de valorización energética, ya que permite recuperar 
hasta el 99% del metano presente en el biogás. Además, 
este proceso aumenta significativamente su poder calorífi-
co, convirtiéndolo en un combustible similar al gas natural.

La versatilidad del biometano, que presenta propiedades 
muy similares a las del gas natural, abre una amplia gama 
de aplicaciones. Una de las ventajas más destacadas es que 
puede ser inyectado directamente en la red de gas natural, 
lo que facilita su transporte, almacenamiento y distribución 
a través de una infraestructura ya establecida. Esto maximi-
za su eficiencia energética y promueve un esquema de pro-
ducción y consumo distribuidos.

En el contexto actual de transición energética, alineado con 
los objetivos de la Unión Europea para combatir el cambio 
climático, los gases renovables, como el biogás y el biome-
tano, desempeñan un papel fundamental en la descarboni-
zación de la economía. Estos gases actúan como sumideros 
de dos de los principales gases de efecto invernadero, el 
metano (CH4) y el dióxido de carbono (CO2), contribuyen-
do a la reducción de emisiones. Esto no solo promueve la 
sostenibilidad medioambiental, sino que también respalda 
directamente el cumplimiento de los objetivos de la Unión 
Europea en materia energética y en la lucha contra el cambio 
climático.

El aprovechamiento de los desechos, especialmente los or-
gánicos, para la producción de biogás y biometano, no solo 
beneficia al medio ambiente, sino que también impulsa los 
principios de la economía circular. Esto se vuelve especial-
mente relevante en el contexto del Green Deal de la Unión 
Europea y constituye un desafío esencial en España en tér-
minos de sostenibilidad. En nuestro país, aproximadamente 
el 18% de las emisiones de gases de efecto invernadero pro-
vienen de la agricultura y los residuos, dos sectores priori-
tarios en las políticas relacionadas con la economía circular. 
La gestión y valorización de los residuos no solo estimulan 
el desarrollo del sector primario y las áreas rurales, sino que 
también son cruciales para abordar el déficit de gestión de 

2. Orígenes del biometano: 
oportunidad, usos y beneficios 
potenciales

El biogás es un gas combustible de origen renovable de baja 
densidad (<0,7 kg/m3), más ligero que el propano y el butano, 
y con un poder calorífico promedio de entre 18,8 y 23,4 MJ/
m3, lo que equivale a poco más de la mitad del gas natural, El 
biogás se genera a partir de la biodegradación de la materia 
orgánica, ya sea en medios naturales o mediante procesos 
de producción controlados para su posterior aprovecha-
miento. 

El proceso controlado de producción de biogás recibe el 
nombre de digestión anaerobia. Esta técnica engloba una 
serie de reacciones microbiológicas que ocurren en ausen-
cia de oxígeno. Gracias a la acción de diversos grupos de 
bacterias, la materia orgánica biodegradable se descompo-
ne y da origen a un gas combustible compuesto principal-
mente por metano (CH4) y dióxido de carbono (CO2), además 
de un subproducto conocido como digestato.

Es importante destacar que el biogás se clasifica en dife-
rentes tipologías según el sustrato del que se obtiene. Esto 
significa que, dependiendo de la materia prima utilizada en 
su producción, el biogás puede variar en sus propiedades y 
aplicaciones. Ejemplos de fuentes de biometano incluyen 
residuos orgánicos domésticos o industriales, aguas resi-
duales, lodos de depuradora, deyecciones ganaderas, cul-
tivos energéticos, entre otros. Entre las tipologías de bio-
gás más relevantes, se encuentran el biogás agropecuario, 
agroindustrial, el proveniente de Estaciones Depuradoras de 
Aguas Residuales (EDAR), o el de la Fracción Orgánica de Re-
siduo Sólido Urbano (FORSU), por mencionar algunos. 

El proceso de enriquecimiento del biogás, conocido como 
“Upgrading”, es una etapa que permite obtener un gas rico 
en metano (con un contenido de metano del 95-99,9% CH4), 
el cual se denomina biometano. El biogás, que se compone 
no solo de metano (CH4), sino también de dióxido de carbono 
(CO2) y otros gases en proporciones menores como hidróge-
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residuos en España, contribuyendo así a mejor ar la compe-
titividad de las zonas rurales.

En este sentido, el mercado europeo de derechos de emi-
siones representa una medida para reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero. En este sistema, las empre-
sas sujetas a regulación (los “sujetos obligados”) tienen la 
obligación de entregar una cantidad de derechos de emi-
sión igual a sus emisiones reales de gases de efecto inver-
nadero durante un período determinado. Así, la cantidad de 
derechos de emisión disponibles se reduce gradualmente 
año tras año (2,2% en el período comprendido entre 2020 y 
2030), lo que crea un escenario en el que la escasez de dere-
chos conduce a un aumento en su precio en el mercado, y las 
empresas pueden optar por invertir en eficiencia energética 
o fuentes de energía renovable.

Los gases renovables ofrecen autonomía energética, apor-
tando fiabilidad y flexibilidad al sistema energético, redu-
ciendo la dependencia energética exterior y apoyando la 
descarbonización de sectores difíciles de electrificar, como 
el transporte, la industria y el sector del gas. La hibridación 
del gas natural con gases renovables, como el biometano, 
representa una solución viable y efectiva a corto plazo para 
alcanzar los objetivos de descarbonización y reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero en el sector del gas, 
al aprovechar las infraestructuras existentes y abordar la 
gestión de residuos cada vez más desafiantes.

Es importante resaltar que un mayor apoyo a la industria del 
biogás promovería el desarrollo de la Investigación, Desa-
rrollo e Innovación (I+D+i) en España, beneficiando espe-
cialmente a empresas de tamaño medio con una sólida base 
local y fortaleciendo las capacidades tecnológicas de las 
áreas rurales donde estas empresas operan. Los empleos 
generados en regiones afectadas por la despoblación esta-
rían altamente vinculados a la investigación y el desarrollo 
(I+D), contribuyendo así al crecimiento tecnológico y econó-
mico del país.

3. Medidas de impulso al biometano 
en otros países y en España
Los mecanismos de incentivos desempeñan un papel esen-

cial en el desarrollo del biogás y el biometano, ya que son ne-

Figura 4. Comparativa de las medidas de apoyo 
al biogás y biometano en países europeos

Fuente: Análisis de PwC

cesarios para hacer que estas fuentes de energía sean eco-
nómicamente competitivas y aprovechen todo su potencial 
en la transición hacia una matriz energética más sostenible. 
En los últimos años, tanto en Europa como en otras partes 
del mundo, se han implementado diversos sistemas de apo-
yo para fomentar el desarrollo de energías renovables, inclu-
yendo el biogás y el biometano.

Los sistemas de apoyo pueden actuar regulando el precio 
de venta del biogás o biometano generado, ya sea a través 
de una ayuda fiscal o financiera por capacidad instalada, o 
a través de la fijación total o parcial de los precios a percibir 
por cada kWh generado o inyectado a la red de gas natural. 
En ambos casos, se dejaría en manos del mercado el resul-
tado de la cantidad de potencia a instalar. Alternativamente, 
la intervención regulatoria puede decantarse por establecer 
legalmente el nivel absoluto o relativo de generación a al-
canzar (cantidad), dejando en manos del mercado el resulta-
do de la fijación del precio. 

En las experiencias internacionales que mayor éxito han te-
nido ha sido fundamental el apoyo político y legislativo, ade-
más de otros mecanismos económicos de impulso a estas 
nuevas energías, siendo las principales modalidades de me-
canismos regulatorios predominantes en países de la Unión 
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Europea los siguientes:

 - Feed-in-Tariff (FiT): es la alternativa más extendi-
da. Se trata de una tarifa que corresponde al productor por la 
generación de energía con fuentes renovables o por la inyec-
ción de biometano a la red de gas natural. Es una retribución 
basada en costes de generación, con acceso prioritario a red 
y contratos a largo plazo, de 10 a 20 años. Se caracteriza por 
marcar un precio fijo para un periodo de entrega. 

 - Feed-in-Premium (FiP): se trata de un complemen-
to en forma de bonus que se aplica a mayores de la tarifa vi-
gente de mercado. Generalmente suele ir asociada a la pro-
ducción de gas a partir de determinados sustratos. 

 - Incentivos fiscales: el más extendido se basa en la 
exención del pago de impuestos de emisiones o de combus-
tibles fósiles. Los incentivos fiscales suelen estar relaciona-
dos con evitar la doble imposición a estos gases renovables, 
distinguiendo entre los impuestos del gas natural y del bio-
metano, así como descuentos por la inyección de gas reno-
vable para conseguir su penetración en el mix de generación. 

 - Certificados de origen: permite conocer la traza-
bilidad del biogás y permite a sus consumidores reportar su 
uso como energía libre de emisiones, ligado a la existencia 
de un sistema de Garantías de Origen.

 - Sistemas de cuotas: se trata de un mecanismo 
que establece la obligación de alcanzar determinadas can-
tidades de gas renovable en el mix energético. 

El éxito de las potencias europeas en la producción de gases 
renovables, como el biogás y el biometano, arroja una con-
clusión fundamental: en las etapas iniciales de desarrollo de 
cualquier energía renovable, la presencia de mecanismos 
de apoyo es esencial. Un análisis de países líderes en la pro-
ducción de biogás y biometano en Europa, como Alemania 
y Suecia, revela una correlación directa entre los años en 
los que se implantaron ayudas para la generación de estos 
gases renovables y los años en los que mayor desarrollo se 
produjo.

En el contexto de España, el período de mayor instalación 

de plantas de producción de biogás se sitúa entre los años 
2000 y 2004. Sin embargo, esta tendencia experimentó un 
declive notorio a partir de 2012 debido al Real Decreto-ley 
1/2012, que suspendió los procedimientos de preasignación 
de retribución y eliminó los incentivos económicos para nue-
vas instalaciones de generación eléctrica basadas en coge-
neración, fuentes de energía renovable y residuos.

El Real Decreto 413/2014, por el que se reguló la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos, por su parte, 
puso fin a la moratoria solo para aquellas plantas construidas 
antes de 2012. Como resultado, en la actualidad, no existen 
incentivos específicos para impulsar nuevos proyectos de 
biogás en España. Las nuevas plantas deben competir en 
el mercado eléctrico y lograr rentabilidad basándose úni-
camente en los precios del mercado de la electricidad. Del 
mismo modo, el sector del biometano en España carece de 
incentivos suficientes, lo que hace que los próximos años 
sean críticos para su desarrollo en el país.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demo-
gráfico (MITERD) celebró la aprobación de la primera Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética de España en el 
primer semestre de 2021, comprometiendo al país a reducir 
las emisiones en un 23% para 2030, relativo a los niveles de 
1990. Esta ley faculta al Gobierno de España para aprobar 
mecanismos de apoyo al gas renovable y su inyección a la 
red de gas con medidas tales como:

 - La aprobación de planes específicos que fomen-
tarán la penetración de gases renovables, entre los que se 
encuentran el biogás, el biometano, el hidrógeno y otros 
combustibles “en cuya fabricación se hayan usado exclusiva-
mente materias primas y energías de origen renovable o per-
mitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de 
origen animal o vegetal”, tal y como se menciona en el artículo 
12, Fomento y objetivos de los gases renovables.

 - Para el cumplimiento de los objetivos establecidos 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC), actualmente en revisión, se adoptarán medidas que 
fijen objetivos anuales de penetración de gases renovables 
en la venta o consumo de gas natural, indicando los tipos de 
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productos con los que deberá cumplir la obligación, además 
de los sujetos obligados; un sistema de certificación que 
permita la supervisión de dichas obligaciones; y finalmente 
regulaciones que favorezcan la inyección de dichos gases en 
la red gasista.

 - En aquellos municipios con más de 50.000 habi-
tantes y en los territorios insulares se introducirán planes de 
mitigación de emisiones derivadas de la movilidad. En el ar-
tículo 14, Promoción de movilidad sin emisiones, se destaca 
la relevancia del biometano para descarbonizar sectores no 
electrificables al incluir en los mencionados planes “medidas 
para la electrificación de la red de transporte público y otros 
combustibles sin emisiones de gases de efecto invernadero, 
como el biometano”. 

Por su parte, el Plan Nacional de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia incluye en su componente 7 el impul-
so al biogás entre otras tecnologías para los próximos años: 
“Componente 7: Marco para la innovación y desarrollo tecno-
lógico de las energías renovables, dado que existen casos de 
fuentes de renovables donde es necesario un marco estratégico 
y facilitador que permita su continuado desarrollo tecnológico, 
emita señales claras para un despliegue ordenado y coherente, 
medidas que permitan el máximo aprovechamiento de las opor-
tunidades industriales, sociales, ambientales y económicas, y en 
definitiva contribuya a avanzar hacia el 100% de renovables en la 
demanda energética. Incluye, entre otros, el impulso de la ener-
gía eólica marina, el biogás y el impulso de bancos de pruebas 
de I+D”. 

El Gobierno de España ha publicado la Hoja de Ruta del Bio-
gás para alcanzar la neutralidad climática en 2050 y contri-
buir a la consecución de los objetivos de reducción de emi-
siones y de penetración de energías renovables propuestos 
para España en el año 2030. El documento identifica y desa-
rrolla los numerosos beneficios medioambientales que tiene 
el desarrollo del biogás en nuestro país, insistiendo también 
en que permite crear sinergias con las industrias locales me-
diante su uso en localizaciones cercanas a su producción. En 
este sentido, la Hoja de Ruta del Biogás plantea multiplicar 
por 3,8 su producción hasta 2030, superando los 10,4 TWh 
(objetivo establecido por el PNIEC 2021-2030 para 2030) y 
estima que permita evitar la emisión a la atmósfera de apro-

ximadamente 2,1 MtCO2 equivalente al año. Adicionalmen-
te, también prevé que al menos un 1% del gas consumido a 
través de la red de gas natural en 2030 sea biometano. Se 
siguen trabajando en nuevos borradores de PNIEC que van 
en la línea de subir estos objetivos reforzando la posición del 
Biogás/Biometano en el mercado.

En mayo de 2022 el Ministerio para la Transición Ecológi-
ca y el Reto Demográfico (MITERD) publicó el Real Decreto 
376/2022 de transposición parcial de la Directiva 2018/2001, 
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuen-
tes renovables, que incluía entre otros puntos la regulación 
de un Sistema de Garantías de Origen del gas procedente 
de fuentes renovables. Este Real Decreto también introdu-
cía las contribuciones de los biocarburantes avanzados y del 
biogás en el transporte, que como mínimo serán del 10,5% en 
2023, del 11,5% en 2025 y del 12% en 2026.

4. Principales proyectos en 
desarrollo en estos momentos 
en el mercado nacional  

El mercado del biometano en España está experimentando 

Foto 1. Planta de Biometano Elena
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un crecimiento lento pero constante, con un aumento en el 
desarrollo de nuevos proyectos en los últimos meses. Ac-
tualmente, existen 9 plantas en España1 que producen bio-
metano para inyección a red y de acuerdo con SEDIGAS, la 
asociación española del gas, hay más de 200 proyectos en 
fases desarrollo. 

La mayoría de los proyectos en desarrollo con iniciativa pri-
vada se ubican en zonas rurales y en la industria agroalimen-
taria. Esto se debe a la disponibilidad de residuos orgáni-
cos en estas áreas y a la posibilidad de reducir su impacto 
ambiental mediante la producción de biometano. Además, 
se están impulsando proyectos desde el sector público en 
instalaciones de tratamiento de residuos sólidos urbanos, 
estaciones depuradoras de agua y vertederos controlados.

En cuanto al uso final del biometano, la inyección en la red 
de gas es la opción más atractiva. Esto permite almacenar el 
biometano y consumirlo cuando se necesite, contribuyendo 

a la seguridad del suministro y distribuyendo una fuente de 
energía renovable. También es posible utilizar el biometano 
para el autoconsumo en la propia instalación, satisfaciendo 
necesidades energéticas térmicas o eléctricas. En casos en 
los que la red de gas esté alejada y no haya consumo inter-
no, se puede licuar o comprimir el biometano para facilitar su 
transporte a largas distancias.

En Naturgy, actualmente operamos tres proyectos de pro-
ducción de biometano:  la planta Elena, en Cerdanyola del 
Vallès (Barcelona), que fue la primera en inyectar gas reno-
vable procedente de vertedero en la red de distribución de 
gas; la planta de Vila-Sana (Lleida), instalada en la explo-
tación ganadera de Porgaporcs y que actualmente se está 
adaptando para su explotación comercial; y el ubicado en la 
estación depuradora de aguas residuales de Bens, en A Co-
ruña, cofinanciado por la Xunta a través de fondos FEDER 
para producir biometano procedente de aguas residuales 
con fines de movilidad. A éstas se sumarán en los próximos 

Foto 2. Planta de biometano Vila-Sana 

1 Fuente GASNAM (agosto 2023): Vilanant, Planta Elena, Torre Santamaría, Bens, Unue, Planta de Tratamiento de Biogás del Parque Tecnológico Valdemingómez, Biogasmove, La Galera, 

Ólvega y Can Mata.
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Foto 3. Bens

meses una cuarta y quinta planta que se encuentran actual-
mente en construcción, ubicadas en la explotación gana-
dera de Porgaporcs de Vila-Sana (Lleida) y Utiel (Valencia) 
respectivamente.  Adicionalmente, Naturgy ha iniciado la 
tramitación de una nueva planta de gas renovable en Torre-
farrera (Lleida), que tratará 140.000 toneladas/año de resi-
duos agroindustriales y ganaderos de la zona, y generará gas 
renovable equivalente al consumo anual de 16.000 viviendas.

Asimismo, la compañía ha impulsado junto a la empresa 
Greene un proyecto para la investigación de una tecnología 
que permita la biometanización a partir de syngas con el ob-
jetivo de inyectarlo a la red de distribución o para emplearlo 
en movilidad. Se trata de un proyecto único en España que 
se llevará a cabo en una planta piloto que se construirá en 
Elche (Alicante).

5. Experiencia en la construcción 
de proyectos de biometano 

Para llevar a cabo un proyecto de biometano es necesario 
construir una planta industrial de depuración y enriqueci-
miento de biogás a efectos de mejorar la calidad del biogás 
como vector energético de forma que el biometano produci-
do sea compatible con los usos de gas natural. 

Los principales aspectos que considerar en el diseño y cons-
trucción de proyectos de biometano son los siguientes:

 - Caudal de biogás: la disponibilidad de biogás 
máxima y mínima fija el dimensionado de la planta de tra-
tamiento. En el caso de plantas de digestión anaerobia, la 
producción de biogás depende de la cantidad y tipo de re-
siduos que alimentan el digestor. Es importante disponer de 
un gasómetro de almacenamiento del gas que actúa como 
pulmón entre la producción de biogás y la demanda de la 
planta de biometano. En el caso de vertederos controlados 
de residuos urbanos hay que tener en cuenta la curva de pro-
ducción de biogás a lo largo de los años de explotación, que 
varía en función del año en que se hayan depositado los resi-
duos.
 - Calidad del biogás: la composición del biogás in-
fluye en la selección de tecnología adecuada y en los costes 
para depurar y enriquecer el gas hasta la calidad requerida al 
biometano. Si se trata de un proyecto en una planta de pro-
ducción de biogás ya existente, es recomendable recopilar 
datos históricos de la composición del gas y realizar una ana-
lítica del laboratorio del gas. Los parámetros más relevantes 
son la concentración de metano (CH4) y dióxido de carbono 
(CO2) en porcentaje volumétrico %, así como la presencia de 
contaminantes (H2S, COV y siloxanos) en partes por millón 
(ppm).
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 - Tecnología: la selección de las tecnologías de de-
puración y enriquecimiento del biogás es un aspecto clave 
en un proyecto biometano. Existen diversas tecnologías dis-
ponibles comercialmente y con amplia oferta en el mercado 
europeo, ya que hay experiencia y numerosas referencias de 
proyectos realizados. En la elección de la tecnología inter-
vienen criterios técnicos y económicos. 

 - Uso final del biometano: dependiendo del uso 
previsto, ya sea inyección en la red, licuefacción o uso ve-
hicular, pueden ser necesarias infraestructuras adicionales. 
También se debe gestionar el excedente de biogás o biome-
tano producido en caso de interrupción de la demanda.

 - Integración en instalaciones de biogás: la planta 
de producción de biometano debe integrarse con las insta-
laciones de biogás existentes. Algunos proveedores ofrecen 
soluciones compactas y modulares prefabricadas que redu-
cen los tiempos de montaje y ofrecen un alto nivel de auto-
matización.

 - Tramitaciones: la planta de biometano se debe-
rá diseñar y construir para cumplir los requerimientos de los 
permisos medioambientales y de actividad, y deberán ob-
tener las autorizaciones necesarias para la construcción y 
puesta en servicio.

 - Seguridad: nada es más importante que la segu-
ridad, la salud y el bienestar de las personas. En la construc-
ción de las plantas, se integra la seguridad y la salud en la 
cadena de valor, incluyendo la contratación, el diseño y pla-
nificación de actividades e instalaciones, la ejecución y to-
dos los elementos que sustentan el control y la supervisión.

Durante la construcción y puesta en servicio de una planta 
de biometano, es esencial coordinar las tareas de diferen-
tes especialidades técnicas, como obra civil, instalaciones 
mecánicas, eléctricas, instrumentación y control. El plazo de 
ejecución de una planta de depuración y enriquecimiento de 
biogás suele ser de aproximadamente un año.

Los primeros proyectos de biometano en España han brinda-

do experiencia invaluable y han allanado el camino para futu-
ros proyectos. Es muy importante lograr la aceptación social 
de los proyectos de biometano, comunicando claramente 
sus fortalezas, ventajas y beneficios medioambientales.

6. Experiencia de Naturgy en 
proyectos de explotación 
de biometano 

La experiencia de Naturgy en la explotación de una gran 
variedad de instalaciones representa una larga trayectoria. 
Hasta la fecha, la compañía ha operado diversas instalacio-
nes de distintas tecnologías, incluyendo centrales térmicas, 
parques eólicos, plantas fotovoltaicas, estaciones de repos-
taje de gas natural, plantas de calor y frío industrial y domés-
tico, entre otros.

Sin embargo, la entrada en servicio de la planta de upgra-
ding de Elena en 2021 marcó un nuevo enfoque en nuestra 
cartera. Esta tecnología de tratamiento por membranas se 
caracterizaba no solo por la complejidad de su proceso, sino 
también por un detalle cualitativo que suponía una diferen-

Foto 4. Planta de Biometano Elena

cia fundamental: la materia prima, el biogás, se generaba a 
tiempo real y en proximidad, en el depósito controlado Ele-
na. 

Ahora, nuestra forma de entender la operación y el manteni-
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miento de las instalaciones debía contemplar la observación 
de la actividad anaerobia de este conjunto de bacterias que, 
a partir del residuo almacenado en el depósito controlado 
Elena, generaban el biogás que sería tratado en nuestra ins-
talación. Y aunque la explotación de este depósito de resi-
duos no recaía en Naturgy, por primera vez comenzamos a 
entender y a colaborar en este tipo de operaciones.

Aprendimos que el terreno de los vertederos tiene un com-
portamiento dinámico y se asienta progresivamente a medi-
da que las bacterias hacen su trabajo con el residuo, lo que 
puede comprometer su hermeticidad y requiere de resella-
dos periódicos. También implica la necesidad de ir realizan-
do nuevos pozos de extracción de biogás. 

Este efecto puede verse acentuado por periodos prolonga-
dos de sequía, como la que viven actualmente diversas par-
tes de España. 

Si este sellado del vertedero no se cuida, la depresión gene-
rada por las soplantes de la planta de upgrading para extraer 
el biogás induce la entrada de aire en interior de los pozos de 
gas. La consecuencia inmediata es un aumento de los valo-
res de oxígeno y, en especial, de nitrógeno, en el biogás. 

En un upgrading, el biogás se somete a un proceso de limpie-
za y purificación. El biogás se enfría con el objeto de conden-
sar y extraer el agua contenida en el mismo. Una vez seco, 
se hace pasar por unos filtros de carbono que extraen ácido 
sulfhídrico que, como parte de la digestión bacteriana, sue-
le contener el biogás en mayor o menor proporción. Poste-
riormente se filtran posibles partículas. Este biogás seco y 
limpio se comprime a presiones que rondan los 16 bares, y 
se vuelve a secar y filtrar, antes de hacerlo pasar por unas 
membranas que permiten separar el CO2 y el metano que 
conforman este biogás, obteniendo a su paso un biometano 
con una calidad cercana al 99%. No obstante, estas mem-
branas no son capaces de realizar esta misma separación 
con el nitrógeno contenido en el biogás. De esta manera, 
si como indicábamos anteriormente, el contenido de nitró-
geno en el biogás es elevado, la pureza de este biometano 
quedará reducida. 

En España, la inyección de biometano a la red viene regulada 

por el protocolo de detalle PD-01 “Medición, calidad y odori-
zación de gas”. Toda instalación de upgrading que inyecte en 
la red de distribución o de transporte de gas, deberá hacer-
lo a través de una pequeña instalación denominada Módulo 
de Inyección (MdI). Este equipo, operado y mantenido por la 
empresa distribuidora, tiene como objeto validar la calidad 
del biometano, cuantificarlo, y realizar una odorización del 
mismo en el momento previo a su inyección en la red. Para 
que un biometano pueda ser inyectado en la red, debe cum-
plir con las especificaciones de calidad previstas en este 
protocolo PD-01, analizadas a tiempo real en un cromató-
grafo. En el caso de incumplir los requerimientos mínimos de 
calidad, el MdI rechazará el biometano, que será devuelto al 
upgrading del productor. 

Así, si como indicábamos, la presencia de nitrógeno es su-
perior a la esperada, el biometano producido incumplirá los 
valores mínimos de biometano o cualquier otra característi-
ca asociada como el poder calorífico superior o el índice de 
Wobbe, no siendo posible su inyección y por lo tanto afec-
tando a la producción de la instalación.

La microbiota contenida en el depósito controlado es tam-
bién sensible al agua y la humedad. La propia actividad bac-
teriana o el permeado de agua de lluvia a través del terre-
no generará la formación de lixiviados. Estos son extraídos 
desde el interior a través de pozos de extracción de lixivia-
dos, que conducen este fluido contaminante a una planta de 
tratamiento in situ. Estos pozos de extracción pueden sufrir 
averías en sus bombas o quedar inutilizados por el propio 
proceso de asentamiento del terreno. Sin ellos, el nivel de 
lixiviados podría aumentar, con posibles filtraciones más 
allá del perímetro del vertedero (si el sellado está compro-
metido). Por otro lado, las bacterias no pueden vivir bajo el 
nivel del fluido, por lo que los residuos sumergidos no serán 
susceptibles de generar biogás. Por otro lado, la falta de hu-
medad tampoco propicia el desarrollo bacteriano, por lo que 
periodos de sequía sostenida también afectarán al conteni-
do de metano en este biogás. 

A diferencia de un digestor, no es posible acceder al interior 
de un vertedero ni interactuar con su fauna bacteriana. Tam-
poco es posible actuar de manera inmediata sobre el residuo 
aportado, ni intervenir en las temperaturas de la digestión. 
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Por ello, si se suceden desequilibrios que afectan a la activi-
dad microbiológica, las medidas correctivas implementadas 
muy probablemente no tendrán efectos inmediatos. 

Trabajar con materia prima que proviene de un proceso bio-
lógico como éste, requiere de planificación, anticipación, y 
sobre todo paciencia.

En última instancia, un upgrading es una instalación que per-
mite valorizar un residuo y convertirlo en un producto per-
fectamente aprovechable que nos permite desplazar gas 
fósil de nuestras redes. Este biometano contribuye a la tran-
sición energética en origen de nuestro país, sin que el usua-
rio final deba invertir en modificar o transformar sus consu-
midores cotidianos.

En poco tiempo, el parque de biometano de Naturgy estará 
integrado por instalaciones de todo tipo, bien desde el tra-
tamiento del biogás, bien desde el tratamiento de residuos 
agrícolas o ganaderos. Entendemos que aún nos queda mu-
cho camino que recorrer y mucho que aprender, pero esta-
mos comprometidos con los gases renovables como ele-
mento de cambio.

7. Contribución del biometano en la 
descarbonización del sector gasista 
y transporte

Sectores del mercado de gas natural y cumpli-
miento de obligaciones

En el año 2022, la demanda nacional de gas convencional, 
excluyendo la parte destinada a la generación eléctrica, se 
situó en 172 TWh en el sector industrial y 55 TWh en el sector 
doméstico/comercial.

Dentro del ámbito de la movilidad sostenible, España des-
tacó en 2022 por liderar el crecimiento en las cuotas de 
matriculaciones de autobuses y camiones propulsados por 
Gas Natural Comprimido/Gas Natural Licuado (GNC/GNL) 

en Europa, alcanzando el 23% y el 4.6%, respectivamente 2.   
Además, en el sector de combustibles para el transporte 
marítimo (bunkering), a pesar de que más del 99% de la flota 
mundial utiliza combustibles derivados del petróleo, los años 
2021 y 2022 registraron un récord en la demanda de buques 
propulsados por Gas Natural Licuado (GNL). Se estima que 
la flota de buques de GNL se multiplicará por 2,5 antes de 
20302.

En cuanto a respectivas obligaciones de descarbonización, 
es importante señalar que el sector industrial está mayori-
tariamente sujeto al Régimen de Comercio de Derechos de 
Emisión de la Unión Europea (EU ETS). Es relevante mencio-
nar que este sector industrial representa aproximadamente 
el 8% de las emisiones de los sectores difusos3. 

En relación con lo anteriormente mencionado, el mercado 
de derechos de emisión EU ETS, en mayo de 2023, la Unión 
Europea publicó un paquete de medidas legislativas con el 
objetivo de acelerar la reducción de las emisiones de efecto 
invernadero. Estas medidas incluyen entre otros los siguien-
tes conceptos:
 i) Revisión del Régimen Europeo de Comercio de  
Derechos de Emisión (EU ETS).
 ii) Revisión del Mecanismo de Reserva de Estabili-
dad del Mercado de CO2.
 iii) Revisión del Reglamento de Reparto de Esfuer-
zos de Reducción de Emisiones en Sectores Difusos. 
 iv) Reglamento para el Establecimiento de un Fondo 
Social Climático.
 v) Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera 
(CBAM).

En relación con la revisión del EU ETS, las principales mo-
dificaciones se enmarcan en el aumento del objetivo de 
descarbonización asignado a este instrumento normativo 
(objetivo de reducción GHG para 2030 incrementado hasta 
el 62% vs 2005), su extensión al sector de transporte maríti-
mo, la creación de un sistema paralelo de emisiones para los 
sectores de transporte por carretera y edificios (hasta ahora 

2 Según el Informe anual “La descarbonización del transporte pesado en España y Portugal” elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica Comillas ICAI en Mayo de 2023.

3 Según la Ficha Resumen EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN ESPAÑA, SECTORES DIFUSOS — AÑO 2016, Ministerio para la Transición Ecológica.
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incluidos dentro de los sectores difusos), y el fin de la asig-
nación gratuita para sectores bajo el CBAM.
Adicionalmente a lo anterior, el sector del transporte, sector 
que más energía consume en España, es objeto de regula-
ción específica incrementando la exigencia de descarboni-
zación del sector más allá de su inclusión en el ETS EU. En 
esta línea, destacan las recientes acciones llevadas a cabo 
por la Comisión Europea, fijando el objetivo de elevar hasta 
un 14% en 2030 la cuota de energías renovables en el trans-
porte por carretera (incluida una cuota mínima del 3,5 % de 
biocombustibles avanzados), junto a la emisión de directivas 
específicas para los sectores de transporte marítimo (Fuel 
EU Maritime) y aviación (ReFuel EU Aviation). 

Para el sector marítimo, se contempla una senda de reduc-
ción de la intensidad media anual de emisiones de CO2 por 
combustible utilizado a bordo, la cual puede conseguirse 
mediante la combinación de eficiencias operativas y la in-
corporación gradual de combustibles sostenibles. 

Por su parte, el sector de la aviación tiene como objetivo 
embarcar a bordo de las aeronaves, una energía en forma 
de un hidrocarburo sintético de las mismas características 
del queroseno, pero sin un origen fósil (SAF, sustainable avia-
tion fuel). Dentro de este objetivo se considera tanto la ruta 
de SAF biológico (a partir de residuos forestales, agrícolas 
y ganaderos), como de SAF sintético (a partir de hidrógeno 
verde). Una enmienda propuesta por el Parlamento Europeo 
ha recomendado que la cantidad de SAF suministrada a los 
aeropuertos de la UE sea del 2% del combustible para avio-
nes para 2025, aumentando al 37% en 2040 y un ambicioso 
85% para 2050.

Utilización del biometano para el cumplimiento 
de las obligaciones

Según las cifras mencionadas en la sección 1, el potencial de 
biometano en España varía entre 34 y 137 TWh/año, depen-
diendo de si se consideran solo los residuos habituales o se 
incluyen los cultivos intensivos y la biomasa. En consecuen-

cia, en función de la cantidad real producida, el biometano 
podría abastecer localmente y, al mismo tiempo, descarbo-
nizar entre el 15% y el 60% de la demanda convencional total 
de gas en España. 

Si nos concentramos en el sector doméstico/comercial, que 
representa 55 TWh de demanda final de gas natural conven-
cional, el biometano producido en España podría satisfacer 
completamente la demanda de este sector y contribuir de 
manera significativa a la descarbonización a corto plazo.

En el ámbito del bunkering, la nueva regulación permite, a 
corto plazo, el uso de GNL convencional y biocombustibles 
líquidos. A medio y largo plazo, se contempla la sustitución 
de los combustibles fósiles por bio LNG, obtenido a través 
de la licuefacción de biometano, y combustibles tipo RFNBO 
(combustibles renovables de origen no biológico) fabricados 
a partir de hidrógeno electrolítico renovable. Estos combus-
tibles incluyen opciones como el hidrógeno, el metanol ver-
de y el amoníaco verde.

En el caso del transporte pesado por carretera, el uso de gas 
natural comprimido y licuado convencionales ya representa 
una alternativa real para reducir las emisiones de CO2, con 
una disminución promedio de alrededor del 16% en compa-
ración con los vehículos diésel equivalentes4). La hibridación 
de estos combustibles con biometano y bio LNG ofrece la 
posibilidad de lograr una reducción significativa de las emi-
siones en el corto plazo y contribuir a mejorar la calidad del 
aire en este sector.

En líneas generales, bien sea mediante el uso directo de los 
gases renovables (en el caso de consumos próximos a las 
plantas de producción), o través de la inyección en la red de 
gas natural (en aquellos casos en que el consumidor esté en 
una ubicación alejada de la misma pero conectado a la red 
existente de gas natural), se podría conseguir una descarbo-
nización de los actuales clientes consumidores de gas natu-
ral convencional que fueran sujetos obligados de descarbo-
nización. El instrumento utilizado actualmente para verificar 

4 Según el Informe anual “La descarbonización del transporte pesado en España y Portugal” elaborado por el Instituto de Investigación Tecnológica Comillas ICAI en Mayo de 2023.
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el cumplimiento de esta obligación es el certificado que ga-
rantiza los atributos de sostenibilidad asociados al gas reno-
vable, desde su generación hasta su consumo.

Es importante destacar que las garantías de origen, tal como 
se definen en la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 11 de diciembre de 2018, tienen 
la función específica de certificar el origen renovable de la 
energía. Su propósito principal es demostrar al consumidor 
final que cierta cantidad de energía se ha generado a par-
tir de fuentes renovables. Sin embargo, estas garantías de 
origen no proporcionan información sobre la reducción de 
emisiones ni aseguran el cumplimiento de criterios de sos-
tenibilidad.

Para abordar estas cuestiones adicionales relacionadas con 
la reducción de emisiones y la sostenibilidad, es necesario 
recurrir a un sistema de certificación voluntario reconocido 
por la Comisión Europea o, en su defecto, a través de un es-
quema nacional que cuente con la aprobación de la Comi-
sión Europea. En la actualidad, no se dispone de ninguno de 
estos dos esquemas (ni europeo ni nacional en España).

Por lo tanto, se propone utilizar un sistema de certificación 
internacionalmente reconocido y ampliamente aceptado, 
como los ejemplos de esquemas voluntarios que cuentan 
con el reconocimiento de la Comisión Europea, tales como 
ISCC y RedCert, para obtener el Certificado de Sostenibili-
dad necesario.

Mercados no obligatorios y sus esquemas 
de compensación

Además de las obligaciones mencionadas anteriormente, 
existe la posibilidad de comercializar atributos medioam-
bientales en mercados voluntarios. Estos esquemas volunta-

rios responden a las demandas de empresas específicas que 
buscan obtener reconocimiento comercial por sus estrate-
gias de descarbonización en el marco de sus compromisos 
ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG).

Los atributos medioambientales provienen de proyectos que 
pueden haber utilizado su Certificado de Sostenibilidad para 
cumplir con obligaciones específicas, como recibir subven-
ciones gubernamentales que compensan las obligaciones 
nacionales de descarbonización. Por ejemplo, si un proyecto 
ha recibido subvenciones estatales y el gobierno nacional lo 
considera como parte de su cumplimiento de las metas de 
descarbonización, entonces se permite la comercialización 
de las Garantías de Origen en mercados voluntarios.
Además, los esquemas de compensación alternativos pue-
den proponer mecanismos adicionales al cumplimiento de 
las regulaciones establecidos por las autoridades naciona-
les bajo las que operan para compensar sus emisiones, tales 
como programas de reforestación, captura de carbono en la 
atmósfera u otras iniciativas medioambientales.

En el caso de los mercados voluntarios, basta con el sumi-
nistro de Garantías de Origen de gas renovable para el con-
sumo de gases renovables o la certificación de Créditos de 
Carbono generados por proyectos de neutralización y re-
ducción de emisiones para cumplir con los mecanismos vo-
luntarios alternativos. Es importante señalar que, en el caso 
de la certificación de Créditos de Carbono, actualmente no 
existen metodologías ni estándares internacionalmente re-
conocidos que garanticen la calidad en la generación de es-
tos créditos de carbono.
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1. Introducción

El autoconsumo fotovoltaico se basa en permitir a cualquier 
empresa o consumidor particular producir electricidad reno-
vable de origen solar para uso propio. La instalación puede 
estar situada, por ejemplo, en una vivienda particular, un lo-
cal empresarial o una comunidad de vecinos. La producción 
generada facilita una menor dependencia de los precios de 
la electricidad, un ahorro directo en la factura y un menor 
consumo de energía contaminante (IDAE, 2023b).

Con relación a este tipo de generación eléctrica, España es 
uno de los países a nivel europeo más destacados en auto-
consumo fotovoltaico, especialmente en los últimos años. 
Con 2.500 horas de sol de media anualmente, es un territorio 
muy favorable para su desarrollo. Existen diferencias entre 
provincias, pero existe una exposición solar media muy alta 
(Alonso Pascual, 2023; IDAE, 2022) comparable a socios eu-

ropeos mediterráneos como Grecia o Italia.

Esta característica geográfica única, entre otros factores, ha 
propiciado medidas que buscaban el desarrollo de la energía 
solar, fundamentada en la producción fotovoltaica y térmica 
solar. Actualmente es parte fundamental de los planes ener-
géticos renovables de la Unión Europea (Comisión Europea, 
2022a, 2022b).

Este desarrollo se ha visto muy influenciado por la grave cri-
sis energética que ha atravesado la Unión Europea a raíz de 
la invasión rusa de Ucrania, que aumentó enormemente los 
costes energéticos1, en parte por la dependencia energética 
europea.

El siguiente artículo analiza el impacto que esta crisis ha te-
nido en el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en Espa-
ña. Trata de forma general la evolución del sector y cómo a 
raíz de la crisis energética ha surgido como una alternativa 

Autoconsumo fotovoltaico español: 
Una respuesta en alza potenciada por la crisis 
energética

Marcos Núñez Navarro
Investigador predoctoral de la CNMC y Doctorando en el Programa de Economía y Empresa de la UNED

1 Según Eurostat (2022), desde la invasión han existido picos de precios, especialmente notables en el gas natural, con subidas de hasta 300€/MWh.
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viable para distintos consumidores, no exclusivamente el 
particular.  

El texto también trata los planes energéticos a futuro de la 
Unión Europea y como el autoconsumo energético ha pa-
sado a ser una parte central del abastecimiento energético 
europeo.  Por último, se abordan las distintas previsiones re-
lacionadas con las instalaciones fotovoltaicas, su futuro y el 
marco legal que se ha conformado con el objetivo de poten-
ciar su instalación. 

2. Evolución histórica 
del autoconsumo fotovoltaico 
en España

La primera instalación piloto fotovoltaica en España se re-
monta al año 1984, pero durante el milenio previo su insta-
lación se basó en proyectos de carácter puntual y general-
mente, vinculados a redes en viviendas particulares. A partir 
de la década del 2000 se promovieron diversas iniciativas le-
gislativas que permitieron aumentar de manera significativa 
la potencia instalada. La regulación fotovoltaica recogida en 

Real Decreto 436/2004 y el Real Decreto  661/2007, permitió 
potenciar enormemente la capacidad instalada en España 
(Espejo-Marín & Aparicio-Guerrero, 2020), siendo en 2008 
uno de los países con más potencia instalada a nivel mundial. 
Este aumento se recoge en la Figura 1. 

A este incremento histórico en la potencia instalada concen-
trada en un año le siguió una fuerte regresión que se reflejó 
en el año 2009.  En la posterior disminución en el ritmo de 
instalación fueron decisivos proyectos legislativos que com-
plicaban su instalación. Los efectos de esta normativa son 
igualmente notables en la figura, en especial durante el pe-
riodo comprendido entre los años 2012 y 2017. 

La principal iniciativa legislativa que contribuyó a esta dis-
minución en la potencia instalada, según distintos autores 
(Cutanda Lozano & Lozano Serrano, 2019; Martín Santana, 
2020a) es el Real Decreto 900/2015, conocido como el “im-
puesto al sol”. Este Real Decreto establecía el cobro de una 
tasa sobre la energía vertida a la red por los excesos de pro-
ducción. Las distribuidoras deberían ser recaudadoras, pero 
no disponían de capacidades para hacerlo, lo que obligaba a 
las instalaciones a asegurar un vertido nulo a red, desapro-

Figura 1. Evolución de la potencia fotovoltaica instalada en España (Suelo, autoconsumo y total)

Fuente: Unión Española Fotovoltaica (UNEF) (2002)
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Figura 2.  Potencia solar fotovoltaica total instala-
da (2019-2022)

vechando producción de energía para el sistema (Castiella & 
Carballal, 2019; Martín Santana, 2020b).

El efecto práctico de esta ley fue una enorme disminución de 
la instalación de potencia, especialmente notorio entre los 
años 2013 y 2016. A partir de estos años volvió a aumentar de 
forma paulatina, llegando a un nuevo pico de producción a 
partir en el año 2019 y fijando una tendencia ascendente que 
continúa hoy en día y que se recoge en la Figura 2.

El aumento de la potencia total instalada de estos últimos 
cuatro años se debe a distintos factores entre los que se en-
cuentran: 

•   La derogación del “impuesto al sol”, a finales del año 2018, 
trajo consigo una renovación y posibilidad de crecimiento 
potencial dentro del autoconsumo fotovoltaico. 

•   La creación de un nuevo marco legislativo, fundamentado 

en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 
En esta ley se encuadra la transposición de la normativa eu-
ropea en materia energética, que recoge el fomento de la 
energía renovable, lo que incluye la solar.

•   Junto a esta ley, la normativa estatal del autoconsumo se 
encuentra recogida en el RD 244/2019.

•   Unidas a estas dos leyes existen otras que complementan 
el desarrollo del autoconsumo fotovoltaico en España como 
la ley en materia energética y reactivación económica (Real 
Decreto Ley 23/2020) o la relativa al acceso y distribución de 
energía (Real Decreto Ley 1183/2020).

Este marco legislativo renovado ha provocado un aumento 
generalizado del autoconsumo en España2, fomentándolo 
no sólo en el ámbito particular (Fabrizia, 2023). Estas me-
didas, están también condicionadas por un suceso externo 
y que ha alterado los planes energéticos europeos: la crisis 
energética europea derivada de la invasión rusa de Ucrania, 
la cual ha resaltado la dependencia energética europea (Bal-
teanu & Viani, 2023).

Esta última es una de las razones definitivas por las que el 
autoconsumo se ha potenciado por parte de los organismos 
europeos y nacionales, lo que ha permitido establecerse 
como una solución en la búsqueda de una mayor indepen-
dencia energética, imprescindible en los planes futuros eu-
ropeos (Comisión Europea, 2023; Morales, 2022).

3. El autoconsumo a raíz 
de las reformas europeas

En los últimos dos años, especialmente a raíz de los planes 
de generación energética europeos, el sector fotovoltaico 
ha vuelto a sufrir cambios relevantes que apuntalan la ten-
dencia de instalación al alza en España, aunque con matices 
destacables en 2023. El 2022 fue un año caracterizado por 
una alta instalación, con un aumento del 108% (Red Eléctrica, 

Fuente: Red Eléctrica de España (2023)

2 Asociaciones como UNEF destacan el aumento de instalaciones en viviendas particulares de más del 100% en dos años consecutivos, 2021 y 2022. 
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2022) en comparación con el año previo. 

Este aumento, según indican distintos especialistas se debió 
como se ha detallado previamente, a la subida de los costes 
energéticos, que provocó que el autoconsumo se contem-
plara como una alternativa viable y de abaratamiento de cos-
tes para particulares y empresas.

Junto a este hecho, otros aspectos confluyeron para el au-
mento de instalación durante 2022. Los más destacados son 
la reducción de tramos de amortización y las ayudas euro-
peas que se han materializado en el sector. En este sentido 
y sirviendo de ejemplo en el caso de España, un informe de 
Solar Power Europe destaca los tramos de amortización, que 
durante 2022 se llegaron a situar cerca de los 10 años (San-
tos, 2023). 

Unido a esta caída paulatina del precio del panel solar, las 
ayudas gubernamentales han facilitado la instalación de pa-
neles dedicados al autoconsumo. Durante el año 2022 como 
señala (citar IDEA), las más destacadas fueron las siguien-
tes:

•   Fondos Next Generation.

•   Fondos e iniciativas complementarias autonómicas.

•   Deducciones en el IRPF.

• Bonificaciones adicionales en impuestos particulares, 
como el IBI.

Pese a que el grueso de las ayudas parte de los fondos euro-

Estas ayudas se han combinado con la reducción del precio 
general del coste de las instalaciones solares. Sí se debe 
destacar que especialmente durante el año 2021 e inicios de 
2022, la Unión Europea se ha enfrentado a una crisis de su-
ministro, derivada de la pandemia y la crisis energética que sí 
ha afectado a la instalación. Pese a ello, el coste de los pane-
les solares ha disminuido paulatinamente a lo largo de más 
de una década, como refleja la Figura 4.

A esta reducción de la amortización de forma gradual ha 
contribuido de forma muy notable las distintas ayudas faci-
litadas por la Unión Europea. En el caso español, estas sub-
venciones y bonificaciones han contribuido en gran medida 
al desarrollo del autoconsumo (Roca, 2023).

Figura 3. Datos de amortización en Alemania, 
España e Italia

Figura 4. Evolución del precio del panel solar 
fotovoltaico

Fuente: SolarPower Europe (2023)

Fuente: International Renewable Energy Agency (2022)
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peos, la combinación de estas ayudas y deducciones ha fa-
cilitado el aumento de instalación durante el 2022. La cuantía 
de estas ayudas facilita una reducción que puede llegar a ser 
hasta casi la mitad del coste de su instalación (IDAE, 2023a).

Con respecto a este coste de instalación de placas destina-
das al autoconsumo, también es un precio que se ha reduci-
do paulatinamente. En 2022 la instalación a nivel particular 
oscilaba entre los 3.500€ y los 7.500€. En lo que respecta a 
instalaciones dirigidas a empresas, el coste podía partir de 
los 45.000€-50.000€ (Unión Española Fotovoltaica (UNEF), 
2023).

Estos beneficios para las nuevas instalaciones que poten-
ciaron su aumento durante el año previo, no parece, a la 
vista de los primeros datos, que sea una tendencia que se 
vaya a sostener durante el 2023. El último informe presen-
tado por UNEF (Unión Española Fotovoltaica (UNEF), 2023) 
señala que las bajadas de los precios de la energía a niveles 
más asumibles, a raíz de las reformas energéticas europeas 
y nacionales, ha propiciado una disminución en las nuevas 
instalaciones, que no llegarán a los niveles del año previo. A 
esta reducción en la demanda también contribuyen factores 
complementarios presentes durante este año, como son las 
subidas de los tipos de interés y la inflación (Ojea, 2023).

4. Papel como alternativa 
a la dependencia energética

Como se ha señalado en el punto previo, la invasión de Ucra-
nia por parte de Rusia el pasado febrero de 2022 ha altera-
do de manera significativa los planes energéticos europeos.  
Unido a los enormes costes sociales y económicos para am-
bos países, la invasión propició una grave crisis económica 
a nivel internacional, cuyo impacto ha sufrido la Unión Eu-
ropea. 

El aumento de los precios de la energía y la crisis energética 
derivada de ello son dos de los principales puntos por los que 
la Unión Europea se ha visto obligada a modificar sus planes 
futuros. El aumento del precio del petróleo junto con el del 
precio del gas, debido a la dependencia del gas ruso han sido 
los dos representates más importantes de esta crisis ener-

gética, recogidos en las Figuras 3 y 4  respectivamente.

Figura 6. Evolución del precio del MWh de gas 
(índice TTF)

Fuente: Bloomberg (2023)

Fuente: Bloomberg (2023)

Figura 5. Cotización de Brent en dólares por barril

El aumento de los costes de la energía trajo consigo un cre-
cimiento de la inflación debido, de forma general, a que es-
tos repercutieron directamente en los precios de toda clase 
de productos, sus costes logísticos y de transporte, e inclu-
so en un principio, su abastecimiento (Torres, 2022; Torres & 
Fernández, 2023). Este aumento de precios fue generalizado 
en la Unión Europea, como muestra la Figura 5.
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Dentro de la amplia batería de medidas que la Unión Euro-
pea desplegó durante esta crisis (sanciones internacionales 
a Rusia, medidas económicas y de regulación de precios, 
programas de refuerzo e inversión en toda la zona euro), se 
concluyó que la independecia energética era un paso esen-
cial en el proyecto europeo (Torres & Fernández, 2022).

Para ello, la Unión Europea ha fijado como prioridad el impul-
so al desarrollo de la energía renovable, priorizando un sec-
tor en el que se pretende alcanzar un liderazgo internacional, 
potenciando las distintas alternativas que ofrecen este tipo 
de energías. El plan europeo REPowerEU es el ejemplo evi-
dente de esta nueva política energética, asentada sobre tres 
factores: aumentar el almacenamiento, aumento de produc-
ción energética renovable y diversificación de producción de 
energía (García Miralles, 2023; Torres, 2022).

En este plan el autoconsumo será una parte relevante de la 
estrategia de generación y diversificación, estando recogida 
en la  EU Solar Energy Strategy (Comisión Europea, 2022d). 

Esta normativa ya ha sido adaptada a nivel español, poten-
ciando el ritmo de instalación actual y ofreciendo importan-
tes posibilidades de desarrollo en un futuro. 

5. Previsiones en los planes 
energéticos futuros

Como se ha mencionado previamente, el desarrollo del sec-
tor solar es parte indisociable de los planes energéticos eu-
ropeos. Este tipo de generación renovable se alinea con el 
objetivo europeo de lucha contra el cambio climático. His-
tóricamente, la Unión Europea ha desempeñado un papel 
destacado en la lucha frente al cambio climático, planteando 
legislaciones referentes en el ámbito de las energías renova-
bles (Averchenkova et al., 2023).

Como señalan distintos autores, la actual tensión entre dos 
de los grandes contaminadores mundiales (Estados Unidos 
y China) y la falta de acuerdos climáticos de calado, desta-

Figura 7. Variación en % de IPC armonizado en la UE

Fuente: Eurostat (2023)
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ca aún más el papel europeo en el desarrollo de estrategias 
orientadas al cumplimiento de los objetivos climáticos y de 
emisiones.

Parte de estos planes están dirigidos inexorablemente hacia 
nuevas formas de generación y abastecimiento energético. 
Las directivas energéticas recogen el derecho de la ciudada-
nía a generar, gestionar y almacenar su propia energía (Co-
misión Europea, 2022c; Parlamento Europeo, 2019), donde el 
autoconsumo juega un papel esencial. 

Este nuevo método de generación facilita otro plan cerca-
no en el futuro más inmediato, como destaca el actualizado 
Plan de Energías Renovables Europeo. Se pretende acelerar 
la independencia de los combustibles fósiles debido a la in-
vasión de Ucrania, condicionante de toda política energética 
europea actual. Esta dependencia llegó hasta máximos del 
60,5% en 2019, la evolución histórica se aprecia en la Figura 
6.

El acuerdo provisional recoge elevar el objetivo de indepen-
dencia energética al 45% (desde el 42,5% anterior) en 2030. 
Este compromiso contempla las energías renovables como 
el instrumento que facilitará una mayor independencia y que 
situará en la vanguardia de este aspecto a la Unión Europea 
(Rivera Albarracín, 2022).

El Pacto Verde Europeo también contempla la reducción de 
un 55% las emisiones, aumento de las interconexiones o una 
mejora del 32,5% en la eficiencia energética. En estos pla-
nes, como se ha detallado a lo largo del presente artículo, el 
autoconsumo se ha establecido como una alternativa viable 
para empresas y particulares, razón por la cual las autorida-
des europeas han potenciado su desarrollo futuro. 

Dentro de las medidas más destacadas a futuro se pueden 
señalar las siguientes:

•   Eliminación de obstáculos administrativos y tasas impo-

Figura 8: Dependencia energética de la UE (1990-2020)

Fuente: Eurostat (2022)
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sitivas, que promuevan las nuevas instalaciones, buscando 
una amortización menor de 10 años.

•   Instalación de paneles fotovoltaicos en todos los edificios 
públicos antes de 2025, usando medidas complementarias 
para mejorar la eficiencia energética.

•   Potenciar la creación de comunidades energéticas, crean-
do por lo menos una en cada población superior a los 10.000 
habitantes antes de 2025.

•   Potenciación de la colaboración entre administraciones y 
autoconsumidores a través de la Solar Industry Alliance, bus-
cando una coordinación en las ayudas financieras y entre las 
instituciones privadas y públicas. 

•   Hibridación dentro del propio autoconsumo, buscando 
complementar las placas fotovoltaicas con otros elementos 

como las bombas de calor.

En el caso español, las medidas buscan el desarrollo eficaz 
y constante del autoconsumo, asentando el marco para su 
avance en el sector. Pese a ser una forma de producción re-
lativamente novedosa, lo cierto es que en España este tipo 
de energía es ya una realidad. Por ejemplo, el pasado mes 
de junio de 2023 los paneles solares fueron la segunda fuen-
te de generación eléctrica3, por delante de la energía eóli-
ca (Fariza, 2023), de acuerdo con los datos de Red Eléctrica 
(2023). 

Las medidas citadas previamente estarán también dirigidas 
a asentar la integración del autoconsumo en distintos sec-
tores económicos (más allá de su impacto a nivel domésti-
co), como ha ocurrido en los últimos años. Esta modalidad 
(industrial y comercial) ya abarcaba en total el 74% del total, 
como recoge la Figura 7.

3 Los paneles solares generaron 2l 17,9% de la energía eléctrica, frente al 14,6% de la energía eólica, de acuerdo a los datos de Red Eléctrica (2023). 

Figura 9. Segmentación de la potencia instalada de autoconsumo en el año 2021

Fuente: UNEF (2022).
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Conclusiones

El autoconsumo eléctrico en España ha sufrido importantes cambios en los últimos años, convirtiéndose en una 
parte fundamental dentro de los planes energéticos europeos y una realidad en el sector energético español. 

Pese a su impulso inicial, lo cierto es que España atravesó unos años con una baja potencia instalada, especialmente 
entre 2012 y 2017. Este aumento de potencia instalada se debe a dos motivos principales: en primer lugar, la elimi-
nación de trabas burocráticas y legislativas cuyo máximo exponente fue el denominado “impuesto al sol”, derogado 
en 2018. 

Frente a esta legislación se propuso un nuevo plan que buscaba recuperar parte de la capacidad de nuevas instala-
ciones fotovoltaicas en el territorio español. Este interés por la generación renovable se deriva de los nuevos planes 
energéticos europeos, que tratan de situar a la Unión Europea en una posición de vanguardia dentro del campo de 
la energía renovable. 

En segundo lugar, otro elemento que ha influido de manera decisiva al aumento de producción e instalación fotovol-
taica y a su autoconsumo, ha sido la crisis energética derivada de la invasión a Ucrania en 2022. 

Este hecho ha puesto en relevancia más que nunca la dependencia energética de la Unión Europea, especialmente 
en ciertos recursos, como es el gas ruso. La crisis económica derivada, reflejada en aspectos como el aumento de 
costes de producción, la inflación o la enorme subida de los precios de la electricidad han llevado a la Unión Europea 
a priorizar su independencia energética como objetivo fundamental a medio plazo.

Esta independencia va a seguir en la línea fijada en los últimos planes energéticos europeos y en los nuevos de-
sarrollados a partir de esta crisis, donde destaca el plan REpoweEU. Este plan fundamentado en la diversificación 
energética, el aumento de producción junto con la descarbonización engarza con la potenciación del autoconsumo 
fotovoltaico, que se ha trasladado a España. 

En lo que se refiere al caso español, los datos anuales reflejan la importancia de las nuevas instalaciones. El autocon-
sumo fotovoltaico, generalmente asociado a su instalación particular, se ha establecido como una alternativa viable 
para empresas y edificios públicos, favoreciendo un modelo híbrido en distintas instalaciones o la sustitución com-
pleta. Esto es especialmente notable en el último año, donde en el pasado mes de junio ha sido la segunda fuente de 
generación eléctrica.

El enorme aumento de la potencia instalada en 2022 (de un 108% con respecto al año previo) no parece que vaya a ser 
replicable en el corto plazo. Los primeros datos de 2023 ya reflejan una caída relevante en su instalación, pese a que 
se sigue apostando por este tipo de generación.

Este decrecimiento en nuevas instalaciones en 2023 respecto a 2022 se debe fundamentalmente al abaratamiento 
de los costes de la electricidad, así como la dificultad adicional que han presentado los aumentos de los tipos de 
interés y la inflación. Estos factores en su conjunto han frenado la escalada histórica de años previos.

Pese a este decrecimiento con respecto al año anterior, el autoconsumo se ha establecido como una alternativa 
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viable para empresas y particulares. En lo que respecta a las empresas, la reducción de plazo de amortizaciones, 
sumado a las diversas ayudas públicas, han llevado a distintas organizaciones a acoger este tipo de producción. Las 
nuevas instalaciones han continuado su establecimiento en el último año y el autoconsumo es parte indisociable de 
la modalidad híbrida eléctrica en distintas industrias. Este modelo se aleja de su desarrollo casi en exclusiva que tenía 
en viviendas particulares, para abarcar diversos sectores económicos. 

En conclusión, el autoconsumo fotovoltaico en España, a pesar de ser un tipo de generación energética relativamen-
te reciente, ha experimentado cambios muy relevantes, especialmente en la última década.  Al cambio legislativo 
europeo, reflejado en iniciativas legislativas nacionales posteriores se ha sumado una crisis energética circunstan-
cial muy grave, que ha potenciado la instalación fotovoltaica en todo el territorio español. 

Este aumento ha sido especialmente notable en 2022, que sufrió un histórico aumento en la potencia instalada, 
pero que ya apunta a una moderación durante el 2023. Pese a este decrecimiento durante este año, la instalación 
fotovoltaica presenta una tendencia ascendente que irá mejorando durante los próximos años, aunque sin picos tan 
elevados como en 2022.

Este tipo de energía ofrece a España una producción limpia y renovable, alineada con los planes energéticos euro-
peos y con una garantía de desarrollo futuro. Pese a que ha sufrido altibajos en su desarrollo, es una de las principales 
fuentes renovables actuales y a ser consideradas a futuro. 

La modalidad híbrida en distintas empresas, así como su establecimiento en organismos públicos es otro paso que 
contribuirá a su desarrollo en el territorio español. De esta forma el autoconsumo fotovoltaico ha pasado a ser con-
siderado como un pilar dentro de la política energética en la Unión Europea, contribuyendo a aumentar la indepen-
dencia energética, objetivo primordial de las políticas europeas en los últimos tiempos.
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El pasado 29 de septiembre, el Club Español de la Energía 
celebró en Madrid el evento titulado “International Climate 
and Energy Pre-Summit. The Voice from the Industry. The Road 
to COP 28”. 

En el acto participaron 144 asistentes de 112 organizacio-
nes, representantes del sector energético y también de las 
industrias manufacturera, del transporte y otras, para crear 
un marco de diálogo e intercambio de ideas en torno a los 
elementos que se consideran más importantes desarrollar, 
y cuáles las principales barreras a superar, para alcanzar los 
objetivos del Acuerdo de París y limitar el incremento de la 
temperatura del planeta a 1,5ºC. 

Esta reunión se celebró en el contexto del “International Cli-
mate and Energy Summit” del 2 de octubre, organizado por el 
Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico 
y la Agencia International de la Energía, y como antesala para 
la COP28. Enerclub fue invitado a participar en esta Cumbre 
representando la visión de la industria. Con el fin de elaborar 
los principales mensajes a presentar, se organizó el mencio-
nado evento (Pre-Summit). 

Participantes, estructura y dinámica 
del encuentro

El encuentro se dividió en varias sesiones. Una primera par-
te, más institucional, en la que se contó con la participación 
de Valvanera Ulargui, Directora General de la Oficina Espa-
ñola de Cambio Climático (Miteco), acompañada por Arca-

dio Gutiérrez, Director General de Enerclub. A nivel europeo, 
participaron Kadri Simson, Comisaria Europea de Energía, 
a través de un vídeo,  y Cristina Lobillo, Directorate-General 
for Energy in the European Commission. También participó 
en esta primera parte Laura Cozzi, Director of Sustainability, 
Technology and Outlooks, de la Agencia Internacional de la 
Energía, presentando la actualización del Informe: “Net zero 
roadmap: a global pathway to keep the 1,5ºc goal in reach”. 

La segunda parte del encuentro, estuvo dedicada a los gru-
pos de trabajo, en los que participaron más de un centenar 
de representantes de empresas, asociaciones y organiza-
ciones de ámbito internacional, europeo y nacional. 

Para contextualizar los grandes temas que posteriormente 
se debatieron en los grupos, en primer lugar tuvo lugar una 
mesa redonda con representantes empresariales del trans-
porte (Ricardo Rojas, Airbus España), de coaliciones para 
acelerar innovación en tecnologías limpias (Julia Reinaud, 
Breakthrough Energy) y asociaciones internacionales y eu-
ropeas (Nick Bitsios, BusinessEurope; Ralf Diemer,  Efuel 
Alliance; Juan José Alba,  Eurelectric; James Watson,  Eu-
rogas; Naomi Chevillard,  Solarpower ; y Viktoriya Kerelska, 
Wind Europe), moderados por Paulina Beato, Catedrática de 
Economía Aplicada.

A continuación, los asistentes se dividieron en dos grupos 
de trabajo. Al primer grupo, titulado Boosting technology and 
infrastructures to accelerate decarbonization, asistieron 52 
participantes, y estuvo coordinado por tres personas: Cristi-
na Rivero (CEOE),  Oliverio Álvarez (DELOITTE) y Carlos Solé  
(KPMG).  En él se analizaron principalmente los elementos 

International Climate and Energy Pre-Summit 
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necesarios para triplicar la capacidad de energía renovable 
para 2030; doblar el actual ritmo de reducción de la inten-
sidad energética para el mismo año y desarrollar todas las 
tecnologías necesarias para cumplir los objetivos climáticos.

El segundo grupo, Cooperation and other essential elements 
for a successful energy transition worldwide contó con 27 par-
ticipantes, y con la moderación de Julia Reinaud (Break-
through Energy), Marta Sánchez (EY) y Óscar Barrero 
(PWC). Las principales cuestiones objeto de debate fueron: 
los aspectos relacionados con las alianzas, el apoyo a los 
países en desarrollo y los colectivos vulnerables; la financia-
ción; la innovación, la industrialización y la competitividad; la 
seguridad de suministro y el acceso a energía asequible o el 
papel del ciudadano. 

Cada grupo de trabajo estuvo estructurado en tres partes 
(introducción, debate y breve resumen final). Los participan-
tes, tanto presenciales como conectados on-line, intervinie-
ron, dando su opinión en torno a las temáticas planteadas. 
Además, algunos participantes, tomando la oportunidad 
que se les había dado, enviaron contribuciones por escrito.  

Como resultado de los debates, se elaboró una nota resumen 
con los principales aspectos que se trataron en el Pre-Sum-
mit. Un adelanto de dicho resumen fue expuesto al finalizar 
los grupos de trabajo por Paulina Beato, quién fue además la 
persona encargada de exponer los principales aspectos de 
la nota como rapporteur de Enerclub en el Summit del día 2 
de octubre.

Resumen y conclusiones

A continuación, se incluye la mencionada nota resumen 
elaborada por los coordinadores de los grupos de traba-
jo y Enerclub, cuyos mensajes pueden englobarse en los 
siguientes diez puntos: el primero, de compromiso con la 
transición energética como vector clave en la lucha contra el 
cambio climático; un segundo punto, de llamada urgente a la 
acción colectiva global; y ocho retos/barreras o áreas en las 
que trabajar, que son a su vez compromisos para la industria.

La transición energética es un vector clave 
contra el cambio climático. El compromiso 
empresarial

•   La energía es un pilar fundamental del desarrollo econó-
mico y del bienestar de la sociedad. Tiene además un papel 
fundamental en la búsqueda de soluciones para afrontar el 
enorme reto del Cambio Climático.

•   Estas soluciones deben ser compatibles con la seguridad 
de suministro energético y alimentaria, la asequibilidad y la 
accesibilidad de la energía, la reducción de la contamina-
ción atmosférica, el mantenimiento de la competitividad de 
nuestras economías o la preservación de la biodiversidad y 
de los recursos hídricos.

•   El sector empresarial representado en el evento desta-
có su importante papel ante estos retos, su responsabilidad 
ante la sociedad, y estar plenamente comprometido a traba-
jar y aportar activamente con sus acciones, conocimientos y 
experiencia para el cumplimiento de los objetivos del Acuer-
do de París, conseguir limitar el calentamiento global a 1,5ºC 
y contribuir a la sostenibilidad socioeconómica y medioam-
biental.

Llamada urgente a la acción 
colectiva global

•   Las compañías energéticas tienen una larga trayectoria 
trabajando en el desarrollo de tecnologías e infraestructuras 
y realizando las inversiones requeridas para la consecución 
de los objetivos climáticos y aportar el suministro necesita-
do por la sociedad.

•   A pesar de los progresos conseguidos, las emisiones si-
guen aumentando y estamos lejos de alcanzar los objetivos 
climáticos, por lo que es crucial poner en marcha más accio-
nes y con mayor impacto. 

•   Y es imprescindible que todos los países y regiones se su-
men, con compromisos y acciones climáticas decisivas.

El sector empresarial resaltó la necesidad de trabajar, en-
tre otros, en los siguientes retos / barreras, que son a su vez 
compromisos:  
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1.   El impulso decisivo a todas las energías renovables. Tripli-
car la capacidad para el año 2030.

2.   El desarrollo de infraestructuras y aceleración de los per-
misos.

3.   El rol crucial de la eficiencia energética y de la transfor-
mación de la demanda energética de la industria. Duplicar 
los esfuerzos en disminución de la intensidad energética. 

4.   Contribución de todas las tecnologías que aportan al tri-
lema energético.

5.   Innovación, industrialización y competitividad.

6.   Fomentar las alianzas y el trabajo conjunto. Utilizar toda la 
fuerza de la cooperación y la colaboración. 

7.   Mejorar el acceso a la financiación, en particular a los paí-
ses con menor renta y colectivos vulnerables e innovadores. 

8.   Implicar al ciudadano. Las personas son las protagonistas 
del cambio.

1) Impulso decisivo a todas las energías 
renovables. Triplicar la capacidad 
para el año 2030

En línea con lo recomendado por organismos internaciona-
les, los asistentes manifestaron su apoyo al impulso decisivo 
a todas las energías renovables y al objetivo de conseguir tri-
plicar la capacidad de energía renovable eléctrica para 2030. 
Consideran que este objetivo es ambicioso, pero puede lle-
varse a cabo con tecnologías eléctricas maduras y compe-
titivas existentes en la actualidad como la eólica, la solar y 
otras más tradicionales como la hidráulica o biomasa. En el 
mismo sentido, moléculas renovables (combustibles líqui-
dos renovables, gases renovables como el biogas, el bio-
metano y el hidrógeno renovable) son imprescindibles en la 
transición energética, con la necesidad de un mayor impulso 
a través de marcos regulatorios adecuados. 

Se resaltó la importancia, entre otros puntos, de:  

•   Contar con políticas coordinadas y desarrollos regulato-

rios que aporten certidumbre y faciliten la inversión. 

•   Desarrollar elementos como el almacenamiento, la hibri-
dación, además de promover la demanda y su flexibilidad. 

•   Apostar por el adecuado funcionamiento de los mercados 
energéticos que proporcionen productos adecuados (con-
tratos a corto, medio y largo, flexibilidad, capacidad, etc.) y 
señales de precio que impulsen la inversión. 

•   Fomentar la cooperación y solidaridad entre los países 
para asegurar el adecuado funcionamiento y desarrollo de 
las cadenas de suministro y el acceso a los minerales críti-
cos. 

2) El desarrollo de infraestructuras 
y aceleración de los procesos de permisos

El necesario desarrollo ordenado de infraestructuras en toda 
la cadena de valor de la energía (incluyendo redes de trans-
porte y distribución, interconexiones…) requerirá una planifi-
cación adecuada y el diseño de sistemas que promuevan una 
mayor aceptación social. 

Se deben simplificar y disminuir las barreras administrativas 
para el desarrollo de proyectos, acelerar los permisos para 
que las nuevas infraestructuras, incluyendo las nuevas in-
dustrias limpias, se conecten a las redes, y también los pro-
cedimientos para facilitar la creación de estas industrias. 

Resulta también imprescindible diseñar mecanismos para 
una mayor aceptación social de las infraestructuras. Sin la 
licencia social y la participación activa de la ciudadanía, no 
será posible alcanzar los objetivos perseguidos.

3) Rol crucial de la eficiencia energética
y de la transformación de la demanda 
energética de la industria.
Duplicar los esfuerzos para disminuir 
la intensidad energética 

Los asistentes también mostraron apoyo al objetivo de do-
blar el actual ritmo de reducción de la intensidad energética 
para 2030. Para ello, es necesario: 
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•   Instaurar el principio de la eficiencia energética, como el 
first fuel, en el centro de la toma de decisiones, en todas las 
áreas, en todos los sectores, y cadenas de valor.  

•   Reconocer la creciente importancia del comportamien-
to del consumidor y lograr poner a su disposición las herra-
mientas para su mayor protagonismo en la gestión de la de-
manda (autoconsumo, comunidades energéticas, servicios 
energéticos).

•   Promover la transformación de la demanda energética 
hacia los vectores energéticos eficientes y más descarbo-
nizados.

•   Potenciar la economía circular y la digitalización. 

•   Impulsar políticas, regulación y mecanismos de financia-
ción destinados a apoyar y priorizar las inversiones en efi-
ciencia energética y transformación de la demanda energé-
tica de la industria.  

4) Contribución de todas las tecnologías 
que aportan al trilema energético

Desarbonizar la economía requiere contar, en función de las 
características o particularidades de cada país, con todas 
las tecnologías de oferta y demanda, tanto existentes como 
futuras, que contribuyan al trilema energético incluyendo re-
novables y otras como los sistemas de almacenamiento de 
energía, las soluciones basadas en la naturaleza, la captura, 
almacenamiento y utilización de CO2 o la energía nuclear, en-
tre otras.

En particular, para aquellas tecnologías que están todavía en 
un estado temprano de desarrollo y necesitan de impulso, se 
destacó la necesidad de:

•   Contar con más incentivos, más mecanismos de apoyo y 
herramientas facilitadoras. 

•   Promover la demanda de vectores energéticos descarbo-
nizados. 

5) Innovación, industrialización 
y competitividad 

Hubo un reconocimiento general de que, con la transición 
energética, estamos ante una oportunidad única para des-
carbonizar la industria existente y para el desarrollo de nueva 
industria sostenible atrayendo nuevas cadenas de valor vin-
culadas y creando empleo. La competitividad juega un papel 
clave en este contexto. 

En este sentido, es esencial: 

•   Una mayor coordinación entre las políticas de I+D+i, las 
políticas energéticas, climáticas e industriales. 

•   Estas últimas, además, deben cobrar cada vez mayor rele-
vancia. La industria necesita señales claras que acompañen 
en su proceso de descarbonización.

•   Un campo de juego con reglas comunes y equilibradas 
entre países y regiones que permitan equiparar modelos y 
evitar competencias injustas entre mercados. 

6) Alianzas y trabajo conjunto. Utilizar toda 
la fuerza de la cooperación 
y la colaboración

El sector empresarial reconoce que la cooperación y la cola-
boración entre todos (gobiernos, instituciones, sector priva-
do, sector financiero, academia, ciudadanos y demás agen-
tes de la sociedad civil) es hoy más necesaria que nunca. Y 
como se ha mencionado, mostró su compromiso a trabajar y 
aportar activamente con sus acciones, conocimientos y ex-
periencia. 

Entre otras, se destacó la importancia de cooperar y colabo-
rar en estas áreas: 

•   Innovación, transferencia de conocimiento y tecnológica 
(apoyo de los países desarrollados a los menos desarrolla-
dos).

•   El acceso a energía asequible de todos los ciudadanos.

•   La seguridad de suministro, incluyendo minerales críticos.
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•   Financiación adecuada a las necesidades y compromisos 
de la transición energética.

La colaboración fue una de las palabras más repetidas du-
rante la jornada, destacando su importancia a todos los ni-
veles, entre el sector energético y otras industrias, así como 
entre productores y consumidores para acelerar la descar-
bonización, reducir costes y promover la competitividad. 
Además, se reiteró, como una buena práctica, el concepto 
de “plataformas” colaborativas donde sectores público y 
privado, industria y tecnología, grandes y pequeñas empre-
sas, diferentes regiones, etc., pongan el foco en la resolu-
ción de retos concretos.  

7) Mejorar el acceso a la financiación 

Entre otros aspectos, se subrayó la importancia de: 

•  Mejorar el acceso a la financiación y encontrar esquemas 
adecuados e innovadores para canalizar las inversiones ha-
cia la mitigación y la adaptación del cambio climático. 

•   Agilizar el desarrollo de fórmulas que permitan el apoyo a 
los países menos desarrollados, regiones más desfavoreci-
das y colectivos más vulnerables, fomentando el acceso uni-
versal a una energía limpia y competitiva en todo el planeta.  

El sector financiero jugará un papel esencial en este campo 
como acelerador del cambio. Además, las instituciones mul-
tilaterales deberán jugar también un rol clave. 

8) Implicación ciudadana. Las personas, 
protagonistas del cambio

Por último, pero no menos importante, uno de los aspectos 
más repetidos, fue la importancia de implicar a las personas, 
que comprendan la emergencia climática y vean los benefi-
cios de la transición. Deben estar en el centro de este pro-
ceso.  Algunas de las herramientas citadas en este ámbito 
han sido: 

•   Mecanismos para una mayor transparencia y confianza.

•   Campañas de comunicación, divulgación y educación. 

•   La formación ligada a la creación de empleo. 

El sector empresarial tiende la mano a las instituciones y a to-
dos los demás agentes de la sociedad civil para que, trabajan-
do unidos, se consiga avanzar en todos estos temas. 
Lograr una transición energética justa supone una gran opor-
tunidad para dejar un planeta sostenible para las generacio-
nes presentes y futuras. Una oportunidad para promover la 
solidaridad y la unión y creación de valor para las sociedades. 
Y una oportunidad para crear una economía más sostenible y 
perdurable en el tiempo.

Desde estas líneas, nos gustaría mostrar nuestro más sincero 
agradecimiento a todas y cada una de las personas que contri-
buyeron a que este evento y su nota resumen fuesen posibles.
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