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El número 4 del Boletín IDAE de Eficiencia Energética

y Energías Renovables aparece en junio de 2002 con

los datos cerrados sobre potencia instalada de gene-

ración eléctrica con fuentes renovables y producción

térmica con estas energías correspondientes al año

2001. En el Boletín IDAE nº 3, de fecha octubre de

2001, se apuntaban algunas cifras provisionales de

potencia eólica, metros cuadrados de paneles solares

térmicos y de nueva potencia eléctrica instalada en

plantas de biomasa; estas cifras se han corregido, una

vez concluido el ejercicio 2001, y proporcionan un

panorama moderadamente optimista sobre la situa-

ción de las energías renovables en España, en espe-

cial, en lo que respecta a la producción eléctrica de

origen eólico —otras energías, también de origen

renovable, requieren medidas especiales de promo-

ción para alcanzar los objetivos de consumo previstos

en el Plan de Fomento 2000-2010—.

En el pasado boletín, se apuntaba como novedad la

aprobación de la Directiva 2001/77/CE para la promo-

ción de la electricidad renovable en el mercado inte-

rior de la electricidad en septiembre del año 2001.

Esta Directiva respaldaba los sistemas de apoyo al

precio de la electricidad renovable basados en el reco-

nocimiento de un precio superior al de mercado, en la

medida en que concedía a la Comisión Europea un

período de 4 años para evaluar los resultados de los

diferentes sistemas de apoyo vigentes en Europa

(básicamente, sistemas de prima o precio fijo y de cer-

tificados verdes) para, después y en consecuencia,

proponer un sistema de apoyo común a todos los

Estados miembros. Las orientaciones de la Directiva

ya en vigor, aunque pendiente de transposición al

ordenamiento jurídico español, deben, por tanto,

informar las actuaciones futuras de los distintos paí-

ses europeos de cara a la promoción de la electricidad

renovable en el mercado interior.

Introducción
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La próxima revisión del R.D. 2818/98, que desarrolla

la Ley 54/97 del Sector Eléctrico en lo relativo al

Régimen Especial, deberá tener en cuenta las refle-

xiones de la propia Directiva europea sobre la necesi-

dad, por un lado, de ayudas públicas en favor de las

energías renovables y, por otro, de que los precios de

la electricidad reflejen el beneficio de estas energías

derivado del ahorro de costes medioambientales que

se produce al utilizarlas, alternativamente a los com-

bustibles fósiles, para la generación eléctrica.

La generación de electricidad con fuentes renovables

tiene un menor impacto medioambiental que la gene-

ración eléctrica con fuentes fósiles, ya sea carbón,

fueloil o gas natural. Las centrales de ciclo combinado

de gas natural constituyen la apuesta del documento

de Planificación y Desarrollo de las Redes de

Transporte Eléctrico y Gasista 2002-2011 presentado

por el Ministerio de Economía en febrero de este año;

estas nuevas plantas, con rendimientos del 52% y, por

tanto, superiores a la media del parque térmico con-

vencional, emiten menor cantidad de CO2 por kWh

producido que las plantas de carbón a las que se pre-

tende que sustituyan. Considerado un rendimiento

del 51% en una planta de gas natural en ciclo combi-

nado, el factor de emisión de CO2 por GWh producido

asciende a 394 toneladas, frente a las 977 de una cen-

tral de carbón —con un rendimiento medio del

35,5%— y, en el lado opuesto, a las emisiones nulas

de la generación eléctrica mediante energías renova-

bles1.

El impacto medioambiental de la generación eléctrica

mediante fuentes convencionales de energía no se

limita, sin embargo, a la emisión a la atmósfera de

gases de efecto invernadero, aun cuando la reducción

—o contención del crecimiento— de estas emisiones

constituye una prioridad para todos los países firman-

tes del Protocolo de Kioto. Cabe recordar que España

ha adquirido el compromiso de no incrementar las

emisiones de gases de efecto invernadero por encima

del 15% en el año 2010, con respecto a las emisiones

totales de 1990. Los últimos datos presentados por el

Ministerio de Medio Ambiente calculan un crecimien-

to en el año 2000 —sobre las cifras de 1990— muy

por encima del compromiso futuro, del orden del

33%, lo que refuerza el argumento de que es necesa-

rio incrementar los esfuerzos de todas las

Administraciones en la lucha contra el cambio climáti-

co y, en lo que tiene que ver con el sector energético,

de manera preferente, aquellos esfuerzos dirigidos a

incrementar la eficiencia energética y a salvar las

barreras que obstaculizan el uso creciente de energí-

as renovables.

El IDAE publicó a mediados del año 2000 un estudio

sobre impactos medioambientales de la generación

eléctrica que contemplaba doce categorías de impac-

to distintas, además del calentamiento global, la dis-

minución de la capa de ozono, la acidificación, la con-

tribución a la degradación de la calidad de las aguas o

la contaminación por metales pesados. El estudio

cuantificaba el daño causado por la producción eléc-

trica mediante diferentes tecnologías de generación,

renovables y no renovables, concluyendo que la gene-

ración de un kilovatio hora en una planta de carbón

provoca un daño entre 250 y 300 veces superior al de

la producción de un kilovatio hora en una pequeña

central hidroeléctrica2.

Las energías renovables contribuyen, por tanto, a la

protección del medio ambiente en tanto que permiten

evitar los costes medioambientales de la generación

eléctrica convencional. No obstante, el incremento del

consumo de energías renovables, aun siendo necesa-

rio, no resulta suficiente para cumplir los compromi-

sos adquiridos por España en el marco del Protocolo

de Kioto ni para alcanzar el objetivo del 12% de con-

2 Impactos Ambientales de la Producción Eléctrica: Análisis de Ciclo
de Vida de ocho tecnologías de generación eléctrica, IDAE 2000.

ni

1 Factores de emisión del Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) considerados en el Plan de Fomento de las Energías
Renovables 2000-2010 para el cálculo de las emisiones de CO2 evi-
tadas en el año 2010 por el incremento de fuentes renovables pre-
visto (Anexo I: Unidades y Factores de Conversión, página 266).
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sumo de energías renovables en el año 2010 —sobre

el total de la demanda— que establece el Plan de

Fomento. El cumplimiento de los objetivos del Plan

requiere la intensificación de las actuaciones de mejo-

ra de la eficiencia energética, de manera que los índi-

ces de intensidad primaria y final inviertan la tenden-

cia creciente que han experimentado en los últimos

años —de signo contrario al que ha sido norma gene-

ral en la media de los países comunitarios—.

Este Boletín IDAE nº 4 dará cuenta, al igual que en

anteriores ocasiones, de las actuaciones, iniciativas

—legislativas o de promoción—,... que se han puesto

en marcha al objeto de reducir o contener el aumento

de los consumos energéticos en los sectores finales.

La Calificación Energética de Edificios o el etiquetado

energético de vehículos contribuirán al objetivo de

mejorar los índices de intensidad energética final. El

Código Técnico de la Edificación, que se aprobará,

previsiblemente, este año, recogerá, en materia de

ahorro de energía, obligaciones para la incorporación

de paneles solares térmicos para la cobertura de la

demanda de agua caliente sanitaria en ciertos casos y

para la integración de energía solar fotovoltaica en

determinadas circunstancias, además de requisitos

de eficiencia energética en iluminación interior.

La estructura del Boletín IDAE nº 4 se mantiene igual

a la de números anteriores; tras el capítulo de

Contexto General, en el que se presenta la evolución

del PIB, la población y los precios internacionales de

las materias primas energéticas, el capítulo de

Consumo de Energía en España y la Unión Europea

informa sobre los grandes agregados: consumos de

energía primaria y final por fuentes y sectores y

estructura del parque de generación eléctrica en los

distintos países miembros de la Unión Europea. Cabe

destacar, por lo que afecta al cálculo de los indicado-

res de intensidad por unidad de valor añadido o PIB y

de los indicadores de consumo por hogar, que se han

revisado las cifras de Producto Interior Bruto y su dis-

tribución por sectores y las de población, estas últi-

mas para asumir las más recientes proyecciones de

población del INE, publicadas en octubre de 20013.

Los datos sobre Producto Interior Bruto y valores aña-

didos sectoriales utilizados para el cálculo de los indi-

cadores de intensidad en este número del Boletín

IDAE son los publicados por el Instituto Nacional de

Estadística (INE) a precios básicos y base contable

1995, de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas.

Sobre este cambio, que ha provocado cambios, a su

vez, en el nivel de los índices de intensidad primaria y

final para los distintos sectores, se informa en los

diferentes gráficos y tablas de este boletín. De forma

análoga, los cambios en las proyecciones de pobla-

ción obligan a modificar la estimación del número de

hogares realizada por IDAE, para tratar de recoger el

3 Proyecciones de la población de España calculadas a partir del
Censo de Población de 1991. Evaluación y Revisión. Octubre de
2001.
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número de nuevos hogares creados en España como

resultado del saldo positivo que arroja el flujo migra-

torio con el exterior.

El capítulo de Eficiencia Energética e Intensidad en

Usos Finales presenta los indicadores de eficiencia

energética de anteriores boletines actualizados hasta

el año 20004. La información más reciente sobre con-

sumo de energía primaria se refiere, sin embargo, al

último año, esto es, al año 2001; estos datos se pre-

sentan en el capítulo Consumo de Energía en España

y la Unión Europea, donde puede comprobarse, asi-

mismo, la contribución de las energías renovables a la

satisfacción de la demanda energética total en este

último año —significativamente más elevada que en

el año 2000 como resultado, no sólo de la entrada en

funcionamiento de cerca de 1.000 nuevos MW eólicos,

sino de la elevada hidraulicidad del año—.

Los indicadores de CO2 que se presentaron en el ante-

rior Boletín IDAE nº3 no aparecen en este último;

dada la vocación periódica de este boletín, la infor-

mación sobre CO2 se incorporará sólo cuando se dis-

ponga de información actualizada de la que se deri-

ven variaciones significativas en dichos indicadores.

La principal novedad en el capítulo de Eficiencia

Energética e Intensidad en Usos Finales la constituye

la inclusión de una serie de tablas y gráficos que

recogen información elaborada en el marco del

Programa SAVE relativa a la eficiencia energética de

los nuevos electrodomésticos comercializados en la

Unión Europea —frigoríficos, lavadoras y lavadoras-

secadoras— y la cuota de mercado por clase de efi-

ciencia energética, según hayan sido etiquetados con

la categoría A, B, C, D, E, F ó G. En el Boletín IDAE nº 2,

se recogía información sobre cuotas de mercado en

España de frigoríficos y frigoríficos-congeladores

según clase de eficiencia energética para el período

1994-1996; ahora, esta información se ha ampliado

hasta alcanzar el año 1998 y se presenta para la Unión

Europea y algunos Estados miembros, tratando de

poner de manifiesto la eficacia de las diferentes

Directivas sobre etiquetado de electrodomésticos y la

medida en que esta normativa ha podido contribuir a

orientar al consumidor hacia aquellos equipos de

menor consumo. 

También se presentan en este capítulo los resultados

de un estudio realizado por la Universidad de Oxford

para comprobar el grado de cumplimiento de la

Directiva sobre etiquetado de frigoríficos (Directiva

94/2/CE de la Comisión, de 21 de enero de 1994) en

los distintos países miembros; España, junto con

Italia, Grecia y Bélgica, se encontraba, en 1997, entre

los países en los que el grado de cumplimiento de la

Directiva no alcanzaba el 40% —en el caso español,

dos años después de que la Directiva se hubiera

transpuesto al ordenamiento jurídico español

mediante R.D. 1326/1995 de 28 de julio, sólo el 33%

de los equipos vendidos cumplían la norma—.

El capítulo dedicado a la Cogeneración presenta la

misma información que se recogía en el Boletín IDAE

nº 2, aunque relativa, ahora, al año 2000; apunta, asi-

mismo, los datos de nueva potencia instalada en plan-

tas de cogeneración durante el año 2001 —al igual

que se hizo en el Boletín IDAE nº 3, el reparto por

Comunidades Autónomas y sectores de la potencia

instalada el año inmediatamente anterior, así como

los datos de producción eléctrica y consumo de com-

bustibles para generación, se publicarán en el boletín

correspondiente a la segunda mitad del año

siguiente—.

4 Los últimos datos de consumo de energía final, elaborados por el
Ministerio de Economía y desagregados por fuentes y sectores,
corresponden al año 2000.
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El capítulo de Energías Renovables tiene una estruc-

tura similar a la del boletín anterior, habiéndose incor-

porado, en lo que constituye también una novedad

con respecto a otros números, un apartado en el que

se resume el estado del arte de las diferentes tecno-

logías de aprovechamiento de las energías renovables

y las tendencias más recientes; dado el grado de

madurez de algunas tecnologías, su despegue comer-

cial depende de la retribución que reciban estas fuen-

tes en un mercado liberalizado, retribución que debe

ligarse —como se ha señalado desde IDAE en diferen-

tes ocasiones— a los costes medioambientales evita-

dos por la generación eléctrica con fuentes renova-

bles en sustitución de fuentes fósiles o de plantas

nucleares, costes éstos que resultan susceptibles de

evaluación en términos monetarios.

Por último, el capítulo de Normativa y Apoyo Público

da cuenta, además de la legislación aprobada, de las

actuaciones más significativas de IDAE para la promo-

ción de la eficiencia energética y las energías renova-

bles. En esta ocasión, de la inclusión en la página web

de IDAE (www.idae.es) de una base de datos de la que

puede obtenerse información detallada y comparativa

sobre el consumo de carburante, emisiones de CO2 y

otras características de los coches nuevos puestos a

la venta en España; teniendo en cuenta que está aún

pendiente de transposición al ordenamiento jurídico

español la Directiva 99/94/CE del Parlamento

Europeo y del Consejo relativa a la información sobre

el consumo de combustible y las emisiones de CO2

facilitada al consumidor al comercializar turismos

nuevos, la información puesta a disposición del públi-

co en la página web de IDAE intenta cubrir, al menos

parcialmente, este requerimiento de información que

debe proporcionar el mercado a los consumidores

finales. 

La decisión de compra de un equipo consumidor de

energía —considerando como tales no sólo a los vehí-

culos automóviles sino también a las viviendas— es

tan importante para la evolución futura de los consu-

mos energéticos como lo es el uso que de tales equi-

pos se hace a lo largo de toda su vida útil —en el caso

de los turismos, aun adoptando pautas de conducción

y consumo responsables, el consumo final de carbu-

rantes y el gasto en energía de las familias durante un

período de entre 5 y 10 años dependerá directamente

de la decisión de compra adoptada en el momento

presente, de ahí la trascendencia de tal decisión y la

necesidad de incentivar la compra de vehículos de

mayor eficiencia energética.

Este último capítulo también informa sobre las convo-

catorias anuales de los Programas de Ayudas para el

Apoyo a la Energía Solar Térmica y Fotovoltaica de

IDAE y de la Línea de Financiación ICO-IDAE.

Asimismo, se informa de las convocatorias de ayudas

a proyectos de eficiencia energética y energías reno-

vables realizadas por las diferentes Administraciones

autonómicas.

El IDAE reitera, con la publicación del presente Boletín

IDAE, su voluntad de poner a disposición de todos los

agentes que operan en los mercados energéticos la

mejor información de que dispone sobre evolución de

la eficiencia y producción energética renovable, para

que pueda ser utilizada en el interés común de mejo-

rar la competitividad y la garantía de suministro ener-

gético estable y a largo plazo y la protección del

medio ambiente.
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El crecimiento del IPC durante el año 2001 fue del

3,6%, superior en 2 décimas al del año 2000, que ya

superara el 3% anual. Los elevados precios del petró-

leo durante el año 2000 —en el último trimestre supe-

raron los 30 dólares/barril— se dejaron sentir en el

IPC de los productos energéticos, que creció por enci-

ma del 13% en ese año y, por consiguiente, también

en el IPC general. Los precios del petróleo se modera-

ron, sin embargo, durante el año 2001, situándose en

los dos últimos meses por debajo de los 20 dóla-

res/barril, lo que redujo el IPC de los productos ener-

géticos en casi un 1% en media anual. 

Las elevadas tasas de inflación y los menores ritmos

de creación de empleo han reducido la contribución

de la demanda interna al crecimiento durante este

último año. La población ocupada ha crecido en el año

2001 claramente por debajo de lo que lo hiciera en los

dos años anteriores, a una tasa anual del 2% frente a

las tasas cercanas al 5% de 1999 y 2000.

Contexto
General

EEll aaññoo 22000011 ssee cceerrrróó ccoonn uunn ccrreecciimmiieennttoo ddeell PPIIBB ddeell

22,,88%%,, qquuee rreefflleejjaa llaa ddeessaacceelleerraacciióónn eeccoonnóómmiiccaa eessppaa--

ññoollaa;; nnoo oobbssttaannttee eessttaa ttaassaa,, ssee mmaannttiieennee eell ddiiffeerreenncciiaall

ssuuppeerriioorr aa uunn ppuunnttoo ccoonn llaa mmeeddiiaa ddee ccrreecciimmiieennttoo ddee llaa

UUnniióónn EEuurrooppeeaa.. EEll ddiiffeerreenncciiaall ppoossiittiivvoo eennttrree eell ccrreeccii--

mmiieennttoo ddee aammbbaass eeccoonnoommííaass qquuee ssee vviieennee mmaanntteenniieenn--

ddoo ddeessddee 11999955 ppeerrmmiittee aacceerrccaarr llooss nniivveelleess ddee PPIIBB ppeerr

ccááppiittaa nnaacciioonnaalleess aa llooss ddee llaa mmeeddiiaa ddee nnuueessttrrooss ssoocciiooss

ccoommuunniittaarriiooss..

El segundo trimestre de 2001 registró la tasa más baja

de crecimiento del Producto Interior Bruto en España

desde 1996, del orden del 2,1% frente al 3,7% del pri-

mer trimestre del año. El último trimestre registró un

crecimiento del 2,6%, lo que permitió cerrar el año

2001 con una tasa superior en más de un punto a la

media comunitaria.
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lEvolución de los precios de importación del crudo de petróleo

Fuente: Síntesis de Indicadores Económicos. Subdirección General de Previsión y Coyuntura (Ministerio de Economía).

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Enero

16,504

22,160

15,693

9,754

25,135

24,692

Febrero  

17,198

21,223

14,638

10,227

25,366

26,445

Marzo

17,659

20,247

13,105

9,898

27,022

24,681

Abril

18,399

17,111

12,890

12,081

24,607

23,279

Mayo  

18,386

17,130

12,842

14,305

23,608

24,650

Junio

18,482

18,632

12,029

14,204

27,926

26,636

Julio

18,385

16,438

10,823

15,068

27,073

25,465

Agosto  

18,985

17,230

11,042

18,310

26,428

24,084

Sept.

19,768

18,113

12,321

20,345

28,635

24,908

Octubre

21,630

18,948

12,890

22,432

30,227

21,247

Nov.  

22,553

19,651

11,218

21,421

30,079

19,404

Dic.  

21,617

17,963

9,920

22,367

29,573

18,634

El gasto en consumo privado creció en 2001 un 2,8%,

más de un punto por debajo del crecimiento registra-

do en el año anterior. La desaceleración también ha

sido notable en lo que se refiere a la inversión —la for-

mación bruta de capital redujo en más de 2 puntos su

crecimiento anual con respecto al año 2000—; la

inversión en construcción se ha visto afectada por el

menor dinamismo de la construcción residencial. 
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FFuueennttee: Síntesis de Indicadores Económicos. Subdirección General de Previsión y Coyuntura (Ministerio de Economía).
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LLaa ppoobbllaacciióónn eessppaaññoollaa ssuuppeerróó eenn eell aaññoo 22000011 llooss 4400

mmiilllloonneess ddee hhaabbiittaanntteess,, uunnaa cciiffrraa qquuee rreeccooggee yyaa eell

aauummeennttoo ddee ppoobbllaacciióónn ddeebbiiddoo aa llaa lllleeggaaddaa ddee iinnmmii--

ggrraanntteess aa nnuueessttrraass ffrroonntteerraass;; llaass pprrooyyeecccciioonneess ddee

ppoobbllaacciióónn rreevviissaaddaass ppoorr eell IINNEE yy bbaassaaddaass eenn eell CCeennssoo

ddee 11999911 hhaann rreeccooggiiddoo eessttee ffeennóómmeennoo qquuee ssee ttrraadduuccee

eenn uunn aauummeennttoo ddeell nnúúmmeerroo ddee hhooggaarreess..

Los cambios en las proyecciones de población del

Instituto Nacional de Estadística han provocado cam-

bios en las estimaciones del número de hogares reali-

zadas por IDAE a partir de las primeras1. El número de

hogares se estima superior a los 13.750.000 en el año

2001, lo que proporciona una estimación del tamaño

medio de las unidades familiares inferior a las 3 per-

sonas por hogar.

En el capítulo Eficiencia Energética e Intensidad en

Usos Finales de este Boletín IDAE nº 4, en el apartado

relativo al sector Residencial, se analizará la evolución

reciente del consumo de energía por hogar. 

La corrección al alza del número de hogares como

resultado de las nuevas proyecciones de población

provoca un descenso de los consumos por hogar del

período 1992-1999 —con respecto a lo publicado en

anteriores números de este boletín— atribuible a este

cambio y no a mejoras de la eficiencia en el uso de la

energía en las viviendas2.

Producto Interior Bruto a precios de mercado - Crecimiento anual en % del año anterior

198719861985 1988 1990 1992 1994 1995 19971989 1991 1993 1996 1998 1999 2000 2001

España            Unión Europea

2,3

2,8 3,3

2,3

2,5

4,6

5,15,5

4,8

3,8

3,4

3,0
2,5

1,31,5

0,9

-1,0 -0,4

2,7
2,4

2,4

2,8
2,4

1,6

2,5

2,9

2,6

3,3
2,8

1,6

4,0
4,3

4,14,1

-1

0

1

2

3

4

5

6

FFuueennttee:: INE/EUROSTAT.

2 En el capítulo dedicado al uso final de la energía, se presentan los
datos de consumo por sectores y fuentes hasta el año 2000; se pro-
duce, sin embargo, un cambio en las fuentes estadísticas en este
último año con respecto a los datos correspondientes a períodos
anteriores y provenientes del Ministerio de Ciencia y Tecnología —
la información estadística sobre consumos de energía final provie-
ne, para el año 2000, de la Dirección General de Política Energética
y Minas del Ministerio de Economía—.

1 Proyecciones de la población de España calculadas a partir del
Censo de Población de 1991. Evaluación y Revisión. INE, octubre de
2001.
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Los precios medios mensuales de la electricidad en el

mercado de producción fueron, sin embargo, hasta

abril de 2001, los más bajos de los registrados desde

enero de 1998 como resultado de la elevada produc-

ción de origen hidroeléctrico —la aportación de la

producción hidroeléctrica a la cobertura de la produc-

ción bruta mensual del mes de marzo fue del 41,5%, la

más alta desde enero de 1998—.
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EEll pprreecciioo mmeeddiioo ddee ccoommpprraa ddee llaa eelleeccttrriicciiddaadd eenn eell

mmeerrccaaddoo ddee pprroodduucccciióónn hhaa ssiiddoo ddee 33,,8866 cc€//kkWWhh eenn

22000011 ——eell eeqquuiivvaalleennttee aa 66,,4422 ppttaass//kkWWhh——,, uunn 11,,44%%

iinnffeerriioorr aall ddeell aaññoo 22000000 ppeerroo,, ccllaarraammeennttee,, ppoorr eenncciimmaa

ddee llooss pprreecciiooss mmeeddiiooss ddee llaa eelleeccttrriicciiddaadd ddee llooss ddooss pprrii--

mmeerrooss aaññooss qquuee ssiigguuiieerroonn aa llaa aappeerrttuurraa ddeell mmeerrccaaddoo

ddee pprroodduucccciióónn ddee eenneerrggííaa eellééccttrriiccaa..

El mes de diciembre de 2001 registró los precios más

caros de la electricidad desde enero de 1998, fecha de

entrada en vigor de la Ley 54/97 del Sector Eléctrico

que liberalizaba la producción y comercialización de

electricidad: 19,78 ptas/kWh3. 

Población y tamaño de los hogares

198719861985 1988 1990 1992 1994 1995 19971989 1991 1993 1996 1998 1999 2000 2001

Población Tamaño medio del hogar

3,5
3,5

3,5

3,4
3,4

3,4

3,3
3,3

37,5

38,0

38,5

39,0

39,5

40,0

40,5

3,1
3,1

3,0

3,0

3,0
2,9

m
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s

n
º 
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e

 p
e
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o

n
a
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g
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3,2
3,2

3,2

2,8

3,0

3,2

3,4

3,6

FFuueennttee:: INE/IDAE.
Estimación del número de hogares a partir de las más recientes proyecciones de población del INE:
Proyecciones de la población de España calculadas a partir del Censo de Población de 1991. Evaluación y Revisión. Octubre de 2001-.

3 Precio horario máximo del mes de diciembre de 2001.
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Máximo

10,02

9,92

10,28

11,25

7,19

12,38

10,48

9,05

10,77

16,21

13,80

12,53

Máximo

8,94

8,96

8,28

7,86

7,59

7,43

8,25

7,73

8,51

8,65

9,35

13,03

Mínimo

2,89

3,68

3,79

4,37

3,67

3,63

3,68

3,45

3,36

3,07

3,07

3,00

Media 

6,71

7,02

7,46

6,49

5,32

5,87

6,05

5,75

7,66

7,68

7,27

4,88

Mínimo

2,66

3,07

3,44

3,06

2,96

3,09

2,84

2,91

3,10

2,92

2,74

0,86

Media

4,99

4,69

4,31

4,46

5,53

7,21

7,10

6,24

7,36

7,74

7,16

9,57

Precio horario final mensual de la electricidad

1999 2000

Fuente: Boletín Red Eléctrica de España/Ministerio de Economía

c€/kWh

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Máximo

6,02

5,96

6,18

6,76

4,32

7,44

6,30

5,44

6,47

9,74

8,29

7,53

Media

3,31

3,74

3,75

3,48

3,45

3,47

3,58

3,41

3,57

3,29

3,61

3,58

Máximo

5,37

5,39

4,98

4,72

4,56

4,47

4,96

4,65

5,11

5,20

5,62

7,83

Mínimo

1,74

2,21

2,28

2,63

2,21

2,18

2,21

2,07

2,02

1,85

1,85

1,80

Media 

4,03

4,22

4,48

3,90

3,20

3,53

3,64

3,46

4,60

4,62

4,37

2,93

Mínimo

1,60

1,85

2,07

1,84

1,78

1,86

1,71

1,75

1,86

1,75

1,65

0,52

Media

3,00

2,82

2,59

2,68

3,32

4,33

4,27

3,75

4,42

4,65

4,31

5,75

Máximo

6,50

6,44

10,19

3,89

5,78

6,41

6,51

6,02

6,71

7,67

11,29

11,89

Mínimo

0,56

0,65

0,55

1,32

1,89

2,09

2,11

2,13

2,39

2,37

1,90

2,07

1999 2000 2001

ptas/kWh

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Media

5,50

6,23

6,24

5,79

5,74

5,78

5,96

5,67

5,94

5,47

6,01

5,96

Máximo

10,82

10,71

16,96

6,48

9,61

10,67

10,84

10,01

11,17

12,77

18,78

19,78

Mínimo

0,93

1,08

0,92

2,19

3,14

3,47

3,51

3,54

3,97

3,95

3,17

3,44

2001

Precios medios de la electricidad 2001 - Precio horario final medio del mercado de producción (Máximos y mínimos del mes)

0

14

12

10

6

8

4

2

c€
/k

W
h

Dic.Nov.Oct.Sep.AgostoJulioEnero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Máximos

Mínimos

Media

FFuueennttee:: Boletín Red Eléctrica de España/Ministerio de Economía.
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EEll RR..DD.. 11448833//22000011 ppoorr eell qquuee ssee eessttaabblleeccee llaa ttaarriiffaa

eellééccttrriiccaa ppaarraa eell aaññoo 22000022 aaccttuuaalliizzaa llooss pprreecciiooss aa ppeerr--

cciibbiirr ppoorr llooss pprroodduuccttoorreess ddee eelleeccttrriicciiddaadd rreennoovvaabbllee ppoorr

llaa eelleeccttrriicciiddaadd vveerrttiiddaa aa llaa rreedd eenn Régimen Especial. 

Las primas a la electricidad de origen renovable se han

actualizado, tal como establece el R.D. 2818/98,

teniendo en cuenta la variación del precio medio de

venta de la electricidad, que resulta del 0,321%. La

actualización del precio de la electricidad procedente

de plantas de cogeneración en Régimen Especial tiene

en cuenta, por su parte, la variación interanual de los

tipos de interés, de la tarifa eléctrica para los consu-

midores sin capacidad de elección y del precio del gas.

Las primas a la electricidad procedente de plantas de

cogeneración se han reducido un 10% para la electri-

cidad vertida a la red durante el año 2002, como resul-

tado de la caída de los tipos de interés —considerada

la variación del MIBOR a tres meses de noviembre de

2001 con respecto a noviembre de 2000—.  Las pri-

mas a la electricidad renovable se han incrementado

un 0,6%, aunque se mantienen constantes para la

energía solar en 60 ptas/kWh para las instalaciones

de potencia instalada menor o igual a 5 kW y en 30

ptas/kWh para las de más de 5 kW.

El R.D. 2818/98, que desarrolla reglamentariamente

la Ley 54/97 en lo que se refiere al Régimen Especial,

no sólo prevé la actualización anual de las primas en

función de una serie de variables debidamente pon-

deradas —actualización que se ha realizado para el

año 2002 por tercer año consecutivo—, sino la revi-

sión de las mismas cada cuatro años atendiendo a la

evolución del precio de la energía eléctrica en el mer-

cado, la participación de las instalaciones acogidas al

Régimen Especial en la cobertura de la demanda y la

incidencia de estas plantas sobre la gestión técnica

del sistema. A finales del año 2002, por tanto, y para el

año 2003, cabe revisar las primas actualmente vigen-

tes; a juicio del IDAE, esta revisión habrá de tener en

cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos del

Plan de Fomento y las barreras que persisten y que

obstaculizan el desarrollo de las energías renovables. 

Cabe recordar que las primas a la electricidad produ-

cida en Régimen Especial tienen la consideración de

costes de diversificación y seguridad de abasteci-

miento, de acuerdo con lo establecido por la Ley

54/97 en su artículo 16.6. La calificación de las primas

como costes de diversificación y seguridad de abaste-

cimiento implica el reconocimiento explícito de la con-

tribución de las energías renovables y la cogeneración

a la mejora de la garantía del suministro y la reducción

de las tasas de dependencia de importaciones por su

carácter autóctono y sus mayores rendimientos en

transformación; la mayor cercanía de las plantas de

producción eléctrica renovable y de cogeneración a

los puntos de consumo reduce también los costes de

transporte de la electricidad y minimiza, por tanto, el

impacto medioambiental de la actividad de genera-

ción y transporte de energía eléctrica. 

Las primas a las instalaciones en Régimen Especial

constituyen una compensación a los productores de

electricidad con energías renovables por los costes

medioambientales evitados al utilizar estas energías

en sustitución de combustibles fósiles. Dado que el

precio de mercado de la electricidad no recoge las

externalidades medioambientales de la producción

eléctrica en plantas convencionales —emisión de

gases de efecto invernadero, entre otras—, el sistema

de primas se constituye en el único mecanismo que

reconoce, actualmente, la existencia de tales costes;

en ausencia de otros mecanismos de compensación

—que graven a las fuentes generadoras de costes

externos—, el sistema de primas corrige la disfunción

que se produce en el funcionamiento del mercado

eléctrico por la no internalización de dichos costes.

El funcionamiento en régimen de libre competencia

de los mercados eléctricos debe permitir a los consu-

midores elegir libremente entre diversos productores 4,

pero los organismos reguladores garantes de la com-

petencia en dicho mercado deben asegurar que los

precios reflejan los costes asociados a la producción

gc
4 La total liberalización del suministro de energía eléctrica se pro-
ducirá a partir del 1 de enero del año 2003, de acuerdo con lo esta-
blecido por el Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas
Urgentes de Intensificación de la Competencia en Mercados de
Bienes y Servicios.
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Régimen Especial -sistema de primas- Primas y precios fijos para los años 2001-2002

Fuente: R.D. 3490/2000 de 29 de diciembre (BOE 30 de diciembre de 2000) para las primas relativas al año 2001 (Corrección de errores del R.D. 3490/2000,
BOE 2 de febrero de 2001) y R.D. 1483/2001 de 27 de diciembre (BOE 28 de diciembre de 2001) para las primas relativas al año 2002.

Cogeneración

Biomasa primaria

Biomasa secundaria

Eólica

Minihidráulica

Fotovoltaica

2001 2002

PPrriimmaass
((ppttaass//kkWWhh))

4,1

4,1/2,05

4,61

4,26

4,79

4,97

4,97 / 0

60

30

PPrreecciiooss FFiijjooss
((ppttaass//kkWWhh))

10,24

9,89

10,42

10,59

66

36

PPrriimmaass
((ppttaass//kkWWhh))

3,69

3,69/ 1,85

4,64

4,29

4,82

5,00

5,00 / 0

60

30

PPrreecciiooss FFiijjooss
((ppttaass//kkWWhh))

10,27

9,92

10,45

10,62

66

36

≤ 10 MW
(10 años)

> 10 MW y 
≤ 25 MW (CTC)

≤ 10 MW

> 10 MW y ≤ 50 MW 

≤ 5 kW

Régimen Especial -sistema de primas- Primas y precios fijos para los años 2001-2002

Fuente: R.D. 3490/2000 de 29 de diciembre (BOE 30 de diciembre de 2000) para las primas relativas al año 2001 (Corrección de errores del R.D. 3490/2000,
BOE 2 de febrero de 2001) y R.D. 1483/2001 de 27 de diciembre (BOE 28 de diciembre de 2001) para las primas relativas al año 2002.

Cogeneración

Biomasa primaria

Biomasa secundaria

Eólica

Minihidráulica

Fotovoltaica

2001 2002

PPrriimmaass
((cc€//kkWWhh))

2,4641

2,4641 / 1,2321

2,7707

2,5603

2,8788

2,9870

2,9870 / 0

36,0607

18,0304

PPrreecciiooss FFiijjooss
((cc€//kkWWhh))

6,1544

5,9440

6,2625

6,3647

39,6668

21,6364

PPrriimmaass
((cc€//kkWWhh))

2,2177

2,2177 / 1,1119

2,7887

2,5783

2,8969

3,0051

3,0051 / 0

36,0607

18,0304

PPrreecciiooss FFiijjooss
((cc€//kkWWhh))

6,1724

5,9620

6,2806

6,3827

39,6668

21,6364

≤ 10 MW
(10 años)

> 10 MW y 
≤ 25 MW (CTC)

≤ 10 MW

> 10 MW y ≤ 50 MW 

≤ 5 kW

—incluidos, por tanto, los referidos costes medioam-

bientales—, de manera que los precios se constituyan

en el mejor indicador de la mayor o menor eficiencia

en la producción eléctrica de los diversos productores

—con diferentes fuentes y diferentes tecnologías—.

Los consumidores, en esta situación, podrán, efecti-

vamente, ejercitar su derecho a elegir entre diferentes

productores y tecnologías de generación eléctrica,

para lo cual el establecimiento de garantías de origen

de la electricidad —tal como aparece recogido en la

Directiva 2001/77/CE para la electricidad de origen

renovable— es un requisito necesario para asegurar

la transparencia del mercado. 

En definitiva, los sistemas de primas o precios fijos

para la electricidad renovable —como los vigentes en

España o Alemania— seguirán siendo necesarios

hasta el momento en que se articulen los mecanismos

para que los precios de la electricidad convencional

reflejen los costes medioambientales de la genera-

ción eléctrica, por razones, no sólo de protección del

medio ambiente y seguridad del suministro, sino de

eficaz funcionamiento de los mercados energéticos.
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Precio de la energía eléctrica en Régimen Especial -2001-

Precio medio de compra en el mercado de 
producción= 3,8 c€ /kWh

Cogeneración
Solar

Eólica

Hidráulica

Hidráulica

>10 
Biomasa

Biogás
R.S.U.

Purin
es

≤10

0

5

10

15

20

25

30
c€

/k
W

h

FFuueennttee:: REE/Comisión Nacional de la Energía.
NNoottaa:: Precios medios ponderados de facturación de las instalaciones acogidas al Régimen Especial en el sistema peninsular y extrapeninsular.

Precios de la energía eléctrica en Régimen Especial (1998-2001) -ptas/kWh-

Cogeneración

Solar

Eólica

Hidráulica ≤ 10

Hidráulica  > 10

Biomasa

Biogás

R.S.U.

Purines

11999988 11999999 22000000               22000011

9,7

11,6

11,3

11,1

13,0

11,0

9,8

9,5

5,8

9,3

34,8

11,1

11,1

12,0

10,6

10,3

9,6

9,7

5,9

9,4

37,4

11,2

11,1

11,6

9,7

10,0

9,1

11,2

6,5
Precio medio de compra
de la electricidad en el
mercado de producción

10,1

41,3

11,0

10,7

11,4

10,4

10,2

9,3

12,1

6,4

Precios de la energía eléctrica en Régimen Especial (1998-2001) - cc€/kWh-

Cogeneración

Solar

Eólica

Hidráulica ≤ 10

Hidráulica  > 10

Biomasa

Biogás

R.S.U.

Purines

Fuente: REE/Comisión Nacional de la Energía.
Nota: Precios medios ponderados de facturación de las instalaciones acogidas al Régimen Especial en el sistema peninsular y extrapeninsular.

11999988 11999999 22000000               22000011

5,84

6,98

6,81

6,69

7,83

6,60

5,90

5,69

3,49

5,57

20,89

6,68

6,65

7,23

6,36

6,19

5,75

5,85

3,55

5,67

22,45

6,72

6,68

6,99

5,84

6,02

5,45

6,73

3,91
Precio medio de compra
de la electricidad en el
mercado de producción

6,06

24,82

6,62

6,44

6,86

6,24

6,12

5,60

7,27

3,86
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Consumo de Energía
en España y la 
Unión Europea

LLooss ccoonnssuummooss ddee eenneerrggííaa pprriimmaarriiaa aauummeennttaarroonn uunn

22,,11%% eenn eell aaññoo 22000011 ccoonn rreessppeeccttoo aa llooss ccoonnssuummooss ddeell

aaññoo aanntteerriioorr;; llaa ddeessaacceelleerraacciióónn eeccoonnóómmiiccaa ddeell ppaassaaddoo

aaññoo ssee ttrraadduujjoo eenn uunnaa rreedduucccciióónn ddee llaass eelleevvaaddaass ttaassaass

ddee ccrreecciimmiieennttoo ddee llaa ddeemmaannddaa eenneerrggééttiiccaa qquuee ssee hhaabbíí--

aann rreeggiissttrraaddoo eenn eell aaññoo 22000000 ((ddeell oorrddeenn ddeell 44,,88%%)).. 

Lo más significativo del año 2001 lo constituye el cre-

cimiento de la producción hidroeléctrica, que aumen-

ta en casi un 40% con respecto a lo producido en el

año 2000. El mes de diciembre del año 2000 y los pri-

meros meses del año 2001 registraron máximos en la

cobertura hidroeléctrica de la producción bruta de

electricidad —del 41,5% en marzo—.

En términos de energía primaria, la producción

hidráulica supera en 8 décimas de punto la del año

precedente. En el lado opuesto, los consumos de car-

bón representan dos puntos porcentuales menos en

la estructura de consumos de energía primaria, un

porcentaje ligeramente inferior al de 1998 —un año

hidráulico semejante al pasado y año base de refe-

rencia para el establecimiento de los objetivos del Plan

de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010—.

El gas natural y, en menor medida, el petróleo incre-

mentan su participación en la cobertura de la deman-

da energética global. 

Pero, además de los cambios en la estructura de fuen-

tes energéticas utilizadas, la moderación de las tasas

de crecimiento de los consumos totales —desde

cifras superiores al 4% en el período 1999-2000 hasta

tasas del 2% en el 2001— es un hecho que es preciso

destacar y que habría de constituir un buen prece-

dente para años futuros. 
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Consumo de energía primaria 

ktep

Carbón

Petróleo

Gas natural

Hidráulica*

Renovables

Nuclear

Saldo eléctrico

TOTAL

22000000 11999999 11999988

21.635

64.663

15.223

2.534

4.513

16.211

382

125.161

17,3%

51,7%

12,2%

2,0%

3,6%

13,0%

0,3%

100,0%

20.519

63.041

13.535

2.246

4.221

15.337

492

119.391

17,2%

52,8%

11,3%

1,9%

3,5%

12,8%

0,4%

100,0%

17.889

61.670

11.816

3.103

4.060

15.376

293

114.207

15,7%

54,0%

10,3%

2,7%

3,6%

13,5%

0,3%

100,0%

* Incluye minihidráulica.
Datos 2001 provisionales.
Fuente: IDAE /Ministerio de Economía —Dirección General de Política Energética y Minas—.

1 Algunas actuaciones relevantes del IDAE para la promoción de la
eficiencia energética, en el ámbito de sus competencias, se presen-
tan en el capítulo final Normativa y Apoyo Público, junto con las
modificaciones legislativas que puedan afectar al desarrollo de las
energías renovables y a la mejora de la eficiencia energética. Para
un mayor conocimiento de la actividad de IDAE en materia de pro-
moción de la eficiencia energética y las energías renovables, pue-
den consultarse las memorias de actividades anuales. 

22000011

19.457

66.719

16.405

3.526

4.776

16.602

298

127.783

15,2%

52,2%

12,8%

2,8%

3,7%

13,0%

0,2%

100,0%

La reducción del índice de intensidad primaria que se

produce en el año 2001 como resultado de una tasa

de crecimiento real del PIB en ese año superior a la

del consumo —del 2,8%— no parece deberse, sin

embargo, a mejoras de la eficiencia energética en el

uso final de la energía o en su transformación sino,

básicamente, al exceso de producción de origen

hidroeléctrico con respecto a las cifras del año 2000:

alrededor de 12.000 GWh.

El crecimiento de los consumos de energía final —del

orden del 3,9% en el año 2001— apunta aumentos en

el indicador de intensidad final calculado sobre el PIB,

por lo que las reducciones del indicador de intensidad

primaria antes comentadas no deben ocultar el verda-

dero reto que debe afrontar la política energética

española, esto es, suavizar la fuerte dependencia

entre crecimientos del PIB y crecimientos de los con-

sumos de energía. La reducción de los índices de

intensidad primaria en el pasado año 2001, teniendo

en cuenta la desaceleración económica y, fundamen-

talmente, la excepcionalidad de las lluvias, no debe

retrasar la puesta en marcha de medidas de eficiencia

energética, que deben diseñarse y acometerse de

manera inmediata para cumplir el objetivo fijado por

la Comisión Europea en el Plan de acción para la mejo-

ra de la eficiencia energética, del que se ha dado

cuenta en anteriores números de este boletín1.

LLooss ccoonnssuummooss ddee eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess aauummeennttaarroonn uunn

1177,,88%%,, ccoonnssiiddeerraaddaa llaa pprroodduucccciióónn ddee oorriiggeenn hhiiddrrááuullii--

ccoo.. LLooss ccoonnssuummooss ddee eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess nnoo hhiiddrrááuullii--

ccaass ccrreecciieerroonn uunn 55,,88%%,, ffuunnddaammeennttaallmmeennttee,, ccoommoo

rreessuullttaaddoo ddee llooss nnuueevvooss ppaarrqquueess eeóólliiccooss ppuueessttooss eenn

ooppeerraacciióónn aa lloo llaarrggoo ddeell aaññoo 22000011..

La puesta en operación de cerca de 1.000 nuevos MW

eólicos en el año 2001 supone un volumen adicional

anual de producción eléctrica de alrededor de 2.400

GWh, considerado el número medio de horas de fun-

cionamiento previsto en el Plan de Fomento de las

Energías Renovables 2000-2010. 

Las realizaciones, fundamentalmente en el área eóli-

ca, pero también en solar térmica, han contribuido a

incrementar la producción y consumo de fuentes

renovables —descontada la producción hidráulica— y

su contribución a la cobertura de la demanda, desde

el 3,6% del año 2000 hasta el 3,7% actual.
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El cumplimiento del objetivo del 12% del Plan de

Fomento queda todavía lejos de las realizaciones del

año 2001. En el nuevo escenario de crecimiento de los

consumos de energía presentado por el Ministerio de

Economía2, alcanzar dicho objetivo —el que las ener-

gías renovables cubran el 12% de la demanda energé-

tica del año 2010— resulta aún más difícil de lo que

apuntaba el propio Plan en el momento de su redac-

ción y aprobación. 

El Ministerio de Economía estima que los consumos

de energía primaria alcanzarán en el año 2010 la cifra

de 168 millones de toneladas equivalentes de petró-

leo, una cifra superior en casi un 25% a los 135 Mtep

del escenario de referencia para la fijación de los obje-

tivos del Plan de Fomento, al que se denominó

Escenario Ahorro Base. El incremento de consumo de

energías renovables hasta el año 2010 previsto en el

Plan de Fomento, de 9.525 ktep, o, de otro modo, los

16.640 ktep de consumo de energías renovables pre-

vistos para el año 2010 representarían tan sólo, en el

nuevo escenario, un 9,9% del total de la energía

demandada. La consecución, por tanto, del objetivo

del 12% sólo es posible incrementando los consumos

de energías renovables por encima de los 16.640 ktep

o, alternativamente, reduciendo la demanda energéti-

ca total hasta los 135 Mtep previstos en el Plan; esta

segunda opción parece la más realista y pasa por la

puesta en marcha de una acción integrada y decidida

de ahorro y eficiencia energética.

LLooss ddaattooss ddee ccoonnssuummoo ddee eenneerrggííaa pprriimmaarriiaa ppaarraa llaa

UUnniióónn EEuurrooppeeaa ——rreeffeerriiddooss aa 11999999,, úúllttiimmoo ddaattoo ddiissppoo--

nniibbllee eenn llaass eessttaaddííssttiiccaass ppuubblliiccaaddaass ppoorr EEUURROOSSTTAATT——

ppoonneenn ddee mmaanniiffiieessttoo llaa ccrreecciieennttee iimmppoorrttaanncciiaa ddeell ggaass

nnaattuurraall eenn ssuussttiittuucciióónn ddeell ccaarrbbóónn.. LLaass eenneerrggííaass rreennoo--

vvaabblleess ssiigguueenn rreepprreesseennttaannddoo aallrreeddeeddoorr ddeell 66%% ddee llaa

ddeemmaannddaa eenneerrggééttiiccaa ttoottaall..

Las energías renovables mantienen su peso en la

estructura de consumos hasta 1999, lo que pone de

manifiesto un crecimiento del consumo de estas fuen-

tes similar al de la demanda energética del conjunto

de la Unión Europea. Las realizaciones con respecto a

Consumo de energía primaria por fuentes, 2001 - España

Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE/Ministerio de Economía - Dirección General de Política Energética y Minas-.

Gas natural
12,8% Nuclear

13,0%

Saldo eléctrico
0,2% Hidráulica

2,8%

Eólica
0,5%

Biomasa
2,9%

Solar Fotovoltaica
0,002%

Solar Térmica
0,03%

Geotermia
0,01%
R.S.U.
0,2%

Renovables
6,5%

Carbón
15,2%

Petróleo
52,2%

Biogás
0,1%

Biocarburantes
0,04%

2 Borrador sobre Planificación y Desarrollo de las Redes de
Transporte Eléctrico y Gasista 2002-2011 presentado en febrero de
este mismo año.
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lo previsto en el Libro Blanco no son homogéneas por

áreas, como ocurre también en España en relación a

los objetivos del Plan de Fomento; mientras que se

han alcanzado ya los objetivos de la Campaña para el

Despegue previstos hasta el año 2003 en términos de

nueva potencia eólica instalada, la utilización de la

biomasa para producción eléctrica se encuentra toda-

vía con importantes barreras que obstaculizan su

desarrollo.

Consumo de energía primaria  por fuentes-Unión Europea

Carbón

Petróleo

Gas natural

Nuclear

Saldo eléctrico

Hidráulica

Otras Renovables:

Eólica

Biomasa

Solar Térmica

Geotermia

TOTAL

11999988

224,2

587,8

302,5

212,6

0,7

25,5

56,3

0,6

52,6

0,3

2,8

1.409,5

15,9%

41,7%

21,5%

15,1%

0,0%

1,8%

4,0%

100%

224,9

601,4

315,5

209,7

1,1

26,3

58,0

1,0

53,6

0,3

3,0

1.436,9

Fuente: EUROSTAT.

15,7%

41,9%

22,0%

14,6%

0,1%

1,8%

4,0%

100%

Mtep % Mtep %

11999977 11999999

211,7

595,3

328,3

220,5

2,0

26,2

58,4

1,2

53,8

0,4

3,0

1.442,4

14,7%

41,3%

22,8%

15,3%

0,1%

1,8%

4,0%

100%

Mtep %

Consumo de energía primaria por fuentes y países -Unión Europea

BBÉÉLLGGIICCAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

DDIINNAAMMAARRCCAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

11999988

8.467

22.463

11.265

11.958

281

26

627

55.087,0

6.655

9.982

3.862

----

-624

2

1.715

21.592,0

15,4%

40,8%

20,4%

21,7%

0,5%

0,0%

1,1%

100%

30,8%

46,2%

17,9%

----

-2,9%

0,0%

7,9%

100%

kktteepp %% kktteepp %%

8.557

22.945

12.474

11.394

120

33

685

56.208,0

5.642

9.875

4.224

----

-371

2

1.770

21.142,0

15,2%

40,8%

22,2%

20,3%

0,2%

0,1%

1,2%

100%

26,7%

46,7%

20,0%

----

-1,8%

0,0%

8,4%

100%

11999999
kktteepp %%

7.554

22.526

13.340

12.644

73

29

677

56.843,0

4.637

9.635

4.424

----

-199

3

1.871

20.371,0

13,3%

39,6%

23,5%

22,2%

0,1%

0,1%

1,2%

100%

22,8%

47,3%

21,7%

----

-1,0%

0,0%

9,2%

100%

ec

11999977
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AALLEEMMAANNIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

GGRREECCIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

EESSPPAAÑÑAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

FFRRAANNCCIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass RReennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

IIRRLLAANNDDAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass RReennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

11999988

86.723

137.072

71.948

41.114

-202

1.492

6.002

344.149,0

8.817

15.059

171

----

197

334

1.030

25.608,0

18.520

56.100

11.308

13.511

-264

2.989

3.952

106.116,0

14.575

87.444

31.339

98.766

-5.623

5.399

11.247

243.147,0

2.867

6.415

2.772

----

-1

58

140

12.251,0

25,2%

39,8%

20,9%

11,9%

-0,1%

0,4%

1,7%

100%

34,4%

58,8%

0,7%

----

0,8%

1,3%

4,0%

100%

17,5%

52,9%

10,7%

12,7%

-0,2%

2,8%

3,7%

100%

6,0%

36,0%

12,9%

40,6%

-2,3%

2,2%

4,6%

100%

23,4%

52,4%

22,6%

----

0,0%

0,5%

1,1%

100%

kktteepp %%
11999977

kktteepp %%

86.871

137.660

72.729

38.912

-55

1.511

6.993

344.621,0

9.153

15.525

725

----

138

320

1.035

26.896,0

17.774

59.901

11.609

14.418

293

2.924

4.190

111.109,0

17.156

91.538

33.413

96.636

-4.949

5.388

11.505

250.687,0

2.847

7.124

2.803

----

7

79

180

13.040,0

25,2%

39,9%

21,1%

11,3%

0,0%

0,4%

2,0%

100%

34,0%

57,7%

2,7%

----

0,5%

1,2%

3,8%

100%

16,0%

53,9%

10,4%

13,0%

0,3%

2,6%

3,8%

100%

6,8%

36,5%

13,3%

38,5%

-2,0%

2,1%

4,6%

100%

21,8%

54,6%

21,5%

----

0,1%

0,6%

1,4%

100%

Consumo de energía primaria por fuentes y países -Unión Europea

11999999
kktteepp %%

81.809

132.933

71.996

43.853

89

1.689

7.042

339.411,0

8.524

15.560

1.218

----

14

416

1.054

26.786,0

20.167

62.209

13.289

15.181

492

1.966

4.164

117.468,0

15.171

89.944

34.481

98.194

-5.429

6.262

11.291

249.914,0

2.537

8.092

2.997

----

21

73

184

13.904,0

24,1%

39,2%

21,2%

12,9%

0,0%

0,5%

2,1%

100%

31,8%

58,1%

4,5%

----

0,1%

1,6%

3,9%

100%

17,2%

53,0%

11,3%

12,9%

0,4%

1,7%

3,5%

100%

6,1%

36,0%

13,8%

39,3%

-2,2%

2,5%

4,5%

100%

18,2%

58,2%

21,6%

----

0,2%

0,5%

1,3%

100%

/ / g
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IITTAALLIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass RReennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

LLUUXXEEMMBBUURRGGOO

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass RReennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

HHOOLLAANNDDAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass RReennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

AAUUSSTTRRIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass RReennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

PPOORRTTUUGGAALL

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass RReennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

11999988

11.646

92.657

47.486

----

3.339

3.577

9.351

168.056,0

312

1.921

626

----

446

7

40

3.352,0

9.104

27.283

35.333

591

1.086

8

1.372

74.777,0

3.670

11.709

6.539

----

-66

3.093

3.563

28.508,0

3.491

13.871

87

----

249

1.127

2.470

21.295,0

6,9%

55,1%

28,3%

----

2,0%

2,1%

5,6%

100%

9,3%

57,3%

18,7%

----

13,3%

0,2%

1,2%

100%

12,2%

36,5%

47,3%

0,8%

1,5%

0,0%

1,8%

100%

12,9%

41,1%

22,9%

----

-0,2%

10,8%

12,5%

100%

16,4%

65,1%

0,4%

----

1,2%

5,3%

11,6%

100%

kktteepp %%
11999977

kktteepp %%

11.760

92.914

51.126

----

3.502

3.544

9.736

172.582,0

112

2.013

633

----

466

10

40

3.274,0

9.497

27.153

34.946

937

1.016

9

1.446

75.004,0

3.136

12.431

6.730

----

-14

3.192

3.316

28.791,0

3.170

15.333

697

----

24

1.116

1.920

22.260,0

6,8%

53,8%

29,6%

----

2,0%

2,1%

5,6%

100%

3,4%

61,5%

19,3%

----

14,2%

0,3%

1,2%

100%

12,7%

36,2%

46,6%

1,2%

1,4%

0,0%

1,9%

100%

10,9%

43,2%

23,4%

----

0,0%

11,1%

11,5%

100%

14,2%

68,9%

3,1%

----

0,1%

5,0%

8,6%

100%

Consumo de energía primaria por fuentes y países -Unión Europea

11999999
kktteepp %%

11.824

90.516

55.569

----

3.612

3.901

9.750

175.172,0

113

2.147

656

----

478

8

38

3.440,0

7.740

27.990

34.581

988

1.586

8

1.539

74.432,0

3.033

12.014

6.831

----

-163

3.496

3.147

28.358,0

3.872

15.572

1.940

----

-74

625

2.031

23.966,0

6,7%

51,7%

31,7%

----

2,1%

2,2%

5,6%

100%

3,3%

62,4%

19,1%

----

13,9%

0,2%

1,1%

100%

10,4%

37,6%

46,5%

1,3%

2,1%

0,0%

2,1%

100%

10,7%

42,4%

24,1%

----

-0,6%

12,3%

11,1%

100%

16,2%

65,0%

8,1%

----

-0,3%

2,6%

8,5%

100%

ec
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21,2%

30,7%

8,9%

16,6%

2,0%

3,2%

17,3%

100%

5,2%

31,3%

1,4%

35,8%

-0,5%

11,8%

14,9%

100%

17,9%

35,9%

34,2%

10,4%

0,6%

0,2%

0,8%

100%

%%
11999977

Consumo de energía primaria por fuentes y países -Unión Europea

Fuente: EUROSTAT.

Por países, los datos de 1999 recogen un aumento del

peso de las energías renovables en la estructura de

consumos en Dinamarca, Alemania, Grecia, Holanda y

Finlandia, países éstos que han aprobado programas

de fomento del consumo y la producción eléctrica

mediante fuentes renovables. 

Algunos de los programas aprobados lo han sido en

1999 o con posterioridad a ese año, por lo que cabe

esperar mejores resultados, incluso, para los años

venideros: Alemania pretende duplicar la cuota de

consumo de energías renovables en el año 2010 con

respecto a las cifras del año 2000, mientras que

Grecia y Holanda han fijado como objetivo de consu-

mo al 2010 el 8,5% y el 5%, respectivamente, del total

de la demanda.

LLaa ddeeppeennddeenncciiaa eenneerrggééttiiccaa ddee iimmppoorrttaacciioonneess ssee rreedduu--

jjoo ppaarraa EEssppaaññaa eenn eell aaññoo 22000011 eenn ddooss ppuunnttooss ppoorrcceenn--

ttuuaalleess ccoommoo rreessuullttaaddoo ddee llaa eelleevvaaddaa pprroodduucccciióónn eenneerr--

ggééttiiccaa ddee oorriiggeenn hhiiddrrááuulliiccoo,, ssiittuuáánnddoossee eenn eell 7755%%.. EEll

ddiiffeerreenncciiaall ccoonn llaa mmeeddiiaa ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa,, ddeell

oorrddeenn ddeell 5500%%,, ssee mmaannttiieennee..

La necesidad de asegurar el suministro energético

estable está en la base del Libro Verde sobre seguri-

dad del abastecimiento energético presentado por la

Comisión Europea a finales del año 2000. 

FFIINNLLAANNDDIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass RReennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

SSUUEECCIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass RReennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

RREEIINNOO UUNNIIDDOO

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

SSaallddoo eellééccttrriiccoo

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass RReennoovvaabblleess

TTOOTTAALL

11999988

6.883

9.996

2.907

5.390

658

1.053

5.627

32.514,0

2.640

15.768

719

18.038

-233

5.934

7.480

50.346,0

39.820

80.014

76.179

23.248

1.425

355

1.702

222.743,0

kktteepp kktteepp %%

5.513

10.835

3.336

5.370

800

1.294

5.953

33.101,0

2.704

15.754

712

16.166

-920

6.391

7.423

48.230,0

41.030

80.415

79.342

25.831

1.072

450

1.814

229.954,0

16,7%

32,7%

10,1%

16,2%

2,4%

3,9%

18,0%

100%

5,6%

32,7%

1,5%

33,5%

-1,9%

13,3%

15,4%

100%

17,8%

35,0%

34,5%

11,2%

0,5%

0,2%

0,8%

100%

11999999
kktteepp %%

5.339

9.902

3.338

5.926

956

1.099

6.162

32.722,0

2.449

15.576

714

18.879

-653

6.166

7.308

50.439,0

36.944

80.695

82.929

24.836

1.225

460

2.120

229.209,0

16,3%

30,3%

10,2%

18,1%

2,9%

3,4%

18,8%

100%

4,9%

30,9%

1,4%

37,4%

-1,3%

12,2%

14,5%

100%

16,1%

35,2%

36,2%

10,8%

0,5%

0,2%

0,9%

100%
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Consumo de energía final por fuentes, 2000 Consumo de energía final por sectores, 2000

Renovables (4,4%)

Electricidad (20,8%)

Gas (15,1%)

 Petróleo (58,8%)

Carbón (0,9%)0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
Agricultura (3,3%)

Servicios (8,5%)

Residencial (15,1%)

Transporte (42,1%)

Industria (31,0%)

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Fuente: Ministerio de Economía.
Datos de avance.

Fuente: Ministerio de Economía.
Datos de avance.

ESPAÑA

Fuente: Ministerio de Economía —Dirección General de Política Energética y Minas—.
(*) Datos hasta el tercer trimestre de 2001 —incluido—.
Nota: El grado de dependencia energética está calculado a partir de las series de consumo de energía primaria sin consideración de los consumos de biomasa
para usos térmicos finales; la inclusión en las series de consumo de energía primaria de los consumos finales de energías renovables reduciría el grado de depen-
dencia energética en, aproximadamente, 2 puntos porcentuales.

11998855

64%

11999900

66%

11999977

73%

11999955

72%

11999966

71%

11999988

74%

11999999

77%

22000000 

77%

Grado de dependencia energética (%)

11998800

77%

22000011 ((**))

75%

ec

Las elevadas tasas de dependencia energética provo-

can incertidumbres sobre la evolución futura de los

precios ante situaciones de restricción de la oferta de

petróleo por parte de los países productores, que cre-

arían tensiones inflacionistas y comprometerían el

crecimiento real de las economías altamente depen-

dientes del petróleo. Las previsiones para nuestro

país recogen una fuerte expansión del gas natural en

sustitución del carbón en plantas de ciclo combinado

para la producción eléctrica; si no de forma alternati-

va, sí simultánea, las energías renovables, por su

carácter autóctono, contribuirán también, en este

escenario, a garantizar el suministro al tiempo que a

reducir la dependencia exterior.

EEll ccoonnssuummoo ffiinnaall ddee ffuueenntteess rreennoovvaabblleess rreepprreesseennttóó eenn

eell aaññoo 22000000 eell 44,,44%% ddeell ttoottaall ddee llooss ccoonnssuummooss,, mmiieenn--

ttrraass qquuee eell ddee pprroodduuccttooss ddeerriivvaaddooss ddeell ppeettrróólleeoo ssee

ssiittuuóó cceerrccaa ddee llooss 4466 MMtteepp,, lloo qquuee ssuuppoonnee uunn ppoorrcceenn--

ttaajjee lliiggeerraammeennttee iinnffeerriioorr aall 6600%%.. PPoorr sseeccttoorreess,, eell

ttrraannssppoorrttee ——ssiigguuiieennddoo llaa ttóónniiccaa ddee aaññooss aanntteerriioorreess——

eess rreessppoonnssaabbllee ddee mmááss ddeell 4400%% ddeell ttoottaall ddee llaa

ddeemmaannddaa eenneerrggééttiiccaa ppaarraa uussooss ffiinnaalleess..

Los consumos de energía final suponen alrededor de

78 millones de toneladas equivalentes de petróleo, de

las que el 42% se consumen en el transporte de mer-

cancías y viajeros —el 80% en el transporte por carre-

tera—. Por fuentes, el gas sigue ganando peso en la

estructura de consumos hasta alcanzar el 15% del

total3.

3 La información estadística sobre consumos de energía final por
fuentes y sectores, con el nivel de desagregación sectorial que se
presenta en estos boletines —10 subsectores industriales más el de
la construcción—, proviene, para el año 2000, del Ministerio de
Economía. Los datos que se venían presentando hasta ahora y rela-
tivos a años anteriores (desde 1995) provenían del Ministerio de
Ciencia y Tecnología. Este cambio en las fuentes estadísticas pro-
voca una ruptura de las series que dificulta el análisis de las ten-
dencias de consumo más recientes.
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22000000,, kktteepp CCaarrbbóónn

638

0

44

20

0

703

PPeettrróólleeoo

5.711

32.419

4.033

1.680

2.011

45.854

GGaass

9.152

0

1.973

595

91

11.811

EElleeccttrriicciiddaadd

7.365

358

3.751

4.302

431

16.207

RReennoovvaabblleess

1.303

51

2.019

61

16

3.451

TTOOTTAALL

24.170

32.828

11.820

6.658

2.549

78.026

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

AAggrriiccuullttuurraa

TTOOTTAALL

11999999,, kktteepp CCaarrbbóónn

665

0

134

9

0

808

PPeettrróólleeoo

5.180

31.568

3.952

1.444

1.712

43.856

GGaass

7.369

10

1.774

537

81

9.772

EElleeccttrriicciiddaadd

6.575

307

3.908

4.060

394

15.244

RReennoovvaabblleess

1.423

0

1.999

21

4

3.448

TTOOTTAALL

21.212

31.885

11.768

6.072

2.192

73.128

FFuueennttee:: Ministerio de Ciencia y Tecnología (1998 y 1999, datos provisionales); Ministerio de Economía (2000, datos de avance).

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

AAggrriiccuullttuurraa

TTOOTTAALL
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11999988,, kktteepp

11999966,, kktteepp

11999955,, kktteepp

11999977,, kktteepp

CCaarrbbóónn

2.403

0

216

11

0

2.629

CCaarrbbóónn

2.128

0

210

11

0

2.349

CCaarrbbóónn

1.102

0

214

11

0

1.327

CCaarrbbóónn

943

0

193

11

0

1.146

PPeettrróólleeoo

6.437

25.726

3.673

1.449

1.750

39.035

PPeettrróólleeoo

5.316

27.447

3.969

1.374

1.736

39.842

PPeettrróólleeoo

6.281

27.596

3.825

1.393

1.704

40.799

PPeettrróólleeoo

6.165

30.125

3.827

1.362

1.531

43.010

GGaass

4.664

0

1.001

298

9

5.972

GGaass

5.402

0

1.138

378

14

6.932

GGaass

6.077

5

1.239

426

27

7.773

GGaass

6.743

6

1.466

494

38

8.747

EElleeccttrriicciiddaadd

5.468

299

3.240

3.242

407

12.655

EElleeccttrriicciiddaadd

5.543

298

3.412

3.410

370

13.033

EElleeccttrriicciiddaadd

5.918

310

3.449

3.645

354

13.676

EElleeccttrriicciiddaadd

6.303

294

3.747

3.892

378

14.614

RReennoovvaabblleess

1.276

0

1.992

18

3

3.290

RReennoovvaabblleess

1.321

0

1.996

18

3

3.339

RReennoovvaabblleess

1.341

0

1.997

19

3

3.360

RReennoovvaabblleess

1.361

0

1.998

20

3

3.383

TTOOTTAALL

20.248

26.025

10.121

5.017

2.169

63.581

TTOOTTAALL

19.710

27.745

10.725

5.190

2.124

65.495

TTOOTTAALL

20.720

27.911

10.723

5.494

2.088

66.935

TTOOTTAALL

21.515

30.425

11.230

5.779

1.951

70.900

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

AAggrriiccuullttuurraa

TTOOTTAALL

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

AAggrriiccuullttuurraa

TTOOTTAALL

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

AAggrriiccuullttuurraa

TTOOTTAALL

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

AAggrriiccuullttuurraa

TTOOTTAALL

Consumo de energía final 1995-2000
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EEll ppeessoo rreellaattiivvoo ddeell sseeccttoorr ttrraannssppoorrttee aauummeennttaa,, ccoonn

ccaarráácctteerr ggeenneerraall,, eenn llaa eessttrruuccttuurraa ddee ccoonnssuummooss ffiinnaalleess

ddee ttooddooss llooss EEssttaaddooss mmiieemmbbrrooss,, mmiieennttrraass qquuee llaa

iinndduussttrriiaa rreedduuccee ssuu ppaarrttiicciippaacciióónn eenn eell ttoottaall yy eell sseeccttoorr

rreessiiddeenncciiaall pprreesseennttaa uunn ccoommppoorrttaammiieennttoo eerrrrááttiiccoo

ccoommoo rreessuullttaaddoo ddee llaa vvaarriiaabbiilliiddaadd ddeell cclliimmaa yy ssuu aaffeecc--

ttaacciióónn ssoobbrree llooss ccoonnssuummooss ddee llooss hhooggaarreess..

Comparada la distribución sectorial de los consumos

de energía final en España y la Unión Europea, cabe

destacar el mayor peso del sector transporte en

España y menor del sector residencial. Las causas de

los diferentes niveles de consumo de energía en

España y en el resto de los países europeos en cada

uno de los sectores de consumo final se apuntan en

los apartados sectoriales respectivos del capítulo de

Eficiencia Energética e Intensidad en Usos Finales de

este Boletín IDAE nº 4. 

Agricultura

Industria

Transporte

Residencial

Servicios

TOTAL

11999988

23.244

262.641

288.766

246.856

109.506

931.013

2,5%

28,2%

31,0%

26,5%

11,8%

100%

21.947

262.123

299.529

251.851

110.996

946.446

Fuente: EUROSTAT.

2,3%

27,7%

31,6%

26,6%

11,7%

100%

kktteepp %% kktteepp %%

11999977

Consumo de energía final por sectores - Unión Europea

11999999

21.368

263.456

305.827

251.885

112.310

954.846

2,2%

27,6%

32,0%

26,4%

11,8%

100%

kktteepp %%

Consumo de energía final por sectores y países -Unión Europea

11999988

2.005

12.491

9.188

9.877

2.893

36.454

1.046

3.005

4.750

4.514

1.814

15.129

2.554

58.336

63.691

66.557

32.801

223.939

5,5%

34,3%

25,2%

27,1%

7,9%

100%

6,9%

19,9%

31,4%

29,8%

12,0%

100%

1,1%

26,0%

28,4%

29,7%

14,6%

100%

kktteepp %%
11999977

kktteepp %%

952

13.008

9.573

9.884

3.904

37.321

1.028

3.051

4.779

4.460

1.890

15.208

2.685

57.643

64.780

67.596

31.195

223.899

2,6%

34,9%

25,7%

26,5%

10,5%

100%

6,8%

20,1%

31,4%

29,3%

12,4%

100%

1,2%

25,7%

28,9%

30,2%

13,9%

100%

BBÉÉLLGGIICCAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

DDIINNAAMMAARRCCAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

AALLEEMMAANNIIAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

11999999
kktteepp %%

574

13.533

9.575

9.500

4.127

37.309

1.032

2.992

4.891

4.340

1.887

15.142

2.656

56.440

66.798

64.929

30.504

221.327

1,5%

36,3%

25,7%

25,5%

11,1%

100%

6,8%

19,8%

32,3%

28,7%

12,5%

100%

1,2%

25,5%

30,2%

29,3%

13,8%

100%
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11999988

1.048

4.339

6.729

4.072

1.097

17.285

2.084

21.591

28.011

10.750

5.244

67.680

3.133

37.659

46.846

37.729

21.143

146.510

261

1.857

2.922

2.229

1.411

8.680

3.172

37.429

38.670

35.926

6.017

121.214

21

1.030

1.467

608

106

3.232

6,1%

25,1%

38,9%

23,6%

6,3%

100%

3,1%

31,9%

41,4%

15,9%

7,7%

100%

2,1%

25,7%

32,0%

25,8%

14,4%

100%

3,0%

21,4%

33,7%

25,7%

16,3%

100%

2,6%

30,9%

31,9%

29,6%

5,0%

100%

0,6%

31,9%

45,4%

18,8%

3,3%

100%

kktteepp %%
11999977

kktteepp %%

1.066

4.421

7.292

4.225

1.181

18.185

1.937

22.459

30.458

11.090

5.728

71.672

3.136

37.101

49.386

38.708

22.183

150.514

244

1.912

3.295

2.404

1.370

9.225

3.163

36.641

40.921

37.502

5.295

123.522

14

864

1.553

421

332

3.184

5,9%

24,3%

40,1%

23,2%

6,5%

100%

2,7%

31,3%

42,5%

15,5%

8,0%

100%

2,1%

24,6%

32,8%

25,7%

14,7%

100%

2,6%

20,7%

35,7%

26,1%

14,9%

100%

2,6%

29,7%

33,1%

30,4%

4,3%

100%

0,4%

27,1%

48,8%

13,2%

10,4%

100%

GGRREECCIIAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

EESSPPAAÑÑAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

FFRRAANNCCIIAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

IIRRLLAANNDDAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

IITTAALLIIAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

LLUUXXEEMMBBUURRGGOO

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

Consumo de energía final por sectores y países -Unión Europea

11999999
kktteepp %%

1.069

4.154

7.453

4.251

1.257

18.184

2.192

22.369

31.890

11.794

6.052

74.297

3.066

36.448

50.374

39.621

22.612

152.121

257

1.978

3.677

2.412

1.419

9.743

2.876

39.222

40.986

39.507

5.667

128.258

16

945

1.706

395

293

3.355

5,9%

22,8%

41,0%

23,4%

6,9%

100%

3,0%

30,1%

42,9%

15,9%

8,1%

100%

2,0%

24,0%

33,1%

26,0%

14,9%

100%

2,6%

20,3%

37,7%

24,8%

14,6%

100%

2,2%

30,6%

32,0%

30,8%

4,4%

100,%

0,5%

28,2%

50,8%

11,8%

8,7%

100%
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Fuente: EUROSTAT.

11999988

3.956

13.195

13.489

10.708

7.731

49.079

1.104

7.053

6.375

6.301

2.069

22.902

530

5.306

5.257

2.667

1.198

14.958

601

10.596

4.241

5.269

2.229

22.936

532

12.648

7.689

8.215

4.355

33.439

1.198

36.108

49.446

41.435

19.396

147.583

8,1%

26,9%

27,5%

21,8%

15,8%

100%

4,8%

30,8%

27,8%

27,5%

9,0%

100%

3,5%

35,5%

35,1%

17,8%

8,0%

100%

2,6%

46,2%

18,5%

23,0%

9,7%

100%

1,6%

37,8%

23,0%

24,6%

13,0%

100%

0,8%

24,5%

33,5%

28,1%

13,1%

100%

kktteepp %%
11999977

kktteepp %%

3.976

13.102

13.638

10.347

8.196

49.259

683

6.911

6.028

6.164

2.827

22.613

597

5.237

5.704

2.655

1.171

15.364

613

11.410

4.296

5.481

2.322

24.122

624

12.438

7.780

8.151

4.372

33.365

1.227

35.925

50.045

42.763

19.034

148.994

8,1%

26,6%

27,7%

21,0%

16,6%

100%

3,0%

30,6%

26,7%

27,3%

12,5%

100%

3,9%

34,1%

37,1%

17,3%

7,6%

100%

2,5%

47,3%

17,8%

22,7%

9,6%

100%

1,9%

37,3%

23,3%

24,4%

13,1%

100%

0,8%

24,1%

33,6%

28,7%

12,8%

100%

HHOOLLAANNDDAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

AAUUSSTTRRIIAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

PPOORRTTUUGGAALL

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

FFIINNLLAANNDDIIAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

SSUUEECCIIAA

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

RREEIINNOO UUNNIIDDOO

AAggrriiccuullttuurraa

IInndduussttrriiaa

TTrraannssppoorrttee

RReessiiddeenncciiaall

SSeerrvviicciiooss

TTOOTTAALL

11999999
kktteepp %%

3.898

12.803

13.767

10.318

7.690

48.476

804

6.297

6.156

6.070

3.478

22.805

643

5.258

6.043

2.768

1.258

15.970

609

11.984

4.398

5.253

2.327

24.571

459

11.654

7.740

7.948

4.772

32.573

1.218

37.379

50.372

42.779

18.967

150.715

8,0%

26,4%

28,4%

21,3%

15,9%

100%

3,5%

27,6%

27,0%

26,6%

15,3%

100%

4,0%

32,9%

37,8%

17,3%

7,9%

100%

2,5%

48,8%

17,9%

21,4%

9,5%

100%

1,4%

35,8%

23,8%

24,4%

14,7%

100%

0,8%

24,8%

33,4%

28,4%

12,6%

100%

Consumo de energía final por sectores y países -Unión Europea
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LLaa ggeenneerraacciióónn eellééccttrriiccaa aa ppaarrttiirr ddee ffuueenntteess rreennoovvaabblleess

eenn eell aaññoo 22000011 rreepprreesseennttóó eell 2222,,44%% ddee llaa ggeenneerraacciióónn

bbrruuttaa;; llaa ggeenneerraacciióónn hhiiddrrooeellééccttrriiccaa ——ccoonnssiiddeerraaddaass

ttooddaass llaass ppllaannttaass ccoonn iinnddeeppeennddeenncciiaa ddee ssuu ppootteenncciiaa uu

ooppeerraacciióónn eenn eell RRééggiimmeenn EEssppeecciiaall oo RRééggiimmeenn

OOrrddiinnaarriioo—— aallccaannzzóó,, ppoorr ssíí ssoollaa,, eell 1188,,66%%..

La elevada hidraulicidad del año 2001 ha permitido

que el peso relativo de las energías renovables en la

estructura de consumos de energía primaria y genera-

ción eléctrica bruta supere, por primera vez, los nive-

les del año 1998, año base de referencia del Plan de

Fomento. 

Los menores niveles de producción hidroeléctrica de

los años 1999 y 2000, con respecto al año base del

Plan, ocultaban el aumento del consumo de otras

fuentes renovables no hidráulicas; la producción eléc-

trica con fuentes renovables distintas de la hidráulica

aumentó, sin embargo, significativamente en estos

dos años: en 1.300 GWh en 1999 y en 2.300 GWh en el

año 2000.

GWh

Carbón

Petróleo

Gas natural

Nuclear

Hidráulica > 10 MW*

Otras energías renovables

TOTAL

11999988 11999999

63.480

18.029

14.960

59.003

32.080

8.622

196.173

32,4%

9,2%

7,6%

30,1%

16,4%

4,4%

100,0%

75.491

23.723

19.077

58.852

23.443

8.861

209.446

36,0%

11,3%

9,1%

28,1%

11,2%

4,2%

100,0%

80.533

22.623

21.045

62.206

27.371

11.041

224.820

35,8%

10,1%

9,4%

27,7%

12,2%

4,9%

100,0%

**Incluye producción con bombeo.
Datos 2001 provisionales. Se han revisado los datos de producción eléctrica correspondientes a los años 1999 y 2000.
Fuente: IDAE/Ministerio de Economía —Dirección General de Política Energética y Minas.

Generación de energía eléctrica

22000000

71.817

24.648

22.953

63.708

39.014

13.977

236.117

30,4%

10,4%

9,7%

27,0%

16,5%

5,9%

100%

22000011

En los tres últimos años, la producción eléctrica de

origen eólico ha pasado de representar el 0,7% de la

generación bruta total de electricidad en 1998 al 1,2%

de 1999, el 2,2% del año siguiente y el 3,1% del año

2001. Este incremento supone multiplicar por cinco la

producción eólica del año de referencia del Plan de

Fomento.

El aumento del peso de la generación eléctrica de ori-

gen renovable en el total de la generación bruta

requiere que la producción eléctrica con estas fuentes

se incremente a un ritmo superior al de crecimiento de

la demanda eléctrica, que lo ha hecho en este período

a una tasa media anual del 6,4% —del 5,0% en el últi-

mo año—. 

Esto, que ha sido así en lo que se refiere a las renova-

bles no hidráulicas —que han aumentado a una tasa

media anual superior al 40% en el período 1998-

2001—, no se ha cumplido para la generación hidroe-

léctrica en los años 1999 y 2000. 

/ / g



Nuclear
27,0%

Hidráulica
18,6%

Eólica
3,1%

Biomasa
0,4%

Solar Fotovoltaica
0,01%

R.S.U. 0,3%

Biogás 0,1%

Renovables
22,4%

Carbón
30,4%

Petróleo
10,4%

Gas natural
9,7%

LLooss oobbjjeettiivvooss ddee ggeenneerraacciióónn eellééccttrriiccaa ccoonn ffuueenntteess

rreennoovvaabblleess eessttaabblleecciiddooss ——ccoonn ccaarráácctteerr oorriieennttaattiivvoo——

ppoorr llaa DDiirreeccttiivvaa 22000011//7777//CCEE ——aapprroobbaaddaa eenn sseeppttiieemm--

bbrree ddee 22000011—— ppaarreecceenn uunn oobbjjeettiivvoo aammbbiicciioossoo ppaarraa

ttooddooss llooss EEssttaaddooss mmiieemmbbrrooss;; aallgguunnooss ppaaíísseess,, ssiinn

eemmbbaarrggoo,, hhaann hheecchhoo pprrooggrreessooss ssiiggnniiffiiccaattiivvooss dduurraannttee

eell aaññoo 11999999 aall iinnccrreemmeennttaarr eenn 22 ppuunnttooss ppoorrcceennttuuaalleess

eell ppeessoo ddee llaa ggeenneerraacciióónn eellééccttrriiccaa ccoonn ffuueenntteess rreennoovvaa--

bblleess nnoo hhiiddrrááuulliiccaass ccoonn rreessppeeccttoo aall aaññoo aanntteerriioorr:: ééssttee

eess eell ccaassoo ddee DDiinnaammaarrccaa;; EEssppaaññaa aauummeennttóó llaa ppaarrttiiccii--

ppaacciióónn ddee llaass rreennoovvaabblleess nnoo hhiiddrrááuulliiccaass eenn llaa ggeenneerraa--

cciióónn eellééccttrriiccaa eenn 11999999 eenn mmááss ddee mmeeddiioo ppuunnttoo ppoorr--

cceennttuuaall.. 

Estructura de generación eléctrica en 2001

Datos provisionales.
Fuente: IDAE/Ministerio de Economía —Dirección General de Política Energética y Minas—.
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Para España, los objetivos de producción eléctrica

renovable en el balance eléctrico del año 2010 fijados

por la Directiva 2001/77/CE coinciden con los objeti-

vos del Plan de Fomento de las Energías Renovables

2000-2010: como ya se ha anticipado, sin embargo, la

situación a 31 de diciembre del año 2001 parece más

cercana al objetivo del año 2010 que la del año 1999

—último año para el que se dispone de información

para los restantes Estados miembros de la Unión

Europea—.

MW

Hidráulica

Nuclear

Carbón

Fuel-Gas

Régimen Especial (cogeneración + energías renovables)

22000011

16.587

7.816

12.075

10.730

10.184

57.392

Potencia de generación eléctrica

Fuente: Red Eléctrica España.
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Carbón

Petróleo

Gas natural

Nuclear

Hidráulica

Otras renovables*

TOTAL

11999988

682.953

187.059

334.158

859.893

316.273

46.100

2.426.436

28,1%

7,7%

13,8%

35,4%

13,0%

1,9%

100%

697.787

191.424

367.152

854.182

327.130

55.674

2.493.349

* Incluye calores residuales.
Fuente: EUROSTAT.

28,0%

7,7%

14,7%

34,3%

13,1%

2,2%

100%

GGWWhh %% GGWWhh %%

11999977 11999999

664.341

181.723

426.286

868.392

330.269

61.949

2.532.960

26,2%

7,2%

16,8%

34,3%

13,0%

2,4%

100%

GGWWhh %%

Estructura de generación eléctrica - Unión Europea

Estructura de generación eléctrica por países - Unión Europea

11999988
GGWWhh %%

11999977
GGWWhh %%

BBÉÉLLGGIICCAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

DDIINNAAMMAARRCCAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

AALLEEMMAANNIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

GGRREECCIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

16.282

1.422

11.537

47.408

1.277

966

78.892

28.713

5.423

6.855

----

19

3.299

44.309

292.893

6.866

50.176

170.328

20.934

10.373

551.570

30.629

8.299

332

----

4.096

151

43.507

20,6%

1,8%

14,6%

60,1%

1,6%

1,2%

100%

64,8%

12,2%

15,5%

----

0,0%

7,4%

100%

53,1%

1,2%

9,1%

30,9%

3,8%

1,9%

100%

70,4%

19,1%

0,8%

----

9,4%

0,3%

100%

16.890

2.580

15.036

46.165

1.497

1.073

83.241

23.652

4.965

8.167

----

27

4.289

41.100

299.528

6.376

54.312

161.644

21.590

13.264

556.714

32.442

8.078

1.713

----

3.866

233

46.332

20,3%

3,1%

18,1%

55,5%

1,8%

1,3%

100%

57,5%

12,1%

19,9%

----

0,1%

10,4%

100%

53,8%

1,1%

9,8%

29,0%

3,9%

2,4%

100%

70,0%

17,4%

3,7%

----

8,3%

0,5%

100%

GGWWhh %%
11999999

12.528

1.035

19.231

49.017

1.489

1.221

84.521

20.043

4.878

9.136

----

32

4.779

38.868

285.974

5.845

55.063

170.004

24.952

14.966

556.804

32.381

8.157

3.907

----

5.058

357

49.860

14,8%

1,2%

22,8%

58,0%

1,8%

1,4%

100%

51,6%

12,6%

23,5%

----

0,1%

12,3%

100%

51,4%

1,0%

9,9%

30,5%

4,5%

2,7%

100%

64,9%

16,4%

7,8%

----

10,1%

0,7%

100%
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ec

11999988
GGWWhh %%

11999977
GGWWhh %%

EESSPPAAÑÑAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

FFRRAANNCCIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

IIRRLLAANNDDAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

IITTAALLIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

LLUUXXEEMMBBUURRGGOO

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

HHOOLLAANNDDAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

63.976

14.103

18.174

55.298

36.002

2.684

190.237

25.863

7.727

4.900

395.483

68.060

2.193

504.226

8.840

3.466

6.574

----

942

139

19.961

24.769

113.312

61.293

----

46.552

4.843

250.769

87

13

177

----

937

49

1.263

25.965

3.619

50.543

2.408

94

4.030

86.659

33,6%

7,4%

9,6%

29,1%

18,9%

1,4%

100%

5,1%

1,5%

1,0%

78,4%

13,5%

0,4%

100%

44,3%

17,4%

32,9%

----

4,7%

0,7%

100%

9,9%

45,2%

24,4%

----

18,6%

1,9%

100%

6,9%

1,0%

14,0%

----

74,2%

3,9%

100%

30,0%

4,2%

58,3%

2,8%

0,1%

4,7%

100%

63.166

17.499

16.212

58.993

35.806

4.185

195.861

37.312

11.651

4.975

387.990

66.620

2.258

510.806

8.431

4.850

6.430

----

1.189

255

21.155

27.827

107.305

70.883

----

47.365

5.674

259.054

----

----

204

----

1.049

56

1.309

27.274

3.528

51.981

3.814

106

4.195

90.898

32,3%

8,9%

8,3%

30,1%

18,3%

2,1%

100%

7,3%

2,3%

1,0%

76,0%

13,0%

0,4%

100%

39,9%

22,9%

30,4%

----

5,6%

1,2%

100%

10,7%

41,4%

27,4%

----

18,3%

2,2%

100%

----

----

15,6%

----

80,1%

4,3%

100%

30,0%

3,9%

57,2%

4,2%

0,1%

4,6%

100%

GGWWhh %%
11999999

75.370

24.445

19.058

58.852

25.437

5.868

209.030

32.000

10.150

7.530

394.244

77.448

2.806

524.178

7.515

6.170

6.956

----

1.090

320

22.051

28.225

91.379

86.983

----

51.777

6.630

264.994

----

----

204

----

758

70

1.032

22.108

6.565

49.552

3.832

90

4.249

86.396

36,1%

11,7%

9,1%

28,2%

12,2%

2,8%

100%

6,1%

1,9%

1,4%

75,2%

14,8%

0,5%

100%

34,1%

28,0%

31,5%

----

4,9%

1,5%

100%

10,7%

34,5%

32,8%

----

19,5%

2,5%

100%

----

----

19,8%

----

73,4%

6,8%

100%

25,6%

7,6%

57,4%

4,4%

0,1%

4,9%

100%
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Estructura de generación eléctrica por países - Unión Europea

GGWWhh %%
11999977

AAUUSSTTRRIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

PPOORRTTUUGGAALL

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

FFIINNLLAANNDDIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

SSUUEECCIIAA

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

RREEIINNOO UUNNIIDDOO

CCaarrbbóónn

PPeettrróólleeoo

GGaass nnaattuurraall

NNuucclleeaarr

HHiiddrrááuulliiccaa

OOttrraass rreennoovvaabblleess**

TTOOTTAALL

6.563

2.768

8.557

----

37.274

1.689

56.851

13.041

6.776

89

----

13.175

1.123

34.204

19.579

1.378

6.884

20.894

12.242

8.209

69.186

2.898

3.831

610

69.928

69.056

3.101

149.424

122.855

8.056

107.457

98.146

5.613

3.251

345.378

11,5%

4,9%

15,1%

----

65,6%

3,0%

100%

38,1%

19,8%

0,3%

----

38,5%

3,3%

100%

28,3%

2,0%

9,9%

30,2%

17,7%

11,9%

100%

1,9%

2,6%

0,4%

46,8%

46,2%

2,1%

100%

35,6%

2,3%

31,1%

28,4%

1,6%

0,9%

100%

* Incluye calores residuales.
Fuente: EUROSTAT.

GGWWhh %%
11999988

4.151

3.109

8.843

----

38.671

2.663

57.437

12.055

10.687

2.018

----

13.054

1.168

38.982

13.641

1.043

8.823

21.853

15.051

9.759

70.170

3.215

3.264

431

73.583

74.378

3.404

158.275

127.285

6.489

117.124

100.140

6.861

4.116

362.015

7,2%

5,4%

15,4%

----

67,3%

4,6%

100%

30,9%

27,4%

5,2%

----

33,5%

3,0%

100%

19,4%

1,5%

12,6%

31,1%

21,4%

13,9%

100%

2,0%

2,1%

0,3%

46,5%

47,0%

2,2%

100%

35,2%

1,8%

32,4%

27,7%

1,9%

1,1%

100%

GGWWhh %%
11999999

4.390

2.753

8.708

----

41.703

2.814

60.368

15.131

11.009

8.074

----

7.619

1.441

43.274

14.048

773

10.113

22.974

12.780

8.745

69.433

3.151

3.013

406

73.188

71.782

3.814

155.354

110.462

5.551

141.365

96.281

8.254

4.884

366.797

7,3%

4,6%

14,4%

----

69,1%

4,7%

100%

35,0%

25,4%

18,7%

----

17,6%

3,3%

100%

20,2%

1,1%

14,6%

33,1%

18,4%

12,6%

100%

2,0%

1,9%

0,3%

47,1%

46,2%

2,5%

100%

30,1%

1,5%

38,5%

26,2%

2,3%

1,3%

100%
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Porcentaje de renovables en la generación eléctrica de la UE y objetivos al 2010

Unión Europea

15,4% 15,5%
22,0%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Bélgica

3,1% 3,2% 6,0%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Dinamarca

10,5% 12,4%

29,0%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Alemania

6,3% 7,2%
12,5%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Grecia

8,8%
10,9%

20,1%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Francia

13,5%
15,3% 21,0%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Irlanda

6,8% 6,4%
13,2%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Italia

20,5%
22,0% 25,0%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Holanda 

4,7% 5,0% 9,0%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Austria

72,0% 73,7%
78,1%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Portugal

36,5%

20,9%

39,0%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Finlandia

35,4% 31,0% 32,0%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Suecia

49,1% 48,7%

60,0%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

España

20,4%
15,0%

29,4%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Reino Unido

3,0% 3,6%
10,0%

1998 20101999
0%

20%

40%

60%

80%

100%
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Eficiencia Energética 
e Intensidad
en Usos Finales

Intensidad primaria y final

LLaa iinntteennssiiddaadd pprriimmaarriiaa eenn llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa ccoonnttiinnúúaa

llaa tteennddeenncciiaa ddeeccrreecciieennttee qquuee ssee iinniicciióó eenn 11999977.. 

Los consumos de energía final y primaria de la Unión

Europea y España durante el año 2000 se vieron afec-

tados por los elevados precios del petróleo, que supe-

raron los 30 dólares/barril en media mensual durante

los meses de octubre y noviembre y se mantuvieron

por encima de los 25 dólares en la mayor parte del

año. 

El efecto sobre las economías europeas del precio del

barril de petróleo se amplificó como resultado de la

debilidad del euro frente al dólar, provocando tensio-

nes inflacionistas y reduciendo el potencial de creci-

miento económico del año 2001.

Las condiciones climáticas —mayores temperaturas

medias de invierno y menores necesidades de cale-

facción— del año 2000 favorecieron también, junto

con la subida de los precios de las materias primas

energéticas, la moderación del crecimiento de los

consumos de energía primaria y final en Europa. 

3399

Nota: En los capítulos anteriores de este Boletín IDAE nº 4, en el de
Consumo de Energía en España y la Unión Europea y, especialmen-
te, en el de Contexto General, se hace un análisis del pasado inme-
diato, presentando datos estadísticos sobre la evolución de los pre-
cios del crudo y del PIB hasta finales del año 2001 y sobre los con-
sumos de energía primaria y generación de electricidad por fuentes
en España también hasta finales del año inmediatamente anterior a
la fecha de publicación del boletín. No obstante, en lo que se refie-
re a los datos de consumo final, o a la Unión Europea, los más
recientes corresponden al año 2000 y, por tanto, el análisis finaliza
en ese período. En este capítulo de Eficiencia Energética e
Intensidad en Usos Finales, se presenta, básicamente, la informa-
ción disponible sobre usos finales de la energía —agregadamente
y por sectores—, por lo que el análisis finaliza en dicho año 2000.
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IInntteennssiiddaadd pprriimmaarriiaa 
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FFuueennttee:: EnR/IDAE
NNoottaa:: Los datos de Intensidad Primaria para España se han calculado, en este Boletín IDAE nº 4, a partir de los consumos de energía primaria y las cifras de
Producto Interior Bruto publicadas por el INE a precios constantes de 1995 y de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas.

FFuueennttee:: EnR/IDAE.

España

Unión Europea

11998855 11999966

0,222

0,242

0,221

0,219

0,226

0,211

0222

0,215

0,225

0,210

0,230

0,208

11999900 11999955 11999977 11999988

0,231

0,204

11999999

IInntteennssiiddaadd pprriimmaarriiaa eenn EEssppaaññaa yy llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa 11998855--22000000 ((kkeepp//EECCUU9955))

0,232

0,198

22000000

La intensidad primaria de la Unión Europea se ha

reducido en un 9,6% —en términos acumulados—

desde 1990 hasta el año 2000, a un ritmo más acusa-

do durante la segunda mitad de la década, del orden

del –1,3% anual. El crecimiento anual real del PIB de

la Unión Europea, después de la crisis de 1993, fue
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también superior al de los años que la precedieron,

por lo que, durante este período, los crecimientos del

PIB convivieron con reducciones de la intensidad pri-

maria, confirmándose la posibilidad y viabilidad de

mantener el crecimiento económico con menores con-

sumos de energía.

La tendencia del indicador de intensidad primaria en

los diferentes países comunitarios es, generalmente,

decreciente desde comienzos de la década de los

noventa, aunque se observe un repunte alrededor del

año 1996 en la mayoría de los países de nuestro

entorno. La intensidad primaria en España sigue, sin

embargo, la tendencia opuesta. 

En el año 2000, el indicador de intensidad primaria

nacional superaba la media de la Unión Europea en

cerca de un 18%, superando la tasa anual de creci-

miento la registrada en 1999: del 0,7% frente al 0,4%

de ese año. El aumento acumulado del indicador de

intensidad desde 1990 alcanza el 5%.

La elevada tasa de crecimiento de los consumos de

energía primaria en el año 2000 en España, del 4,8%,

aleja a nuestro país de los valores del indicador medio

comunitario. La comparación, considerado el indica-

dor de intensidad primaria calculado a paridad de

/ / g



poder de compra, ofrece una situación relativa dife-

rente y sitúa a España en el año 2000 un 3% por deba-

jo del indicador comunitario; no obstante, de conti-

nuar las tendencias que se han puesto de manifiesto

desde 1990 pero más acusadamente desde mediados

de la pasada década, es previsible que el indicador

nacional supere al de la media de los Estados miem-

bros a igualdad de poder adquisitivo en un breve

plazo de tiempo.

IInntteennssiiddaadd pprriimmaarriiaa  ((BBaassee 11998855==110000))

Italia           España

198719861985 1988 1990 1992 1994 1995 19971989 1991 1993 1996 1998 1999 2000

UE              Francia Reino Unido

80

100

120

110

90

FFuueennttee:: EnR/IDAE.
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IInntteennssiiddaadd pprriimmaarriiaa  --PPaarriiddaadd ddee ppooddeerr ddee ccoommpprraa
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FFuueennttee:: EnR/IDAE.
NNoottaa:: Ver nota en gráfico Intensidad Final—Paridad de Poder de Compra (Boletín IDAE, nº 3—Octubre 2001).
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Como se apuntaba en el capítulo anterior, los consu-

mos de energía primaria crecieron en España un 2,1%

en el año 2001, lo que reduce el indicador de intensi-

dad como resultado, fundamentalmente, de la mayor

hidraulicidad del año1.

LLaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa rreedduuccee llaa iinntteennssiiddaadd eenneerrggééttiiccaa eenn

uussooss ffiinnaalleess dduurraannttee llaa ddééccaaddaa ddee llooss 9900 ppeerroo,, eessppee--

cciiaallmmeennttee,, eenn llooss ccuuaattrroo úúllttiimmooss aaññooss..

La Unión Europea ha reducido la intensidad final en el año

2000 en un 2,6%, un porcentaje superior al porcentaje medio

de reducción anual del indicador desde 1990, del 0,9%.

La tendencia decreciente mostrada por el indicador de

intensidad final de la Unión Europea es común a otros

países miembros como Francia, Alemania, Italia o el

Reino Unido. En el lado opuesto, España o Italia pre-

sentan una tendencia creciente: la tasa anual media

de crecimiento de la intensidad final desde 1990 ha

sido en España del 0,3% —nótese que los datos de

consumo de energía final para España correspondien-

tes al año 2000 se han visto afectados por un cambio

en las fuentes estadísticas que dificulta la compara-

ción con años previos—.

FFuueennttee:: EnR/IDAE.
NNoottaa:: Los datos que aparecen en este gráfico han sido elaborados en el marco del proyecto "Cross Country Comparison on Energy Efficiency Indicators" apoya-
do por la Comisión Europea a través del Programa SAVE; los indicadores de eficiencia energética se han calculado a partir de los datos nacionales remitidos por
cada una de las agencias asociadas al Club EnR que participan en dicho proyecto.

Los datos de Intensidad Final para España se han calculado, en este Boletín IDAE nº 4, a partir de los consumos de energía final y las cifras de Producto Interior
Bruto publicadas por el INE a precios constantes de 1995 y de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas.

En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas en España para los consumos de energía final: Ministerio de Economía frente a
Ministerio de Ciencia y Tecnología de años anteriores.
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FFuueennttee:: EnR/IDAE.
NNoottaa:: En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas en España para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente
a Ministerio de Ciencia y Tecnología de años anteriores.

España

Unión Europea

11998855 11999966

0,144

0,164

0,140

0,140

0,142

0,136

0,143

0,140
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0,143

0,134

11999900 11999955 11999977 11999988

0,141
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11999999

0,145

0,128

22000000

IInntteennssiiddaadd ffiinnaall eenn EEssppaaññaa yy llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa 11998855--22000000 ((kkeepp//EECCUU9955))

1 No se dispone de información estadística sobre consumos de ener-
gía primaria en el año 2001 en la Unión Europea.
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IInntteennssiiddaadd ffiinnaall ((BBaassee 11998855==110000))

FFuueennttee:: EnR/IDAE.
NNoottaa:: En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas en España para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente
a Ministerio de Ciencia y Tecnología de años anteriores.

k
e

p
/E

C
U

9
5

p

198719861985 1988 1990 1992 1994 1995 19971989 1991 1993 1996 1998 1999 2000

Irlanda     Alemania Italia           España UE              Francia Reino Unido

0,10

0,15

0,20

FFuueennttee:: EnR/IDAE.
NNoottaa:: Ver nota en gráfico Intensidad Final—Paridad de Poder de Compra (Boletín IDAE, nº 3—Octubre 2001).
En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas en España para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente a
Ministerio de Ciencia y Tecnología de años anteriores.

IInntteennssiiddaadd ffiinnaall --PPaarriiddaadd ddee ppooddeerr ddee ccoommpprraa
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Considerados los cuatro últimos años de la década de

los noventa —desde 1997 y hasta el año 2000—, el

indicador de intensidad primaria se ha reducido más

rápidamente de lo que lo ha hecho el indicador de

intensidad final en algunos países como Francia e

Italia y, aunque las diferencias son de tan sólo una

décima de punto, también en la Unión Europea.

Considerado un período más amplio, desde 1994 hasta

1999, esta misma tendencia puede comprobarse en

Alemania y es el resultado de la mejora de la eficiencia

en generación eléctrica merced a la ganancia de peso

relativo de la cogeneración, el gas natural y las energí-

as renovables en el balance de producción eléctrica. 

Los indicadores presentados para España presentan,

sin embargo, la tendencia contraria; además de expe-

rimentar variaciones de signo positivo, el incremento

del indicador de intensidad primaria es superior al del

indicador de intensidad final. 

Una de las razones que ayudan a explicar este com-

portamiento es el desplazamiento progresivo de los

combustibles fósiles por electricidad para la cobertu-

ra de la demanda final. La electricidad es una fuente

secundaria de energía, eficiente en su uso final, pero

cuya generación requiere un alto consumo de energí-

as convencionales. Por otra parte, el indicador de

intensidad primaria se ve afectado por la mayor o

menor hidraulicidad de cada año, reduciéndose en

aquellos años en los que la producción hidroeléctrica

se incrementa —las eficiencias en transformación de

las plantas hidroeléctricas y que utilizan fuentes reno-

vables, excluida la biomasa, se aproximan al 100%—.

El pasado año 2001, como se señalaba en el capítulo

anterior, como resultado de la abundancia de precipi-

taciones, presentará valores inferiores del índice de

intensidad primaria que los de años anteriores. La

potencia de generación eléctrica en Régimen Especial

—cogeneración y energías renovables en plantas de

potencia igual o inferior a 50 MW— se ha incrementa-

do también en 2.246 MW en ese año —según datos

de Red Eléctrica de España—, lo que ha contribuido,

igualmente, a contener el crecimiento de los consu-

mos de energía primaria en 2001.

LLaa iinntteennssiiddaadd ffiinnaall ccoorrrreeggiiddaa ddeell cclliimmaa pprreesseennttaa vvaalloo--

rreess iinnffeerriioorreess aa llooss ddeell iinnddiiccaaddoorr ssiinn ccoorrrreecccciioonneess eenn eell

aaññoo 22000000 ccoommoo rreessuullttaaddoo ddee qquuee llaass tteemmppeerraattuurraass

mmeeddiiaass ddee iinnvviieerrnnoo ssoonn mmááss ffrrííaass qquuee llaass ddee uunn aaññoo ccllii--

mmááttiiccoo ccoonnssiiddeerraaddoo mmeeddiioo.. NNoo oobbssttaannttee,, eell aaññoo 22000000

rreeggiissttrraa tteemmppeerraattuurraass mmááss ccáálliiddaass qquuee llaass ddeell aaññoo

aanntteerriioorr,, lloo qquuee mmooddeerraa eell ccrreecciimmiieennttoo ddee llaa iinntteennssii--

ddaadd ffiinnaall ccoonn rreessppeeccttoo aa 11999999..

La moderación de las temperaturas del año 2000, que

redujo las necesidades de calefacción con respecto a

las del año anterior, contribuyó a la reducción de la

tasa de crecimiento del indicador de intensidad final:

desde el 2,7% que registra el indicador corregido del

clima —consideradas unas necesidades de calefac-

ción medias en todos los años— hasta el 2,5% que

registra el indicador sin correcciones. Las dos décimas

de punto de diferencia que se observan entre la varia-

ción de ambos indicadores recogen el efecto del clima

sobre los consumos finales y el indicador de intensi-

dad: si las temperaturas del año 2000 hubieran sido

iguales a las del año 1999 —más frías—, la intensidad

final se habría incrementado un 2,7% en vez del 2,5%2.

Obviando los datos del año 2000 —que como se ha

señalado están afectados por un cambio en las fuen-

tes estadísticas—, el crecimiento del indicador corre-

gido del clima en el período 1990-1999 pone de mani-

fiesto la variación real de la intensidad final en

España, al haberse eliminado del indicador sin correc-

ciones los efectos de la variabilidad del clima sobre el

mismo. La intensidad final se ha reducido un 0,6% —

considerado el indicador de intensidad corregido— a

lo largo de todo el período, lo que supone la práctica

estabilización del indicador en la pasada década. El

indicador de intensidad final sin correcciones arrojaba

2 Las expresiones matemáticas que se aplican para la corrección del
indicador de intensidad final se han recogido en anteriores núme-
ros de este boletín.
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20001999199819971996199519941993199219911990

Intensidad Final con correcciones climáticasIntensidad Final 

k
e

p
/E

C
U

9
5

0,15

0,14

0,13

IInntteennssiiddaadd EEnneerrggééttiiccaa FFiinnaall eenn EEssppaaññaa ccoonn ccoorrrreecccciioonneess cclliimmááttiiccaass

FFuueennttee:: EnR/IDAE.
NNoottaa:: Los datos de Intensidad Final para España se han calculado, en este Boletín IDAE nº 4, a partir de los consumos de energía final y las cifras de Producto
Interior Bruto publicadas por el INE a precios constantes de 1995 y de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas.

En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente a Ministerio de
Ciencia y Tecnología de años anteriores.

ee

LLooss ccaammbbiiooss eessttrruuccttuurraalleess aaccaaeecciiddooss dduurraannttee llaa ddééccaa--

ddaa ddee llooss nnoovveennttaa eenn EEssppaaññaa hhaann rreedduucciiddoo eell ccrreeccii--

mmiieennttoo ddee llaa iinntteennssiiddaadd ffiinnaall,, aall ddeessppllaazzaarrssee llaa pprroo--

dduucccciióónn yy eell vvaalloorr aaññaaddiiddoo hhaacciiaa sseeccttoorreess mmeennooss

iinntteennssiivvooss eenn eenneerrggííaa..

La variación acumulada del índice de intensidad final

durante la década de los noventa ha sido del 3,2%,

habida cuenta de los cambios estructurales que han

tenido lugar en España durante el período; en ausen-

cia de cambio estructural, es decir, bajo la hipótesis

de que la estructura productiva permanece invariable,

la intensidad final habría crecido un 6,6%. El efecto de

estos cambios, por tanto, puede cuantificarse en el

51,4%.

Los cambios en la estructura productiva de la Unión

Europea en su conjunto han operado, en el período

1990-99, en sentido contrario a como lo han hecho en

España: países como Francia, el Reino Unido, Suecia o

Finlandia presentan a finales de la década de los

noventa una estructura productiva más intensiva en

energía de lo que lo era a comienzos de la misma; a la

inversa, España, Alemania o Irlanda han desplazado

sus producciones hacia sectores menos intensivos en

energía. Esta situación, para la Unión Europea consi-

derada globalmente, provoca un aumento o un menor

decremento de los índices de intensidad final. En defi-

nitiva, la reducción que se observa en los índices de

intensidad final de la Unión Europea habría sido

mayor de no operarse cambios hacia sectores más

intensivos en energía, que compensan, parcialmente,

las mejoras de la eficiencia energética observadas.

tasas de crecimiento positivas con respecto a 1990

dado que este año fue excepcionalmente cálido y, por

tanto, las necesidades de calefacción excepcional-

mente bajas.
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Porcentaje debido al Cambio Estructural
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51,4%

%
 v

ar
ia

ci
ón

 a
cu

m
ul

ad
a

Mejora del Índice de Intensidad debida a 
Cambios Estructurales

1990-00
0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

3,2%

VVaarriiaacciióónn ddeell ÍÍnnddiiccee ddee IInntteennssiiddaadd FFiinnaall ddeebbiiddoo aa CCaammbbiiooss EEssttrruuccttuurraalleess

FFuueennttee:: EnR/IDAE

ee

198719861985 1988 1990 1992 1994 1995 19971989 1991 1993 1996 1998 1999 2000

Intensidad Final con correcciones climáticasIntensidad Final 

k
e

p
/E

C
U

9
5

0,14

0,12

0,15

IInntteennssiiddaadd EEnneerrggééttiiccaa FFiinnaall eenn EEssppaaññaa aa eessttrruuccttuurraa ccoonnssttaannttee

FFuueennttee:: EnR/IDAE
NNoottaa:: Los datos de Intensidad Final para España se han calculado, en este Boletín IDAE nº 4, a partir de los consumos de energía final y las cifras de Producto
Interior Bruto publicadas por el INE a precios constantes de 1995 y de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas.
En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente a Ministerio de
Ciencia y Tecnología de años anteriores.
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Industria

LLaa iinntteennssiiddaadd eenneerrggééttiiccaa ddeell sseeccttoorr iinndduussttrriiaall aauummeenn--

ttóó eenn eell aaññoo 22000000 uunn 88,,99%%.. 

EEssttee vvaalloorr ssee ccoorrrreessppoonnddee ccoonn uunn ccrreecciimmiieennttoo ddeell

Valor Añadido Bruto ddeell sseeccttoorr ddeell 44,,66%% rreessppeeccttoo aa

11999999 yy ccoonn uunn ccrreecciimmiieennttoo aannuuaall ddee llooss ccoonnssuummooss ddee

eenneerrggííaa aaúúnn mmááss iimmppoorrttaannttee,, ddeell 1133,,99%%,, vvaalloorr eessttee

úúllttiimmoo qquuee ddeebbee iinntteerrpprreettaarrssee ccoonn ccaauutteellaa ddeebbiiddoo aall

ccaammbbiioo eexxppeerriimmeennttaaddoo eenn llaa ffuueennttee eessttaaddííssttiiccaa..

Respecto al peso relativo de los diversos subsectores

en el consumo total, sigue siendo preponderante la

contribución del sector de Cemento, Vidrio y

Cerámica, que en 2000 absorbió el 25,5% del total de

los consumos energéticos del sector industrial, segui-

do del sector Químico, con el 15,5%. Tras ellos apare-

cen el sector de Siderurgia y Fundición; Alimentación,

Bebidas y Tabaco; Pasta y Papel; Textil, Cuero y

Calzado; Metalurgia no Férrea; Transformados

Metálicos y Equipos de Transporte. 
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CCoonnssuummoo eenneerrggééttiiccoo iinndduussttrriiaall ppoorr ffuueenntteess

FFuueennttee:: Ministerio de Economía (datos relativos a 2000, de avance)
En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente a Ministerio de
Ciencia y Tecnología de años anteriores.

4488

Consumo de energía en el sector industrial por sectores (2000)

Siderurgia y fundición
11,5%

Metalurgia no férrea
4,8%

Cemento, vidrio y 
cerámica

25,5%

Química 
15,5%

Transformados 
metálicos 

4,3%

Equipos de transporte 
3,8%

Alimentación, 
bebidas y tabaco

 10,6%

Textil, cuero y calzado
5,0%

Pasta y papel 
8,6%

Construcción 
1,0% Resto industria

9,3%

FFuueennttee:: Ministerio de Economía (datos provisionales).

El reparto del consumo energético en el sector indus-

trial por fuentes muestra una reducción progresiva del

carbón, que en 2000 ya sólo cubre el 3% del consumo

total, en contraste con el continuo crecimiento del gas

natural, que alcanza el 38% de dicho consumo.

Paralelamente, los productos petrolíferos han rebaja-

do su contribución hasta el 24% y la electricidad man-

tiene una cuota del 30%. La tabla adjunta incluye la

distribución del consumo por fuentes de los 10 princi-

pales subsectores industriales, para los seis últimos

años con datos disponibles: de 1995 a 2000.
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Consumo de energía final en el sector industrial 1995-2000 por fuentes y subsectores

11999955,, kktteepp

SSiiddeerruurrggiiaa yy ffuunnddiicciióónn

MMeettaalluurrggiiaa nnoo fféérrrreeaa

CCeemmeennttoo,, vviiddrriioo yy cceerráámmiiccaa

((mmiinneerraalleess nnoo mmeettáálliiccooss))

QQuuíímmiiccaa

TTrraannssffoorrmmaaddooss mmeettáálliiccooss

EEqquuiippooss ddee ttrraannssppoorrttee

AAlliimmeennttaacciióónn,, bbeebbiiddaass yy ttaabbaaccoo

TTeexxttiill,, ccuueerroo yy ccaallzzaaddoo

PPaassttaa yy ppaappeell

RReessttoo iinndduussttrriiaa

CCoonnssttrruucccciióónn

TTOOTTAALL

11999966,, kktteepp

SSiiddeerruurrggiiaa yy ffuunnddiicciióónn

MMeettaalluurrggiiaa nnoo fféérrrreeaa

CCeemmeennttoo,, vviiddrriioo yy cceerráámmiiccaa

((mmiinneerraalleess nnoo mmeettáálliiccooss))

QQuuíímmiiccaa

TTrraannssffoorrmmaaddooss mmeettáálliiccooss

EEqquuiippooss ddee ttrraannssppoorrttee

AAlliimmeennttaacciióónn,, bbeebbiiddaass yy ttaabbaaccoo

TTeexxttiill,, ccuueerroo yy ccaallzzaaddoo

PPaassttaa yy ppaappeell

RReessttoo iinndduussttrriiaa

CCoonnssttrruucccciióónn

TTOOTTAALL

11999977,, kktteepp

SSiiddeerruurrggiiaa yy ffuunnddiicciióónn

MMeettaalluurrggiiaa nnoo fféérrrreeaa

CCeemmeennttoo,, vviiddrriioo yy cceerráámmiiccaa

((mmiinneerraalleess nnoo mmeettáálliiccooss))

QQuuíímmiiccaa

TTrraannssffoorrmmaaddooss mmeettáálliiccooss

EEqquuiippooss ddee ttrraannssppoorrttee

AAlliimmeennttaacciióónn,, bbeebbiiddaass yy ttaabbaaccoo

TTeexxttiill,, ccuueerroo yy ccaallzzaaddoo

PPaassttaa yy ppaappeell

RReessttoo iinndduussttrriiaa

CCoonnssttrruucccciióónn

TTOOTTAALL

CCaarrbbóónn

1.898

56

281

82

54

0

24

0

6

3

0

2.403

CCaarrbbóónn

1.647

54

266

85

47

0

20

0

6

4

0

2.128

CCaarrbbóónn

685

64

221

70

40

0

14

0

5

4

0

1.102

GGaass

485

97

1.190

903

121

268

427

464

620

85

3

4.664

GGaass

495

114

1.473

1.031

160

314

513

497

688

112

4

5.402

GGaass

519

115

1.635

1.172

176

333

594

573

817

137

7

6.077

PPrroodd..

PPeettrroollííffeerrooss

361

138

1.930

1.648

180

80

1.019

194

331

511

45

6.437

PPrroodd..

PPeettrroollííffeerrooss

271

102

1.934

1.170

172

80

790

167

251

328

50

5.316

PPrroodd..

PPeettrroollííffeerrooss

460

112

2.355

1.192

256

95

770

180

267

534

60

6.281

RReennoovvaabblleess

0

0

130

13

0

0

229

0

461

405

0

1.238

RReennoovvaabblleess

0

0

130

13

0

0

229

0

471

412

0

1.255

RReennoovvaabblleess

0

0

130

13

0

0

231

0

480

419

0

1.274

TTOOTTAALL

3.673

1.001

4.127

3.466

714

565

2.223

943

1.822

1.529

184

20.248

TTOOTTAALL

3.311

985

4.401

3.094

766

633

2.097

950

1.827

1.469

177

19.710

TTOOTTAALL

2.672

1.024

4.988

3.310

883

690

2.203

1.064

2.002

1.710

174

20.720

CCaalloorr yy

oottrrooss

0

0

0

38

0

0

0

0

0

0

0

38

CCaalloorr yy

oottrrooss

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65

0

65

CCaalloorr yy

oottrrooss

0

0

0

12

0

0

6

5

0

45

0

68

EElleeccttrriicciiddaadd

929

710

596

782

360

217

524

284

404

525

136

5.468

EElleeccttrriicciiddaadd

898

715

599

795

386

239

544

285

411

548

123

5.543

EElleeccttrriicciiddaadd

1.009

733

647

852

411

262

588

305

433

571

106

5.918
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11999988,, kktteepp

SSiiddeerruurrggiiaa yy ffuunnddiicciióónn

MMeettaalluurrggiiaa nnoo fféérrrreeaa

CCeemmeennttoo,, vviiddrriioo yy cceerráámmiiccaa

((mmiinneerraalleess nnoo mmeettáálliiccooss))

QQuuíímmiiccaa

TTrraannssffoorrmmaaddooss mmeettáálliiccooss

EEqquuiippooss ddee ttrraannssppoorrttee

AAlliimmeennttaacciióónn,, bbeebbiiddaass yy ttaabbaaccoo

TTeexxttiill,, ccuueerroo yy ccaallzzaaddoo

PPaassttaa yy ppaappeell

RReessttoo iinndduussttrriiaa

CCoonnssttrruucccciióónn

TTOOTTAALL

11999999,, kktteepp

SSiiddeerruurrggiiaa yy ffuunnddiicciióónn

MMeettaalluurrggiiaa nnoo fféérrrreeaa

CCeemmeennttoo,, vviiddrriioo yy cceerráámmiiccaa

((mmiinneerraalleess nnoo mmeettáálliiccooss))

QQuuíímmiiccaa

TTrraannssffoorrmmaaddooss mmeettáálliiccooss

EEqquuiippooss ddee ttrraannssppoorrttee

AAlliimmeennttaacciióónn,, bbeebbiiddaass yy ttaabbaaccoo

TTeexxttiill,, ccuueerroo yy ccaallzzaaddoo

PPaassttaa yy ppaappeell

RReessttoo iinndduussttrriiaa

CCoonnssttrruucccciióónn

TTOOTTAALL

22000000,, kktteepp

SSiiddeerruurrggiiaa yy ffuunnddiicciióónn

MMeettaalluurrggiiaa nnoo fféérrrreeaa

CCeemmeennttoo,, vviiddrriioo yy cceerráámmiiccaa

((mmiinneerraalleess nnoo mmeettáálliiccooss))

QQuuíímmiiccaa

TTrraannssffoorrmmaaddooss mmeettáálliiccooss

EEqquuiippooss ddee ttrraannssppoorrttee

AAlliimmeennttaacciióónn,, bbeebbiiddaass yy ttaabbaaccoo

TTeexxttiill,, ccuueerroo yy ccaallzzaaddoo

PPaassttaa yy ppaappeell

RReessttoo iinndduussttrriiaa

CCoonnssttrruucccciióónn

TTOOTTAALL

CCaarrbbóónn

579

55

180

70

36

0

14

0

5

4

0

943

CCaarrbbóónn

389

45

145

56

20

0

5

0

3

1

0

665

CCaarrbbóónn

204

54

139

61

20

0

3

0

0

156

0

638

GGaass

613

165

1.811

1.247

299

386

658

529

866

167

2

6.743

GGaass

676

131

2.284

1.462

213

346

749

527

829

151

2

7.369

GGaass

839

162

2.837

1.815

265

430

930

655

1.029

187

3

9.152

PPrroodd..

PPeettrroollííffeerrooss

453

129

2.343

1.068

237

118

669

205

293

559

91

6.165

PPrroodd..

PPeettrroollííffeerrooss

370

140

1.963

760

229

131

578

182

304

418

104

5.180

PPrroodd..

PPeettrroollííffeerrooss

465

149

2.243

754

261

152

592

184

293

498

120

5.711

RReennoovvaabblleess

0

0

130

13

0

0

234

0

480

436

0

1.292

RReennoovvaabblleess

0

0

130

13

0

0

272

0

485

449

0

1.349

RReennoovvaabblleess

1

0

129

15

1

0

267

5

430

455

0

1.303

TTOOTTAALL

2.739

1.091

5.189

3.299

1.015

774

2.211

1.068

2.096

1.835

199

21.515

TTOOTTAALL

2.575

1.090

5.279

3.232

924

759

2.270

1.059

2.092

1.716

217

21.212

TTOOTTAALL

2.776

1.164

6.175

3.747

1.033

927

2.565

1.206

2.077

2.249

253

24.170

CCaalloorr yy

oottrrooss

0

0

0

20

0

0

6

5

0

38

0

69

CCaalloorr yy

oottrrooss

0

0

0

23

0

0

7

6

0

38

0

74

CCaalloorr yy

oottrrooss

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

EElleeccttrriicciiddaadd

1.094

742

725

880

442

269

631

330

452

632

106

6.303

EElleeccttrriicciiddaadd

1.141

774

756

918

461

281

658

344

471

659

111

6.575

EElleeccttrriicciiddaadd

1.267

799

827

1.101

486

345

772

362

324

953

130

7.365

FFuueennttee:: Ministerio de Ciencia y Tecnología (1998 y 1999, datos provisionales); Ministerio de Economía (2000, datos de avance).
NNoottaass:: Los datos sobre consumos energéticos incluidos en este Boletín IDAE no incluyen aquellos consumos  que se incorporan al proceso
productivo de determinados sectores industriales como materias primas —usos no energéticos—. En 2000, estos consumos ascendieron a
8.701 ktep, de los que 475 son consumos de gas natural y 8.226 de productos petrolíferos, fundamentalmente, naftas (4.930 ktep).
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En relación con el índice de intensidad final del sector

industrial, su evolución general viene mostrando una

tendencia de reducción prácticamente ininterrumpida

desde comienzos de la década de los ochenta. Desde

entonces, sólo en 1994 —año que marcó la salida de

la recesión económica— y 1997 se habían registraron

tasas de variación de signo positivo, hasta llegar al

valor correspondiente a 2000, en el que también se

registra un aparente incremento de la intensidad glo-

bal del sector.

k
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9
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80 85 90 92 93 94 95 96 97 98 99 0091
0,00
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0,25

Intensidad Eléctrica
Intensidad Total

IInntteennssiiddaadd eellééccttrriiccaa eenn eell sseeccttoorr iinndduussttrriiaall

FFuueennttee:: IDAE/EnR.
NNoottaa:: Los datos de Intensidad Eléctrica y Total se han calculado, en este Boletín IDAE nº 4, a partir los consumos eléctricos y totales del sector industrial y las
cifras de Valor Añadido Bruto publicadas por el INE —para el sector industrial— a precios constantes de 1995 y de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de
Cuentas.
En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente a Ministerio de
Ciencia y Tecnología de años anteriores.

El aumento de la actividad no siempre se traduce en

aumentos proporcionales de los consumos y la inten-

sidad, ya que existen en este sector consumos no

directamente ligados a la producción que pueden per-

manecer invariables ante variaciones de la misma. 

No obstante, hay que señalar la escasa fiabilidad de

las tasas de variación anual 1999-2000 referidas a los

consumos de energía, debido, como ya se ha señala-

do en capítulos anteriores, al cambio de fuente esta-

dística.

En relación con la aportación de cada subsector a la

evolución de la intensidad energética, el siguiente

gráfico recoge el valor de los índices sectoriales en

1980 y 2000 para los sectores de mayor consumo. Las

ganancias de eficiencia energética en algunos secto-

res han sido notables en ese periodo. Destaca la

Siderurgia y Metalurgia No Férrea, cuya intensidad se

ha reducido en ese período de 1,6 a 1,1 kep/ECU95.

También las industrias química, papelera y de alimen-

tación —aunque menos intensivas— muestran saldos

comparativos favorables, mientras que los sectores

de minerales no metálicos, textil y transformados

metálicos alcanzan en 2000 valores ligeramente supe-

riores a los de 1980.
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Fuente:  EnR/IDAE.
Nota: Corregidos los consumos nacionales de productos petrolíferos por el poder calorífico medio considerado por EUROSTAT.
Ver nota a pie de gráfico anterior Intensidad Energética por Sectores.

5522

Intensidad energética por sectores

1980          2000
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Siderurgia y
Metalurgia no 

Férrea

Cemento, 
Vidrio y 

Cerámica

Química Trasformados 
Metálicos y 
Equipos de 
Trasporte

Alimentación, 
Bebidas 
y Tabaco

Textil, Cuero y
Calzado

Pasta y Papel
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

FFuueennttee:: IDAE.
NNoottaa:: El INE no ha publicado series enlazadas de valores añadidos para todos los sectores económicos desde 1980 en la nueva base 95 y de acuerdo con el
Sistema Europeo de Cuentas, únicamente para los seis grandes agregados: agricultura, energía, industria, construcción, servicios de mercado y servicios no de
mercado. Para el cálculo de los índices de intensidad correspondientes a 1980 de los sectores industriales recogidos en este gráfico, se han utilizado las series
en pesetas constantes de 1986 y se han convertido a ecus de 1995 con los oportunos tipos de cambio.

En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente a Ministerio de
Ciencia y Tecnología de años anteriores.

Intensidad Energética  (Sector: Industria —% medio de variación anual—)

11998800--8855 11999900--9955 11999999

1,8%

3,2%

-5,9%

-1,4%

-0,3%

2,6%

-1,5%

-22,,77%%

-1,7%

-4,2%

3,9%

-2,3%

2,5%

2,0%

5,7%

--00,,22%%

-12,6%

11,5%

-7,9%

6,0%

-4,0%

2,9%

-5,9%

--33,,88%%

-17,0%

11,6%

3,6%

6,5%

-0,7%

4,8%

1,5%

00,,55%%

-0,4%

-2,0%

-4,3%

5,3%

-3,9%

-3,5%

0,3%

--11,,55%%

-6,1%

-4,1%

-4,3%

-9,0%

-1,2%

-2,9%

-2,3%

--55,,66%%

SSiiddeerruurrggiiaa yy MMeettaalluurrggiiaa NNoo FFéérrrreeaa

CCeemmeennttoo,, VViiddrriioo yy CCeerráámmiiccaa

QQuuíímmiiccaa

TTrraannssffoorrmmaaddooss MMeettáálliiccooss yy

EEqquuiippooss ddee TTrraannssppoorrttee

AAlliimmeennttaacciióónn,, BBeebbiiddaass yy TTaabbaaccoo

TTeexxttiill,, CCuueerroo yy CCaallzzaaddoo

PPaassttaa yy PPaappeell

IINNDDUUSSTTRRIIAA ((iinncclluuiiddaa llaa ccoonnssttrruucccciióónn))

11998855--9900 11999966 1199998811999977

-1,0%

-3,0%

-4,9%

1,1%

-3,5%

-1,7%

-5,4%

--22,,77

22000000

5,3%

10,8%

11,6%

11,0%

8,4%

10,9%

-3,4%

88,,99%%

No obstante, como ya se ha comentado, los valores de

intensidad energética relativos al año 2000 deben

analizarse con cautela, ya que recogen cambios en la

fuente estadística y no son, por tanto, estrictamente

comparables con los correspondientes a años anterio-

res. El cuadro adjunto muestra con mayor detalle la

evolución de los índices de intensidad sectorial

durante el periodo considerado. Como puede obser-

varse, el aumento de la intensidad global en 2000 se

deriva de tasas de crecimiento relativamente impor-

tantes en los principales subsectores, por encima del

10% en los sectores cerámico, químico, textil y de

transformados metálicos, aunque efectivamente se

trata de tendencias claramente contrarias a las que

apuntaban los registros de años anteriores. 
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Intensidad Energética (Sector Industria)

198719861985 1988 1990 1992 1994 1995 19971989 1991 1993 1996 1998 1999 2000
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Bélgica     Alemania Italia           España UE              Francia

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

FFuueennttee:: EnR/IDAE.
NNoottaa:: Los datos de Intensidad Final en el sector industrial se han calculado, en este Boletín IDAE nº 4, a partir de los consumos finales totales del sector indus-
trial y las cifras de Valor Añadido Bruto publicadas por el INE —para el sector industrial— a precios constantes de 1995 y de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo
de Cuentas.
En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas en España para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente a
Ministerio de Ciencia y Tecnología de años anteriores.

FFuueennttee:: IDAE.
NNoottaa:: Los cambios con respecto a lo publicado en otros números del presente Boletín IDAE obedecen a la consideración, ahora, del Valor Añadido Bruto a precios
básicos publicado por el INE de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas.
Ver nota a pie de gráfico anterior Intensidad Energética (Sector Industria).

España

11999900 11999933

0,160 0,159 0,157 0,158 0,161 0,159

11999911 11999922 11999944 11999955

0,153

11999966

0,153

11999977

0,151

11999988

0,143

11999999kkeepp//EECCUU9955

Intensidad final en el sector industrial

España

11999900--9933

-0,5 -0,2

11999933--0000
%% vvaarriiaacciióónn aannuuaall mmeeddiioo

0,155

22000000

11999900--0000

-0,3

Salvando, por tanto, la ruptura de la serie en el último

año, pueden establecerse comparaciones entre los

índices de intensidad sectorial y las tendencias en los

diferentes países europeos. 

En el gráfico adjunto, se ha incluido la evolución de

los índices de intensidad final de España y de otros

cuatro países de nuestro entorno junto al valor corres-

pondiente a la media de la UE. Puede observarse

cómo nuestro país se mueve actualmente alrededor

de 0,15 kep/ECU95 de intensidad final en el sector

industrial, mostrando a lo largo de los últimos años

una tendencia general de reducción similar a la que

experimentan el resto de países europeos. En concre-

to, Francia e Italia registran valores recientes pareci-

dos a los de España, por encima de los correspon-

dientes a Alemania y a la UE en su conjunto y por

debajo del que corresponde a Bélgica. En tabla apar-

te, se muestran los valores anuales de la curva de

intensidad final en la industria española, así como las

tasas medias de reducción anual para tres periodos

diferentes de la última década.
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Intensidad Energética (Sector Manufacturero)

FFuueennttee:: EnR/IDAE.
NNoottaa:: Los datos de Intensidad Final en el sector manufacturero se han calculado, en este Boletín IDAE nº 4, a partir de los consumos finales totales del sector
industrial —excluido el sector construcción— y las cifras de Valor Añadido Bruto publicadas por el INE —para el sector industrial sin construcción— a precios
constantes de 1995 y de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas.
En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas en España para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente a
Ministerio de Ciencia y Tecnología de años anteriores.

LLaa iinntteennssiiddaadd ffiinnaall ddeell sseeccttoorr mmaannuuffaaccttuurreerroo ssee hhaa

rreedduucciiddoo eenn EEssppaaññaa uunn 1122,,77%%,, eenn ttéérrmmiinnooss aaccuummuullaa--

ddooss,, ddeessddee 11999900 yy hhaassttaa 11999999 ——eell aaññoo 22000000,, pprroobbaa--

bblleemmeennttee ddeebbiiddoo aall ccaammbbiioo eenn llaass ffuueenntteess eessttaaddííssttii--

ccaass,, ttrruunnccaa llaa tteennddeenncciiaa ddeeccrreecciieennttee aanntteerriioorr——;; aapprroo--

xxiimmaaddaammeennttee,, eell 2200%% ddee eessaa rreedduucccciióónn ssee ddeebbiióó aa llaa

ppéérrddiiddaa ddee ppeessoo rreellaattiivvoo ddee llooss sseeccttoorreess mmááss iinntteennssii--

vvooss eenn eenneerrggííaa eenn eell sseeccttoorr mmaannuuffaaccttuurreerroo..

El índice de intensidad final del sector manufacturero

calculado a estructura constante permite determinar

la medida en que los cambios que se observan en los

indicadores a nivel agregado son debidos a mejoras

de la eficiencia energética o, por el contrario, a cam-

bios o desplazamientos de la producción desde sec-

tores más intensivos en energía a otros menos inten-

sivos o a la inversa. Las variaciones del nuevo índice

corregido pueden interpretarse como mejora —si

resulta de signo negativo— o empeoramiento —si

positivo— de la eficiencia energética. De esta forma,

podría concluirse para el sector industrial español

que ha registrado una mejora de la eficiencia energé-

tica del 10,1% durante la década de los noventa.

Los cambios estructurales no han operado, sin embar-

go, en el mismo sentido en todos los países europeos.

Así, por ejemplo, en el caso de Francia, los cambios en

la estructura productiva del sector manufacturero han

contribuido a aumentar la intensidad energética —el

indicador sin correcciones se redujo menos de lo que

lo hizo el indicador corregido—. Del análisis del indi-

cador de intensidad final a estructura constante, se
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deriva una conclusión análoga para países como

Dinamarca o Austria, mientras que, para Italia, podría

colegirse que no se han producido cambios en la

estructura del sector industrial, entendidos como

cambios en el peso relativo de los diferentes subsec-

tores en el total del valor añadido industrial.

El potencial de mejora de la eficiencia energética en el

sector industrial sigue siendo muy importante, ya que

se trata de un sector muy tecnificado y capaz de apro-

vechar ventajas competitivas. Las opciones tecnológi-

cas para la mejora de la eficiencia energética son múl-

tiples y podrían agruparse, genéricamente, bajo tres

grandes apartados: tecnologías específicas del sec-

tor, tecnologías intersectoriales (u horizontales) para

uso final y tecnologías intersectoriales para con-

versión.

Real A Estructura Constante    

-20%

-12,1%

-17,2%

-1,7%

-8,2%

-21,1%
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-25%
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-5%
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AUT DK FR IT ESPAÑA

-10,1%

VVaarriiaacciióónn ddee llaa IInntteennssiiddaadd FFiinnaall ddeell SSeeccttoorr MMaannuuffaaccttuurreerroo eenn 55 ppaaíísseess eeuurrooppeeooss:: 
IInntteennssiiddaadd FFiinnaall RReeaall yy aa EEssttrruuccttuurraa CCoonnssttaannttee ((11999900--9999))

FFuueennttee:: EnR/IDAE.

LLaa ffiirrmmaa ddee aaccuueerrddooss vvoolluunnttaarriiooss ccoonn llooss iinndduussttrriiaalleess

eess uunnaa mmeeddiiddaa pprrooppuueessttaa ppoorr llaa CCoommiissiióónn eenn eell PPllaann

ddee aacccciióónn pprreesseennttaaddoo eenn eell aaññoo 22000000 ppaarraa mmeejjoorraarr llaa

eeffiicciieenncciiaa eenneerrggééttiiccaa..

EEll aasseessoorraammiieennttoo qquuee llaa iinndduussttrriiaa ppooddrrííaa rreecciibbiirr ddee llooss

ppooddeerreess ppúúbblliiccooss ssoobbrree nnuueevvaass tteeccnnoollooggííaass ddee aahhoo--

rrrroo,, ppoossiibbiilliiddaaddeess ddee aapplliiccaacciióónn yy aappooyyooss ccoonnttrriibbuuiirrííaa

aa rreedduucciirr eell rriieessggoo qquuee ccoonnlllleevvaa llaa aaddooppcciióónn ddee nnuueevvaass

tteeccnnoollooggííaass ccuuyyaa aammoorrttiizzaacciióónn ——vvííaa rreedduucccciióónn ddee

ccoosstteess eenneerrggééttiiccooss—— ppuueeddee sseerr llaarrggaa..
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Las tecnologías específicas tienden a afectar a los

procesos productivos y, dado el elevado factor de ries-

go, las industrias, en general, son reacias a estos cam-

bios, toda vez que, a menudo, los plazos de amortiza-

ción —vía ahorros de energía— de nuevas inversio-

nes son largos; normalmente, las inversiones o los

cambios que afectan a los procesos se abordan por

razones distintas de la mejora de la eficiencia ener-

gética. 

Las tecnologías intersectoriales —bombas de calor o

cogeneración, por ejemplo— ofrecen, sin embargo,

menos riesgo y el motor del cambio es más claramen-

te la reducción del coste de la energía. 

En la mayoría de las tecnologías intersectoriales, los

suministradores europeos ocupan una posición domi-

nante en los mercados de la UE y muchos también

están compitiendo con éxito a nivel mundial con

industrias de fuera de la UE. 

En relación con la progresiva penetración  en el mer-

cado de estas tecnologías, existen algunas barreras

generales que atañen a la mayoría de las tecnologías

eficientes para la industria, tanto específicas como

intersectoriales. 

En primer lugar, resulta patente que la bajada de pre-

cios energéticos, ventajosa desde otros puntos de

vista, reduce el incentivo para invertir en tecnologías

energéticas. 

Los responsables de la toma de decisiones industria-

les dan, en tales casos, mayor prioridad a invertir los

recursos financieros en medidas orientadas a mejorar

la rentabilidad, la calidad del producto, la productivi-

dad y las oportunidades de mercado. Además, y como

ya se ha comentado, la percepción de riesgo es una

gran barrera a las innovaciones en tecnología energé-

tica, ya que los costes derivados de cambios induci-

dos en los procesos o en los ritmos de producción

pueden restar interés al beneficio previsto asociado a

los ahorros energéticos. 

En este contexto, es deseable la puesta en práctica de

acuerdos voluntarios que impliquen, por una parte, el

compromiso firme de la industria en la reducción de

los consumos energéticos y, por otra, la disposición

de los poderes públicos a asesorar a las empresas

sobre tecnologías eficientes —así lo sugiere, explíci-

tamente, el Plan de acción para la mejora de la efi-

ciencia energética en la Comunidad Europea1.

1 COM (2000) 247 final.
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Residencial

LLooss ccoonnssuummooss ddee eenneerrggííaa ddeell sseeccttoorr rreessiiddeenncciiaall ssee vviiee--

rroonn aaffeeccttaaddooss dduurraannttee eell aaññoo 22000000 ppoorr uunnaass tteemmppeerraa--

ttuurraass mmááss ccáálliiddaass qquuee ccoonnttrriibbuuyyeerroonn aa llaa rreedduucccciióónn ddee

llaass nneecceessiiddaaddeess ddee ccaalleeffaacccciióónn..

El cambio en las fuentes estadísticas que se produce

en el año 2000 dificulta la comparación de las cifras

de consumo del período previo al año 2000 y de este

último año. Obviando este problema, podría afirmarse

que el consumo de las familias españolas se ha esta-

bilizado en el último año, lo que contrasta con el cre-

cimiento del orden del 3,8% anual que se había veni-

do registrando desde 1995.

Aun con las reservas a las que obliga el cambio de

fuentes referido, también podría afirmarse que el con-

sumo de gas natural en los hogares españoles ha cre-

cido un 11%, representando el 17% del total de los

consumos. La electricidad cubre el 32% del total de la

demanda energética, un porcentaje similar al que

recogían las estadísticas para el año 1999.

De acuerdo con las actuales previsiones, la extensión

de las redes de gas natural aumentará la disponibili-

dad de este combustible en todo el territorio nacional,

lo que provocará un aumento de los consumos finales

—en todos los sectores consumidores— del 6,15%

anual durante el período 2002-20061. La tendencia

que se ha puesto de manifiesto en el pasado —ganan-

cia de peso relativo del gas natural en la estructura de

consumos de todos los sectores y, especialmente, de

la industria y del sector residencial— se mantendrá,

por tanto, previsiblemente, en los próximos años.

1 Borrador de Planificación y Desarrollo de las Redes de Transporte
Eléctrico y Gasista 2002-2011 presentado por el Ministerio de
Economía en febrero de 2002.
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El consumo de gas natural en los hogares ha crecido

desde 1995 a un ritmo anual claramente superior al de

la demanda energética de las familias, lo que ha incre-

mentado su cuota de mercado en siete puntos por-

centuales desde ese año.

Los cambios más notables que cabe destacar en la

evolución de los consumos de energía de las familias

durante el año 2000 se refieren al diferente grado de

cobertura de la demanda de energía por fuentes:

ganancia de peso relativo del gas en detrimento del

carbón —que ha, prácticamente, desaparecido de la

estructura de gasto energético de los hogares— y de

los derivados del petróleo. La cifra global de consumo

no parece haber crecido aun cuando los datos con los

que contamos para el año 2000 y el período inmedia-

tamente anterior no son perfectamente comparables.

Las necesidades de calefacción —medidas a través de

los grados día— se redujeron un 1,5% en el año 2000

con respecto al año anterior, aun manteniéndose por

encima de lo que constituye un año climático medio

en alrededor de un 3%; esta situación, por tanto, con-

tribuyó a la contención del crecimiento de los índices

de intensidad o consumo por hogar del año 2000.

Los datos de consumo por hogar se ven afectados,

con respecto a los publicados en el anterior Boletín

IDAE nº 3, por un cambio en las proyecciones de

población basadas en el censo de 1991. El Instituto

Nacional de Estadística ha revisado al alza las proyec-

ciones realizadas con anterioridad desde 1991, al

corregirlas por los flujos migratorios con el exterior,

que arrojan, para España, un claro signo positivo.

Para el año 1999, la revisión se traduce en una cifra

superior en 200.000 habitantes a la publicada por el

INE en 1996; para el año 2000, la diferencia se amplía

hasta el medio millón de habitantes. 

11999955 11999999

38.851

11.591

39.223

12.356

39.279

12.548

39.348

12.755

39.453

12.979
39.626

13.223

El número de hogares se considera igual al de viviendas permanentemente ocupadas.
Fuente: INE/IDAE —estimación del número de hogares a partir de las proyecciones de población del INE:
Proyecciones de la población de España calculadas a partir del Censo de Población de 1991. Evaluación y Revisión. Octubre de 2001-.

PPoobbllaacciióónn 

HHooggaarreess

11999900 11999966 1199998811999977

38.420

10.899

37.272

10.159

1199885511998800

Datos de población y hogares

mmiilleess

58

22000000

39.927

13.485

El consumo medio por hogar presenta valores ligera-

mente inferiores a los que se venían publicando como

resultado de la corrección al alza de los datos de

población y, por consiguiente, del número de hogares.

El número de hogares se ha corregido por encima de

lo que lo han hecho los datos de población, ya que la

estructura de la población por edades publicada por

el INE en octubre de 2001 es también diferente de la

publicada en 1996 —las hipótesis sobre tasas de cre-

ación de nuevos hogares se modifican al modificarse

las cifras de población entre 20 y 35 años que se

toman como referencia para determinar el número

anual de nuevas unidades familiares creadas—.

Los consumos por hogar —excluido el consumo final

de energías renovables en los hogares, fundamental-

mente, biomasa para calefacción— no alcanzan la

tonelada equivalente de petróleo. La bonanza del

clima en el año 2000 parece haber contenido el creci-

miento de los consumos en este último año, especial-

mente, de los consumos eléctricos. Los consumos

medios no eléctricos por familia, sin embargo, han

crecido un 3,2% en el año 2000 con respecto a las

cifras de 1999.
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La tendencia que ponen de manifiesto los consumos

por hogar en la última década es creciente a un ritmo

del orden del 2,5% anual, claramente superior al de la

década de los ochenta, en la que no se alcanzaba el

1%. Las mejoras en el equipamiento electrodoméstico

y en calefacción —aumento del número de hogares

con calefacción centralizada colectiva o individual y

reducción del número de hogares sin calefacción—

explican este aumento de los consumos medios que

contrasta con la estabilización de la intensidad ener-

Usos eléctricos

11999911

2.660,7 2.819,2 2.841,0 2.881,2

11998855 11999900 11999922 11999933

2.880,2

11999944

3.048,5

11999955

3.161,8

11999966

3.144,4

11999977kkWWhh//hhooggaarr

Intensidad energética

3.356,7

11999988

2.137,5

Usos térmicos

Total

11999911

0,35

0,58

0,37

0,61

0,38

0,63

0,38

0,63

11998855 11999900 11999922 11999933

0,42

0,67

11999944

0,40

0,66

11999955

0,42

0,70

11999966

0,41

0,68

11999977tteepp//hhooggaarr

0,42

0,71

11999988

0,44

0,74

11999999

0,37

0,55

No incluidos los consumos finales de energías renovables para usos térmicos (biomasa y solar térmica).
FFuueennttee:: INE/Ministerio de Ciencia y Tecnología/IDAE; los datos de consumo final correspondientes al año 2000 proceden del Ministerio de Economía.

3.436,7

22000000

3.298,7

22000000

0,46

0,74

11999999

Intensidad energética

878685 88 90 92 94 95 9789828180 83 84 91 93 96 98 99 00

Total Usos Térmicos Usos Eléctricos

tep/hogar kWh/hogar

0

0.500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

FFuueennttee:: INE/Ministerio de Ciencia yTecnología y Ministerio de Economía (año: 2000)/IDAE.
NNoottaa:: En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente a Ministerio
de Ciencia y Tecnología de años anteriores.

gética de los hogares en la media de la Unión

Europea.

España se sitúa entre los países europeos que pre-

sentan un menor consumo medio por hogar, como

resultado de las más elevadas temperaturas medias

de invierno, que reducen la demanda energética para

calefacción. Incluso corregidos del clima medio de la

Unión Europea, los consumos por vivienda en España
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son inferiores a los de nuestros socios comunitarios;

esta situación parece obedecer a las diferencias exis-

tentes en los niveles de equipamiento para la cober-

tura de las necesidades de calefacción —aun a igual-

dad de temperaturas medias, el número de hogares

que no cuenta todavía en España con sistemas de

calefacción centralizada mantiene los consumos por

debajo de la media europea—2. 
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LLooss ccoonnssuummooss ddee eenneerrggííaa ppaarraa ccaalleeffaacccciióónn rreepprreesseenn--

ttaarroonn eenn eell aaññoo 22000000 cceerrccaa ddee llaa mmiittaadd ddee llooss ccoonnssuu--

mmooss ddee eenneerrggííaa ddee llaa vviivviieennddaa,, ddeell oorrddeenn ddeell 4477%%..

EEssttee ppoorrcceennttaajjee eess vvaarriiaabbllee aannuuaallmmeennttee eenn ffuunncciióónn ddee

llaass tteemmppeerraattuurraass mmeeddiiaass ddee iinnvviieerrnnoo,, ppeerroo ssee mmaannttiiee--

nnee ssiieemmpprree ppoorr eenncciimmaa ddeell 4400%%.. 

FFuueennttee:: EnR/IDAE.
NNoottaa:: Los datos por países están corregidos de las variaciones climáticas interanuales.
Para España, los datos se ven afectados por las nuevas estimaciones de número de hogares —a partir de las últimas proyecciones de población del INE— y de
consumo de energía para calefacción —a partir de los datos más recientes sobre equipamiento: hogares que disponen de calefacción colectiva, individual o por
elementos independientes—.
Asimismo, en el año 2000, se ven afectados por el cambio en las fuentes estadísticas: Ministerio de Economía frente a Ministerio de Ciencia y Tecnología de años
anteriores.

Intensidad energética en el sector residencial 
(Consumo de energía por hogar)

te
p

/h
o

g
a

r

Alemania

Unión EuropeaReino Unido
Francia Noruega

Grecia
Italia

España

198719861985 1988 1990 1992 1994 1995 19971989 1991 1993 1996 1998 1999 2000
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

2 El equipamiento en electrodomésticos en España y la media de la
Unión Europea parece equiparable, toda vez que en España prácti-
camente todos los hogares disponen ya de aquellos equipos más
intensivos en energía.

En el año 1990, en el que las temperaturas fueron más

cálidas que las de un invierno medio y, prácticamente,

las más cálidas de la década con la excepción de los

años 1995 y 1997, los consumos de energía para cale-

facción representaron el 44% del total de los consu-

mos de energía de las viviendas españolas, incluidos

los consumos de biomasa para calefacción.
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1990 2000

7,6%

12,1%

19,7%

16,3%

44,2%

7,3%
0,2%

9,6%

20,5%

15,6%

46,8%

Calefacción
Cocina

Electrodomésticos
Iluminación

Agua caliente
Aire acondicionado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Distribución del consumo de energía de los hogares en la vivienda 2000/1990

FFuueennttee:: INE/IDAE.
NNoottaa:: Las estimaciones de consumo de energía por usos se han corregido teniendo en cuenta la información sobre equipamiento de calefacción de los hogares
publicada por el INE a través de la Encuesta de Presupuestos Familiares.

Los consumos de energía para agua caliente se han

incrementado hasta alcanzar el 20,5% en el año 2000.

Los de electricidad para electrodomésticos sólo repre-

sentaron en este último año un 15,6% del consumo

total —la reducción de los consumos domésticos de

electricidad que ponen de manifiesto las cifras para el

año 2000 ha provocado una reducción de los consu-

mos estimados por IDAE de electricidad para electro-

domésticos, iluminación y aire acondicionado—. 

Los consumos de energía por usos publicados en este

Boletín IDAE nº 4 se han visto afectados, igualmente,

por la consideración de la información más reciente

publicada por la Encuesta de Presupuestos Familiares

sobre equipamiento de calefacción de los hogares. De

las cifras publicadas por el INE parece deducirse una

estabilización del número de hogares con equipos

centralizados de calefacción, ya sea individual o

colectiva, y un mantenimiento, por tanto, del porcen-

taje de hogares sin calefacción o con calefacción por

elementos independientes, lo que parece romper la

tendencia decreciente de este último porcentaje que

ponían de manifiesto datos anteriores de la misma

encuesta.

LLaa ttaassaa ddee eeqquuiippaammiieennttoo ddee llooss hhooggaarreess eessppaaññoolleess eenn

aaqquueellllooss eeqquuiippooss mmááss iinntteennssiivvooss eenn eenneerrggííaa ——ffrriiggoorríí--

ffiiccoo yy llaavvaaddoorraa—— eess,, pprrááccttiiccaammeennttee,, ddeell 110000%%.. EEll ccoonn--

ssuummoo ddee eelleeccttrriicciiddaadd ddee llooss eelleeccttrrooddoommééssttiiccooss ssuuppoo--

nnee eennttrree uunn 1155 yy uunn 2200%% ddeell ttoottaall ddee llooss ccoonnssuummooss ddee

eenneerrggííaa ddee llooss hhooggaarreess ——ddeeppeennddiieennddoo ddee llaass nneecceessii--

ddaaddeess ddee ccaalleeffaacccciióónn ddeell aaññoo,, qquuee ppuueeddeenn pprroovvooccaarr

uunn aauummeennttoo ddeell ppeessoo ddee llooss ccoonnssuummooss ppaarraa eessttee ffiinn——.. 

Prácticamente todos los hogares españoles disponen

de aquellos equipos electrodomésticos más intensi-

vos en energía: frigorífico y lavadora. El Programa

SAVE de la Unión Europea ha desarrollado un estudio

que proporciona datos sobre las ventas de estos equi-

pos según su clase de eficiencia energética. La clase

de eficiencia energética de los electrodomésticos ven-
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11999900

FFrriiggoorrííffiiccoo

LLaavvaaddoorraa

TTeelleevviissoorr

LLaavvaavvaajjiillllaass

AAiirree aaccoonnddiicciioonnaaddoo

0,92

0,80

1,00

0,06

0,01

0,99

0,94

1,21

0,09

0,02

1,00

0,98

1,42

0,17

0,08

1,01

0,98

1,45

0,22

0,10

0,95

0,87

1,11

0,08

0,02

1,00

0,98

1,40

0,15

0,07

1,01

0,98

1,44

0,20

0,09

1,02

0,98

1,46

0,25

0,11

11999955 11999966 11999977 11999988 1199999911998800 11998855

FFuueennttee:: Estimación IDAE / REE.

Tasas de equipamiento en electrodomésticos (equipos por hogar)

1,02

0,98

1,48

0,27

0,12

22000000

didos en la Unión Europea se identifica por la etique-

ta energética que debe figurar en todos los equipos

en lugar bien visible en cumplimiento de lo estableci-

do en las diferentes directivas sobre etiquetado.

AAllrreeddeeddoorr ddeell 1177%% ddee llooss ffrriiggoorrííffiiccooss yy ffrriiggoorrííffiiccooss--ccoonn--

ggeellaaddoorreess vveennddiiddooss eenn EEssppaaññaa nnoo ccuueennttaann ccoonn llaa eettii--

qquueettaa ddee eeffiicciieenncciiaa eenneerrggééttiiccaa.. EEssttee ppoorrcceennttaajjee eess

pprrááccttiiccaammeennttee nnuulloo eenn ppaaíísseess ccoommoo AAlleemmaanniiaa yy ddeell

oorrddeenn ddeell 33%% ppaarraa llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa eenn ssuu ccoonnjjuunnttoo..

LLaa ccuuoottaa ddee mmeerrccaaddoo eenn EEssppaaññaa ddee llooss ffrriiggoorrííffiiccooss ddee

ccllaassee AA nnoo aallccaannzzaa eell 11%% eenn EEssppaaññaa,, ppeerroo llaa ddee llooss ddee

ccllaassee BB ——ddee aallttaa eeffiicciieenncciiaa—— ssuuppeerraabbaa yyaa eenn 11999988 eell

2200%%..

La Directiva marco sobre etiquetado de los aparatos

domésticos de consumo se aprobó en 1992 (Directiva

92/75/CEE del Consejo de 22 de septiembre de 1992

relativa a la indicación del consumo de energía y de

otros recursos de los aparatos domésticos, por medio

del etiquetado y de una información uniformes sobre

los productos) y fue transpuesta al ordenamiento jurí-

dico español en 1994 (R.D. 124/1994 de 28 de enero

que regula el etiquetado y la información referente al

consumo de energía y de otros). Desde esa fecha, la

Comisión Europea ha aprobado diversas Directivas

que establecen los requisitos de rendimiento energé-

tico de diferentes equipos consumidores de energía y

las normas para el etiquetado de electrodomésticos,

la primera de ellas relativa a frigoríficos, congeladores

y aparatos combinados electrodomésticos. 

La Directiva 94/2/CE de la Comisión, de 21 de enero

de 1994, estableció las disposiciones de aplicación de

la Directiva 92/75/CEE —Directiva marco— en lo que

respecta al etiquetado energético de frigoríficos, con-

geladores y aparatos combinados electrodomésticos

y fue transpuesta por R.D. 1326/1995, de 28 de julio.

A pesar de que entró en vigor en España a mediados

de 1995, según un estudio realizado por la

Universidad de Oxford sobre los tres primeros años de

la etiqueta energética, sólo un 33% de los equipos

vendidos cumplían con la Directiva en 1997. 

El nivel de cumplimiento de la Directiva sobre etique-

tado se situaba, así, entre los más bajos de la Unión

Europea; sólo Italia, con un 17%, y Grecia, con un

30%, presentaban niveles de cumplimiento más

bajos. En España, no se ha acometido hasta la fecha

ningún estudio específico sobre el grado de cumpli-

miento de la Directiva para conocer, con posterioridad

a 1997, en qué medida la etiqueta se exhibe en el

punto de venta y se atiene a lo establecido por la nor-

mativa3.  

3 El Ministerio Federal Alemán de Economía y Tecnología promovió
un estudio en marzo de 2001 donde el grado de cumplimiento de la
Directiva se analizaba según el tipo de establecimiento de venta.
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Austria

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburgo

Países Bajos

Portugal

España

Suecia

Reino Unido

Unión Europea

NNiivveelleess ddee 
ccuummpplliimmiieennttoo--

EEnnccuueessttaa rreeaalliizzaaddaa
eenn 11999977

1.1.1995

4.2.1997

1.1.1995

1.6.1995

28.9.1995

1.1.1998

1.1.1995

17.5.1995

7.5.1998

17.7.1996

1.1.1996

1.4.1995

28.07.1995

13.6.1995

1.1.1995

----

64%

36%

86%

50%

59%

58%

30%

56%

17%

67%

94%

40%

33%

64%

83%

56%

FFeecchhaa ddee 
ttrraannssppoossiicciióónn ddee llaa

DDiirreeccttiivvaa ccoommuunniittaarriiaa
aa llaass lleeggiissllaacciioonneess 

nnaacciioonnaalleess

Grado de cumplimiento de la Directiva sobre 
etiquetado de frigoríficos

FFuueennttee:: Cool Labels: The First Three Years of the European Energy Label;
Environmental Change Unit, University of Oxford, September 1998. Recogido
en Proyecto SAVE  “Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators,
freezers, washing machines and washer-dryers sold in the EU: Final report”.
PW Consulting for ADEME.

De acuerdo con la Directiva 94/2/CE, la etiqueta debe

recoger, además de la clase de eficiencia energética,

información sobre la marca y modelo, consumo de

energía —expresado en kWh/año—, volumen útil de

los compartimentos sin estrella, volumen útil de

todos los compartimentos de alimentos congelados y

clasificación por estrellas del compartimento de ali-

mentos congelados. La clase o categoría de eficiencia

energética se determinará según el índice de eficien-

cia energética: si el índice es inferior a 55 (es decir, el

frigorífico consume menos del 55% del consumo

medio de un aparato de similares características y

volumen), el aparato tendrá la categoría de eficiencia

energética A; si el índice es igual o mayor a 55 e infe-

rior a 75, la clase será la B; C, si resulta igual o supe-

rior a 75 e inferior a 90; D, si igual o superior a 90 e

inferior a 100; E, si igual o superior a 100 e inferior a

110; F, si igual o superior a 110 e inferior a 125; y G, si

igual o superior a 125.

El índice de eficiencia energética anterior se calcula

por cociente entre el consumo de energía del aparato

y el consumo de energía normalizado, que se calcula

teniendo en cuenta diez tipos de aparatos distintos:

frigorífico sin compartimento de baja temperatura, fri-

gorífico-bodega, frigorífico sin estrellas, frigorífico de

1 estrella, de dos y tres estrellas, frigorífico-congela-

dor de cuatro estrellas, congelador vertical, congela-

dor tipo arcón y multipuertas. 

De acuerdo con el estudio SAVE mencionado, las ven-

tas de equipos de alta eficiencia energética —clases A

y B— representaban en 1998 en España un porcenta-

je del 22,7% del total, frente al 8,4% de 1995. 

En 1998, el mayor porcentaje de ventas se concentra

en los frigoríficos de clase C —en torno al 45%—, que

también han incrementado su cuota de mercado

desde 1995. Han perdido alrededor de 2 puntos de
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cuota de mercado los frigoríficos E, mientras que los

de menor eficiencia representan alrededor del 10% —

aunque menos notable que en el caso de los frigorífi-

cos de clase E, también se evidencia una cierta reduc-

ción de la cuota de mercado entre aquellos equipos

más consumidores—. Aunque la cuota de mercado de

los equipos menos eficientes es relativamente baja,

cabe suponer que aquellos equipos cuya clase de efi-

ciencia se desconoce serán también aquellos de

mayor consumo.

Cuota de mercado calculada sobre las ventas de frigoríficos/frigoríficos-congeladores por clase de eficiencia
energética — ESPAÑA

A

B

C

D

E

F

G

Desconocida

11999988

0,7

14,5

26,1

14,8

12,2

1,1

2,4

28,3

0,4

8,0

34,7

15,1

12,9

4,4

4,0

20,5

0,3

9,5

36,6

14,3

12,7

4,6

5,5

16,5

1,2

17,0

36,9

16,6

10,4

4,7

5,4

7,8

0,8

21,9

45,0

12,3

10,8

4,3

4,9

17,2

11999966 1199997711999955

FFuueennttee:: Resultados finales del proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the

EU: Final report". PW Consulting for ADEME.

11999944

Cuota de mercado calculada sobre las ventas de frigoríficos/frigoríficos-congeladores por clase de eficiencia
energética — ALEMANIA

A

B

C

D

E

F

G

Desconocida

11999988

2,5

14,1

23,5

21,4

14,9

8,2

4,6

10,8

3,6

16,6

27,9

21,0

12,6

7,4

6,5

4,3

4,5

19,2

30,4

19,0

10,8

6,4

6,4

3,3

6,8

21,4

30,3

18,3

9,0

5,7

5,2

3,2

9,2

27,8

35,7

14,1

6,3

3,3

3,6

3,1

11999966 1199997711999955

FFuueennttee:: Resultados finales del proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the

EU: Final report". PW Consulting for ADEME.

11999944

Cuota de mercado calculada sobre las ventas de frigoríficos/frigoríficos-congeladores por clase de eficiencia
energética — UNIÓN EUROPEA

A

B

C

D

E

F

G

Desconocida

11999988

6,2

21,5

34,6

22,3

6,7

3,8

1,6

3,4

9,4

32,7

33,6

14,4

5,3

2,1

1,1

1,5

11,9

36,5

31,9

11,0

5,0

1,7

1,0

1,0

17,6

36,1

31,0

7,6

3,7

1,5

0,6

1,8

21,2

42,6

27,5

5,6

2,1

0,5

0,5

0,4

11999966 1199997711999955

FFuueennttee:: Resultados finales del proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the

EU: Final report". PW Consulting for ADEME.
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La situación es bien distinta en Alemania y la Unión

Europea. Considerados conjuntamente los electrodo-

mésticos de menor eficiencia (de clase D e inferior), su

cuota de mercado se ha reducido en más de 20 pun-

tos porcentuales desde 1995 en la Unión Europea,

representando en 1998 poco más del 30%. En

Alemania, la cuota de estos equipos no alcanza el

10%.

La cuota de mercado de los equipos frigoríficos de

clase A es en Alemania la más alta de toda la Unión

Europea, del orden del 21%, superior en cerca de 12

puntos a la de 1995. Alemania es, junto con Austria y

Holanda, uno de los tres países de la Unión Europea

en el que la cuota de mercado de los electrodomésti-

cos de más alta eficiencia (A y B) supera el 50%. 

Estos tres países son también los únicos en los que la

mayor cuota de mercado corresponde a los frigorífi-

cos y frigoríficos-congeladores de clase B; en el resto,

los mayores porcentajes de ventas se concentran en

los equipos de clase C.

Existen también diferencias entre España y la media

de la Unión Europea en las cuotas de mercado por

tipos de frigoríficos: mientras en España, los frigorífi-

cos con compartimento para alimentos congelados de

cuatro estrellas absorben tres cuartas partes de las

ventas, este porcentaje no alcanza el 50% en la Unión

Europea, donde son más significativas que en España

las ventas de frigoríficos sin compartimento para ali-

mentos congelados.

Cuotas de mercado para frigoríficos/frigoríficos congeladores según clase de eficiencia energética: año 1998
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FFuueennttee:: Resultados finales del Proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the
EU: Final report". PW Consulting for ADEME.
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Cuotas de mercado para frigoríficos/frigoríficos congeladores: año 1998
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FFuueennttee:: Resultados finales del Proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the
EU: Final report". PW Consulting for ADEME.

LLooss ccoonnssuummooss mmeeddiiooss ddee llooss ffrriiggoorrííffiiccooss vveennddiiddooss eenn

llooss úúllttiimmooss aaññooss ——llooss ddaattooss ddeell eessttuuddiioo ccuubbrreenn eell

ppeerrííooddoo 11999922--9988—— ssee hhaann rreedduucciiddoo eenn llooss ddiissttiinnttooss

ppaaíísseess ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa;; eessaa rreedduucccciióónn hhaa ssiiddoo

ddeebbiiddaa,, ffuunnddaammeennttaallmmeennttee,, aall ddeessppllaazzaammiieennttoo ddee llaa

ddeemmaannddaa hhaacciiaa eeqquuiippooss mmááss eeffiicciieenntteess ——ddee ccllaasseess AA

yy BB——,, aauunnqquuee ppaarrttee ddee eessaa rreedduucccciióónn hhaayyaa ssiiddoo ccoomm--

ppeennssaaddaa ppoorr eell ddeessppllaazzaammiieennttoo ppaarraalleelloo ddee llaass vveennttaass

hhaacciiaa eeqquuiippooss ffrriiggoorrííffiiccooss ddee mmaayyoorr ccoonnssuummoo uunniittaarriioo

mmeeddiioo ——eeqquuiippooss ccoonn ccoommppaarrttiimmeennttoo ddee ccoonnggeellaaddooss

ddee ccuuaattrroo eessttrreellllaass,, ppoorr eejjeemmpplloo——..

Los consumos medios de los frigoríficos y frigoríficos-

congeladores vendidos en España se han reducido un

15% en el período 1992-98. En Alemania, esta reduc-

ción ha sido del 26%, aunque los consumos de 1992

eran ya inferiores a los de nuestro país en más de un

30%. 

Para la media de la Unión Europea, las cifras del estu-

dio SAVE ponen de manifiesto una reducción ligera-

mente superior a la de España. 

Las diferencias en los datos de consumo medio de fri-

goríficos entre unos países y otros se explican en

parte por la diferente distribución de las ventas por

tipo de frigorífico: la cuota de mercado de los frigorífi-

cos con compartimento para congelados de cuatro

estrellas en España es superior a la de cualquier país

de la Unión Europea con la excepción de Portugal; se

observa, sin embargo, un progresivo desplazamiento

de la demanda hacia estos equipos, que no alcanza-

ban el 40% de las ventas en 1994 y suponían el 49%

en 1998 —considerada la Unión Europea en su con-

junto—.
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11999966
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FFuueennttee:: Resultados finales del Proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the
EU: Final report". PW Consulting for ADEME.
NNoottaa:: Los datos del gráfico están ponderados por las ventas; los datos incluyen ventas de electrodomésticos para los que se desconocen los consumos de ener-
gía y asumen que éstos presentan unos consumos equivalentes a la media de la clase G.

11999922

Consumos medios de frigoríficos/frigoríficos congeladores (kWh/año)
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Índices de eficiencia energética medios de frigoríficos/frigoríficos congeladores (%)
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FFuueennttee:: Resultados finales del Proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the
EU: Final report". PW Consulting for ADEME.
NNoottaa:: Los índices del gráfico están ponderados por las ventas; los datos incluyen ventas de electrodomésticos con índices de eficiencia energética no conocidos
y asumen que éstos presentan una eficiencia energética en la frontera de las clases F y G (I=125%).

/ / g



6688

B
o

l
e

t
í

n
 

d
e

l
 

I
D

A
E

 
n

º
4

LLaa ccuuoottaa ddee mmeerrccaaddoo ddee llaass llaavvaaddoorraass ddee ccllaasseess AA yy BB

eess ssuuppeerriioorr eenn EEssppaaññaa aa llaa ddee llooss ffrriiggoorrííffiiccooss yy ffrriiggoorríí--

ffiiccooss--ccoonnggeellaaddoorreess.. MMááss ddeell 4400%% ddee llaass vveennttaass ddee

11999988 ccoorrrreessppoonnddiieerroonn aa eeqquuiippooss ccllaassiiffiiccaaddooss bbaajjoo

eessaass ddooss ccaatteeggoorrííaass,, uunn ppoorrcceennttaajjee qquuee ssiigguuee ssiieennddoo

iinnffeerriioorr aall ddee AAlleemmaanniiaa oo aall ddee llaa mmeeddiiaa ddee llaa UUnniióónn

EEuurrooppeeaa..

Después de la aprobación de la Directiva sobre eti-

quetado de frigoríficos, congeladores y equipos com-

binados, la Comisión aprobó las Directivas 95/12/CE y

95/13/CE, por las que se establecieron disposiciones

de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo

—Directiva marco— en lo que respecta al etiquetado

energético de las lavadoras domésticas y de las seca-

doras de ropa electrodomésticas de tambor, respecti-

vamente. Estas Directivas fueron transpuestas a la

legislación española mediante Real Decreto

607/1996, de 12 de abril, por el que se regula el eti-

quetado de las lavadoras domésticas, y Real Decreto

574/1996, de 28 de marzo, para las secadoras de ropa

de tambor.

La etiqueta de eficiencia energética de las lavadoras

domésticas debe contener, además de la clase de efi-

ciencia energética (de la A a la G), la marca y modelo

del aparato, los consumos de energía en kWh por

ciclo normal de lavado de algodón a 60 ºC, la clase de

eficiencia de lavado y secado, la velocidad máxima de

centrifugado, capacidad, el consumo de agua y el

ruido durante el lavado y el centrifugado en un ciclo

normal de algodón a 60 ºC. 

En las secadoras de ropa, además, se debe indicar si

el tipo de aparato es de extracción o de condensación. 

La clase de eficiencia energética de lavadoras se fija

en función del consumo de energía por kilogramo

lavado en un ciclo normal de algodón a 60 ºC, medido

de acuerdo a métodos de ensayo armonizados: si el

consumo es igual o inferior a 0,19 kWh, el equipo se

clasificará bajo la categoría A; si está comprendido

entre 0,19 y 0,23 kWh, bajo la categoría B; si es mayor

de 0,23 y menor o igual a 0,27, bajo la categoría C; D,

si está comprendido entre 0,27 y 0,31; E, si compren-

dido entre 0,31 y 0,35; F, si mayor de 0,35 y menor o

igual que 0,39; y G si mayor de 0,39 kWh.

Al igual que ocurriera con los frigoríficos y congelado-

res, las lavadoras más vendidas en España durante

1998 son las de clase de eficiencia energética C, que

representan un porcentaje cercano al 50%. Esta situa-

ción es, sin embargo, diferente de la que se observa

durante los años 1996 y 1997, cuando el mayor por-

centaje de las ventas correspondía a las de etiqueta B,

del orden del 44%. 

En 1998, se observa también un cambio importante

con respecto a los años previos: las ventas de las cla-

ses más ineficientes son prácticamente nulas y el pri-

mer porcentaje significativo, del 9%, corresponde a

las ventas de lavadoras de clase D.

La distribución de las ventas de lavadoras es clara-

mente diferente de la de frigoríficos: existe, en el caso

de las lavadoras, una mayor concentración de las ven-

tas en las clases más eficientes. 

En Alemania, esta concentración es, incluso, mayor,

por cuanto el 28% de las ventas corresponden a lava-

doras de clase A y prácticamente son nulas las ventas

de lavadoras de clase D e inferior. En la Unión Europea

considerada en su conjunto, el 90% de las ventas

corresponde a las clases A, B y C.
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Cuota de mercado calculada sobre las ventas de lavadoras por clase de eficiencia energética — ESPAÑA

Cuota de mercado calculada sobre las ventas de lavadoras por clase de eficiencia energética — ALEMANIA

Cuota de mercado calculada sobre las ventas de lavadoras por clase de eficiencia energética — UNIÓN
EUROPEA
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FFuueennttee:: Resultados finales del proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the

EU: Final report". PW Consulting for ADEME.
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FFuueennttee:: Resultados finales del proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the

EU: Final report". PW Consulting for ADEME.
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FFuueennttee:: Resultados finales del proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the

EU: Final report". PW Consulting for ADEME.
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En Austria, Bélgica, Holanda, Suecia y, por supuesto,

Alemania, la cuota de mercado de las lavadoras de

clases A y B supera, conjuntamente, el 60%. El caso

de Austria resulta sorprendente por cuanto las lava-

doras de clase G —las de menor eficiencia energéti-

ca— representan un porcentaje superior al 10%, a

pesar de que se encuentra entre los países con un

porcentaje más elevado de ventas de electrodomésti-

cos de clases A y B. En Francia, el porcentaje de ven-

tas de lavadoras de clase G también se aproxima al

10%, una realidad que contrasta con la del resto de

los Estados miembros —España presenta un porcen-

taje elevado de equipos para los que se desconoce la

clase de eficiencia energética, que cabría suponer

entre los menos eficientes—.

España y Portugal son los países en los que la cuota

de mercado de lavadoras de clases A y B es menor —

ligeramente por encima del 40%—, con la excepción

de Italia, donde no alcanza el 30%.

Cuotas de mercado para lavadoras según clase de eficiencia energética: año 1998
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FFuueennttee:: Resultados finales del Proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the
EU: Final report". PW Consulting for ADEME.

LLooss ccoonnssuummooss mmeeddiiooss ppoorr cciicclloo ddee llaavvaaddoo ssee hhaann

rreedduucciiddoo mmááss ddee uunn 1100%% eenn ddooss aaññooss eenn ppaaíísseess ccoommoo

AAlleemmaanniiaa yy HHoollaannddaa.. EEnn EEssppaaññaa,, llaa mmeejjoorraa ddee llaa eeffii--

cciieenncciiaa eenneerrggééttiiccaa hhaa ssiiddoo pprrááccttiiccaammeennttee nnuullaa,, mmiieenn--

ttrraass qquuee ssee hhaa aacceerrccaaddoo aall 55%% eenn llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa

ccoonnssiiddeerraaddaa eenn ssuu ccoonnjjuunnttoo.. 

De acuerdo con los datos del estudio SAVE, los con-

sumos por ciclo de lavado en España se situaban en

1998 en 1,18 kWh, correspondiendo los más bajos a

Alemania, del orden de 1,06 kWh. Estos consumos no

son los de referencia de la Directiva 95/12/CE sobre

etiquetado, que se establecen por kilogramo de ropa

tratada.

Los consumos de electricidad medios por kilogramo y

ciclo de lavado fueron, en España, del orden de 0,247

en 1998, lo que se sitúa dentro de la categoría C de
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eficiencia energética. Efectivamente, las lavadoras de

clase C fueron las mayoritariamente vendidas en ese

año; no así, en 1997, cuando los consumos medios de

las lavadoras vendidas en España se estimaron en

0,240.

Consumos medios de lavadoras (Wh/ciclo)

Alemania

Gran Bretaña Francia
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NNoottaa:: Los datos del gráfico están ponderados por las ventas; los datos no incluyen ventas de electrodomésticos para los que se desconocen los consumos de
energía.
FFuueennttee:: Resultados finales del Proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the
EU: Final report". PW Consulting for ADEME.

Por ciclo y kilogramo de ropa tratada —tal como esta-

blece la Directiva 95/13/CE los umbrales de consumo

de las distintas categorías de eficiencia energética—,

el consumo medio por equipo vendido en España

ascendió en 1998 a 1,04 kWh, un consumo superior en

un 8% a la media de la Unión Europea y en un 21% a

la media de consumo de las lavadoras-secadoras ven-

didas en Alemania en ese año.

LLooss ccoonnssuummooss mmeeddiiooss ppoorr cciicclloo eenn llaavvaaddoorraass--sseeccaaddoo--

rraass ssoonn ccllaarraammeennttee ssuuppeerriioorreess aa llooss ccoonnssuummooss eenn

mmááqquuiinnaass llaavvaaddoorraass..

Durante los años de referencia del estudio, se aprecia

una mejora de la eficiencia energética del orden del

1% en Alemania y superior al 8% en España, una cifra

similar a la observada en Francia —del 6,8%—.
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Consumos medios de lavadoras-secadoras (Wh/ciclo)
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NNoottaa:: Los datos del gráfico están ponderados por las ventas; los datos no incluyen ventas de electrodomésticos para los que se desconocen los consumos de
energía.
FFuueennttee:: Resultados finales del Proyecto SAVE "Monitoring of energy efficiency trends of refrigerators, freezers, washing machines and washer-dryers sold in the
EU: Final report". PW Consulting for ADEME.

El diferencial existente entre España y la media de la

Unión Europea en términos de ventas de nuevos equi-

pos electrodomésticos eficientes provocará, previsi-

blemente, un acercamiento de las curvas de consumo

medio por hogar españolas —por debajo de las de la

mayoría de los Estados miembros— a las de la Unión

Europea, ya que en la media de la Unión se está ven-

diendo un porcentaje de equipos de las clases A y B

significativamente superior al de España, tanto en fri-

goríficos y frigoríficos-congeladores, como en lavado-

ras y lavadoras-secadoras.

La difusión del etiquetado de eficiencia energética de

manera que pueda orientarse la demanda hacia los

equipos más eficientes es importante por cuanto la

vida media útil de los equipos electrodomésticos

puede alcanzar los diez años, y la reducción de los

consumos medios por vivienda en el futuro próximo

resultará difícil si no se han adoptado las decisiones

de compra correctas en el momento presente y se ha

optado por equipos eficientes. 

La distribución por parte de IDAE de un folleto infor-

mativo sobre El consumo de energía de las familias

españolas en 1999 fue una actuación encaminada a

informar a las familias sobre dónde se consume

mayoritariamente la energía en la vivienda, qué

puede hacerse para reducir tales consumos —qué

pautas o hábitos de consumo pueden modificarse— y

sobre la importancia de adoptar una decisión de com-

pra correcta cuando se trata de adquirir un electrodo-

méstico, una vivienda o, incluso, un coche nuevo,

aunque lo relativo al transporte se analiza, en este

Boletín IDAE nº 4, en el capítulo siguiente.  
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Transporte

EEll ttrraannssppoorrttee eess eell sseeccttoorr qquuee mmaayyoorr pprreessiióónn eejjeerrccee aall

aallzzaa ssoobbrree eell ccoonnssuummoo ddee eenneerrggííaa yy llaass eemmiissiioonneess ddee

CCOO22,, ppuueess eenn ééll ccooiinncciiddeenn uunn eelleevvaaddoo nniivveell ddee ccoonnssuu--

mmoo yy uunnaa eelleevvaaddaa ttaassaa ddee ccrreecciimmiieennttoo ddeell mmiissmmoo.. 

En el año 2000, el transporte absorbió en España el

42% del consumo final de energía para usos energéti-

cos y, desde 1995, los consumos del sector han

aumentado alrededor de un 26%, más de tres puntos

por encima del consumo final del conjunto de sectores.

La mejora del nivel de vida, el crecimiento de núcleos

de población en los alrededores de las grandes ciuda-

des y la creciente internacionalización de las relacio-

nes económicas y sociales, se encuentran en la base

del acusado incremento de actividad en los transpor-

tes y del consumo energético asociado, que se vienen

registrando desde hace más de dos décadas.

El cambio en las fuentes estadísticas producido en el

año 2000 dificulta la comparación de cifras de ese año

con los anteriores, especialmente con el año prece-

dente, aunque no afecta a las grandes tendencias que

presenta el sector desde hace años.

La carretera, el modo dominante en la mayoría de los

países, detenta una preponderancia especial en

España, con un peso sobre el total de consumos del

sector del 79,5% en el año 2000, porcentaje algo infe-

rior al de 1990, pero ligeramente superior al de 1995.
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El transporte aéreo, con un 13,7% del consumo del

sector en el año 2000 y una participación creciente en

el mismo, es el segundo modo en importancia, aun-

que lógicamente, a mucha distancia de la carretera y,

a su vez, muy por encima del transporte marítimo y

del ferrocarril. 

El tráfico aéreo viene experimentando desde hace

años incrementos muy fuertes y las previsiones apun-

tan a importantes crecimientos futuros, tanto a nivel

mundial, como europeo y nacional. 

El transporte marítimo, que consumió durante el año

2000 el 4,2% del total sectorial, ha perdido peso en la

estructura de consumos del sector. Al contrario de lo

que ha ocurrido con el ferrocarril, que lleva años

aumentando su peso dentro del transporte aunque,

con el 2,6% del consumo del sector en el año 2000,

sigue siendo el modo que menos energía consume.

Consumo final por modo de transporte

FFuueennttee:: Ministerio de Economía (datos de 2000, provisionales). 
NNoottaa:: El consumo en el año 2000 se ve afectado por el consumo de biocarburantes, producidos en la planta de bioetanol de Cartagena, en funcionamiento a par-
tir de ese mismo año.
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Consumo de energía para el transporte por fuentes y modos, 1995-2000
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FFuueennttee:: Ministerio de Ciencia y Tecnología (datos 1998 y 1999, provisionales); Ministerio de Economía (2000, de avance). 
NNoottaa:: El consumo de biocarburantes en el año 2000 es el debido a la planta de bioetanol de Cartagena, en funcionamiento a partir de ese año.
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Entre 1990 y 1995, el consumo energético del trans-

porte pasó de 22,4 Mtep a 26 Mtep, alcanzando en el

año 2000 los 32,8 Mtep, lo que supone tasas de cre-

cimiento anual acumulativo del 3,1% en el primero de

los periodos y del 4,7% en el segundo quinquenio de

la década pasada.

El incremento de la actividad del transporte derivado

de la mayor globalización de los mercados, que aleja

los centros de producción y consumo de bienes y ser-

vicios, la importancia de nuestro país como destino

turístico y un censo de conductores y de vehículos

todavía crecientes, pueden ayudar a explicar el apre-

ciable aumento del consumo energético del transpor-

te entre 1990 y 1995, años de atonía económica,  y el

fuerte crecimiento posterior en años de expansión.

Desde el punto de vista de las fuentes de energía uti-

lizadas en el transporte, el sector tiene una depen-

dencia prácticamente absoluta de los derivados del

petróleo, que cubrían el 98,8% del consumo de ener-

gía del sector en el año 2000, y una contribución

modesta de la electricidad (con el 1,1% del consumo

sectorial en ese año), utilizada para el transporte

ferroviario.

A su vez, durante el año 2000 se incorporó al balance

energético del transporte en España el consumo de

biocarburantes1, fruto de la puesta en marcha de la

planta de producción de bioetanol de Cartagena

durante ese año.

BBiiooccaarrbbuurraanntteess

0

0

0

0

0

BBiiooccaarrbbuurraanntteess

0

0

0

0

0

BBiiooccaarrbbuurraanntteess

51

0

0

0

51

1 Excepción hecha de los biocarburantes utilizados durante los últi-
mos años en algunos proyectos piloto en el transporte público.
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En cuanto al tipo de productos petrolíferos, el gasóleo

es, con diferencia, el más utilizado en el sector y su

participación es creciente. 

Así, en el año 2000, el consumo de este carburante

ascendía a 18,7 Mtep2, lo que representa cerca del

58% del consumo de productos petrolíferos en el

transporte y del 57% del consumo de energía del

sector. 

El consumo de gasolina, que comenzó hace años a

ralentizar su crecimiento, ha disminuido desde 1998 y,

en el año 2000, representó poco más de 9 Mtep, prác-

ticamente la misma cifra que en 1995. 

Paralelamente, el queroseno viene creciendo de

forma importante, alcanzando en el año 2000 4,4

Mtep, frente a poco más de 3 Mtep de 1995.

La evolución del consumo de carburantes es reflejo de

la evolución que está siguiendo el sector. De un lado,

el fuerte crecimiento de los tráficos aéreos y, de otro

lado, un importante crecimiento del transporte por

carretera, tanto de mercancías como de pasajeros,

con un vuelco en los carburantes utilizados por los

turismos nuevos, de la gasolina hacia el gasóleo. 

Mientras en 1990, las matriculaciones de turismos de

gasóleo representaban únicamente el 13% del total

de turismos matriculados en el año, actualmente, los

turismos de gasóleo superan el 50% de las matricula-

ciones. Y ello, con un nivel de ventas de turismos nue-

vos tan importante como el que se viene registrando

desde hace años.

Por lo que se refiere a la intensidad energética del

transporte, medida como el cociente entre el consu-

mo de energía del sector y el PIB del país, España pre-

senta una intensidad sensiblemente superior a la de

la Unión Europea, y una tendencia creciente de este

indicador desde mediados de la década de los ochen-

ta, de la que cabe exceptuar la evolución de algún

año.

Consumo de productos petrolíferos en el sector transporte (ktep)

1995

1996

1997

1998

1999

2000

RReessttoo

9.032

9.648

9.561

9.699

9.505

9.072

3.042

3.295

3.515

3.740

4.086

4.383

13.182

14.039

14.241

16.377

17.675

18.670

390

382

191

215

220

212

81

84

88

93

82

82

GGaassóólleeoo FFuueell--ooiillQQuueerroosseennoo

FFuueennttee:: Ministerio de Ciencia y Tecnología (datos de 1998 y 1999, provisionales); Ministerio de Economía (datos de 2000, de avance).

GGaassoolliinnaa

2 Frente a un consumo de gasóleo en el transporte de 13,2 Mtep en
1995.
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Intensidad energética (Sector: Transporte) 

Fuente: EnR/IDAE.
NNoottaa:: En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas en España para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente
a Ministerio de Ciencia y Tecnología de años anteriores.
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Fuente: IDAE.
NNoottaa:: Los cambios con respecto a lo publicado en otros números del presente Boletín IDAE obedecen a la consideración, ahora, del PIB a precios básicos publi-
cado por el INE de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas.
Ver nota a pie de gráfico anterior Intensidad Energética (Sector  Transporte).
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0,5

%% vvaarriiaacciióónn aannuuaall mmeeddiioo

Intensidad final en el sector transporte (Intensidad=Consumo/PIB)

0,0610

22000000

Mientras en 1990, la intensidad energética final en el

transporte era en España de 0,0539 kep/ECU 95, en

el año 2000 ascendía a 0,0610 kep/ECU 95, lo que

supone un crecimiento anual medio durante la déca-

da del 1,2%.
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El transporte precisa actuaciones que permitan mejo-

rar la eficiencia energética y suavizar de forma signifi-

cativa sus consumos, ya que es el sector con mayor

peso en el consumo final de energía (42%) y presenta

unas elevadas tasas de crecimiento.

El elevado consumo y la elevada intensidad energéti-

ca del transporte por carretera y de la aviación acon-

sejan actuar simultáneamente sobre la reducción de

consumos específicos, optimización de recorridos y el

fomento de alternativas. Las medidas de información

juegan un papel importante, especialmente las dirigi-

das a la adquisición de vehículos que van a estar cir-

culando, consumiendo y emitiendo durante varios

años.

Actualmente, se encuentra en avanzado estado de

transposición a la legislación española la Directiva

1999/94/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,

relativa a la información sobre el consumo de com-

bustible y sobre las emisiones de CO2 facilitada al

consumidor al comercializar turismos nuevos. 

El borrador de Real Decreto que regulará esta materia

prevé la colocación obligatoria de una etiqueta en los

turismos nuevos que informará, entre otras cosas, de

los consumos del vehículo (en ciudad, en carretera, y

la media) y las emisiones de CO2, en gramos por kiló-

metro recorrido; alternativamente, el R.D. prevé la

posibilidad de colocar, con carácter voluntario, una

etiqueta comparativa, en la que además de esa infor-

mación, aparezca la clase de eficiencia del vehículo

dentro de los de su categoría.

Con objeto de mejorar la información a los consumi-

dores y estimular la elección de vehículos eficientes a

la hora de adquirir un coche nuevo, el IDAE ha elabo-

rado una base de datos, que puede consultarse a tra-

vés de Internet (www.idae.es/coches/index.asp), con

información detallada del consumo de carburante y

otras características técnicas de los coches nuevos

puestos a la venta en España. En ella pueden encon-

trarse características de cada modelo, como son el

precio de venta al público, el consumo de carburante,

las emisiones de CO2, la clasificación por consumo

relativo (con letras de la A a la G y colores del verde

oscuro hasta el rojo, que reflejan la clase de eficiencia

dentro de los coches de la misma categoría en función

de la superficie y el carburante), el segmento comer-

cial, la cilindrada, la potencia, las dimensiones, etc.

El consumo medio de los turismos de gasolina vendidos

en España durante el año 2001 se situó en 7,6 l/100 km,

y las emisiones de CO2 en 182 g/km, y para los turis-

mos de gasóleo en 6,2 l/100 km y 165 g/km, respecti-

vamente. Muy lejos del compromiso de la asociación

europea de fabricantes de automóviles ACEA3 con la

Comisión Europea, que establece para 2008 el objeti-

vo de emisiones de CO2 en 140 g/km para la media de

turismos vendidos.

HHaayy qquuee sseeññaallaarr qquuee eell ccoonnssuummoo ddee llooss vveehhííccuullooss pprrii--

vvaaddooss rreepprreesseennttaa eenn EEssppaaññaa aallrreeddeeddoorr ddeell 4455%% ddeell

ccoonnssuummoo ddee eenneerrggííaa ddeell ttrraannssppoorrttee ppoorr ccaarrrreetteerraa,, yy

qquuee llaa ccoommpprraa ddee uunn vveehhííccuulloo eess uunnaa ddeecciissiióónn qquuee

aaffeeccttaarráá ddee ffoorrmmaa iimmppoorrttaannttee aall nniivveell ddee ccoonnssuummooss yy

eemmiissiioonneess ddeell vveehhííccuulloo dduurraannttee aaññooss.. LLaa ppoossiibbllee ddiiss--

ccrriimmiinnaacciióónn ffiissccaall ddee llooss ttuurriissmmooss,, eessppeecciiaallmmeennttee eenn

eell mmoommeennttoo ddee ssuu aaddqquuiissiicciióónn,, eenn ffuunncciióónn ddee ssuu ggrraaddoo

ddee eeffiicciieenncciiaa,, ppooddrrííaa ccoonnttrriibbuuiirr ddee mmaanneerraa eeffiiccaazz aa

lliimmiittaarr llaa pprreessiióónn qquuee ssoobbrree uunnooss yy oottrraass eejjeerrccee eessttee

ttiippoo ddee ttrraannssppoorrttee..

3 Similares compromisos se alcanzaron con las asociaciones japo-
nesa  (JAMA) y coreana (KAMA).
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LLooss ccoonnssuummooss ddee eenneerrggííaa ddeell sseeccttoorr sseerrvviicciiooss hhaann ccrree--

cciiddoo aa uunn rriittmmoo mmeeddiioo aannuuaall ddeell 55%% eenn llaa sseegguunnddaa

mmiittaadd ddee llooss aaññooss nnoovveennttaa.. LLaa ttaassaa aannuuaall ddee ccrreeccii--

mmiieennttoo ccoorrrreessppoonnddiieennttee aall aaññoo 22000000 ——aaffeeccttaaddaa ddee uunn

ccaammbbiioo eenn llaass ffuueenntteess eessttaaddííssttiiccaass—— ssee aapprrooxxiimmaa aall

1100%%.. LLooss ccoonnssuummooss eellééccttrriiccooss ssee iinnccrreemmeennttaarroonn ppoorr

eenncciimmaa ddee llooss ccoonnssuummooss ddee ccoommbbuussttiibblleess ffóóssiilleess,,

aauummeennttaannddoo llaa ppaarrttiicciippaacciióónn ddee llaa eelleeccttrriicciiddaadd eenn llaa

ccoobbeerrttuurraa ddee llaa ddeemmaannddaa ddeell sseeccttoorr..

De acuerdo con los datos de consumo para el año

2000, la electricidad satisface el 65% de la demanda

energética total del sector servicios, un porcentaje

similar al que venían poniendo de manifiesto los

datos relativos a años anteriores.

La distribución sectorial de los consumos (oficinas,

hospitales, comercio, restaurantes y alojamientos y

educación) correspondiente al año 2000 es semejan-

te a la de 1999: se incrementa en un punto porcentual

la participación del sector de la restauración en detri-

mento de las oficinas —donde caben los consumos de

las ramas de seguros, banca e intermediación finan-

ciera, gestión inmobiliaria, de servicios a las empre-

sas, de prestación de servicios sociales y

Administración Pública— con respecto al ejercicio

anterior.

Los cambios en la estructura de consumo energético

por sectores se ponen de manifiesto en un período

largo de tiempo: puede comprobarse que, en las dos

últimas décadas, se ha reducido el peso del sector de

oficinas en cerca de 7 puntos porcentuales, lo que ha

favorecido la ganancia de peso relativo del sector

sanitario y del sector de la restauración —las activi-

dades ligadas al turismo han incrementado su partici-

pación en la estructura de consumos en alrededor de

13 puntos porcentuales en los últimos 20 años—. 

Servicios
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El turismo es una actividad con un importante impac-

to medioambiental, derivado, en buena parte, de los

consumos energéticos. La importancia estratégica de

la actividad turística en España —ocupaba en el año

2001 a cerca de un millón y medio de personas con

una aportación al PIB del 12,1%— justifica su consi-

deración como una de las áreas clave de actuación en

el marco de la Estrategia Española de Desarrollo

Sostenible en elaboración. Para garantizar la sosteni-

bilidad de la actividad turística, es preciso, por un

lado, reequilibrar las presiones que el turismo ejerce

sobre el territorio y los recursos naturales y, por otro,

aplicar un modelo de gestión sostenible de los recur-

sos (fundamentalmente, agua, energía y residuos).

Las posibilidades de ahorro energético en el sector

hotelero —la oferta de plazas hoteleras alcanza en

España los 2,7 millones— fueron presentadas por

IDAE a comienzos del año 2001 en la publicación

Ahorro de Energía en el Sector Hotelero:

Recomendaciones y soluciones de bajo riesgo, fruto

de un convenio de colaboración firmado con la

Secretaría General de Turismo en el año anterior. El

estudio puso de manifiesto que más del 40% de los

consumos eléctricos de un hotel medio —a pesar de

la heterogeneidad de la oferta hotelera en España por

su situación geográfica y tamaño— corresponde a la

iluminación, mientras que alrededor del 32% es

absorbido por la climatización y calefacción.

La energía solar térmica constituye una de las solu-

ciones tecnológicas de mayor interés para el sector

terciario: la obligatoriedad, en algunos municipios

españoles, de instalar paneles solares térmicos para

la cobertura de las necesidades de agua caliente sani-

taria se ha regulado mediante la aprobación de

Ordenanzas municipales, que han seguido el ejemplo

de localidades como Barcelona o Sant Joan Despí. 

Los edificios que quedan afectados en estas ciudades

por la normativa municipal son, no sólo los de uso

exclusivamente residencial, sino los hoteles, edificios

del sector educativo, sanitario y comercial, además de

Consumo del sector servicios por sectores, 1980-2000

Resturantes y Alojamientos
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Fuente: IDAE.
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instalaciones deportivas y centros penitenciarios. El

Código Técnico de la Edificación —en curso de elabo-

ración— incluirá, previsiblemente, en materia de aho-

rro de energía, obligaciones reglamentarias para la

incorporación de sistemas solares térmicos para agua

caliente sanitaria en ciertos casos e, incluso, para la

integración de placas solares fotovoltaicas.

LLooss ccoonnssuummooss eenneerrggééttiiccooss ppoorr eemmpplleeaaddoo ddeell sseeccttoorr

ddee llaa hhoosstteelleerrííaa ssee eennccuueennttrraann eennttrree llooss mmááss eelleevvaaddooss

ddeell sseeccttoorr sseerrvviicciiooss:: ppoorr eenncciimmaa ddee llaass ddooss ttoonneellaaddaass

eeqquuiivvaalleenntteess ddee ppeettrróólleeoo ppoorr ooccuuppaaddoo.. LLaa mmeeddiiaa ddeell

sseeccttoorr tteerrcciiaarriioo ssee ssiittúúaa eenn llaass 00,,77 ttoonneellaaddaass ——ppoorr

ddeebbaajjoo ddee llaa mmeeddiiaa,, llaa iinntteennssiiddaadd eenneerrggééttiiccaa ddeell sseecc--

ttoorr eedduuccaattiivvoo yy ddeell ccoommeerrcciioo——..

Los consumos por empleado en el sector de

Restaurantes y Alojamientos se han incrementado en

un 1,2% anual durante la pasada década. La tenden-

cia creciente que se pone de manifiesto en la evolu-

ción de los indicadores de intensidad energética de

todas las ramas de actividad del sector terciario es

común a algunos países europeos, aunque más acu-

sada en España —calculada sobre el valor añadido

del sector, el crecimiento anual registrado durante la

década de los noventa en el conjunto del sector fue

del 2,5% anual—. Calculada sobre el empleo, el creci-

miento medio anual de la intensidad energética es

cercano al 10% en el sector sanitario.

Dinamarca España Francia Holanda

1990 1999 2000

te
p

/e
m

p
le

a
d

o

Consumo por Empleado
(% variación anual)
Dinamarca = -0,5%
España = 1,2%
Francia = 0,5%
Holanda = 2,1%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Consumo Unitario-Restaurantes y Alojamientos

FFuueennttee:: EnR/IDAE.
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Dinamarca España Francia

1990 1999 2000

te
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/e
m
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d

o

Consumo por Empleado

(% variación anual)

Dinamarca = -1,2%
España = 2,1%
Francia = 1,2%

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

Consumo Unitario-Educación

FFuueennttee:: EnR/IDAE.

Dinamarca España Francia Holanda

1990 1999 2000

te
p

/e
m

p
le

a
d

o

Consumo por Empleado

(% variación anual)

Dinamarca = -0,9%
España = 9,8%
Francia = 1,4%
Holanda = 2,9%

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

Consumo Unitario-Hospitales

Fuente: EnR/IDAE.
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Dinamarca España Francia

1990 1999 2000

te
p

/e
m

p
le

a
d

o

Consumo por Empleado

(% variación anual)

Dinamarca = 0,5%
España = 3,0%
Francia = 1,8%

0,0

0,3

0,6

0,9

1,2

1,5

Consumo Unitario-Comercio

Fuente: EnR/IDAE.

LLaa iinntteennssiiddaadd ddeell sseeccttoorr sseerrvviicciiooss,, ccaallccuullaaddaa eenn ttéérrmmii--

nnooss rreellaattiivvooss aall eemmpplleeoo,, ssee hhaa iinnccrreemmeennttaaddoo aa uunnaa

ttaassaa mmeeddiiaa aannuuaall ddeell 22,,77%% eenn llaa ddééccaaddaa ddee llooss nnoovveenn--

ttaa,, mmááss ddee uunn ppuunnttoo ppoorr eenncciimmaa ddee llaa ttaassaa mmeeddiiaa ddee llaa

ddééccaaddaa aanntteerriioorr.. CCaallccuullaaddaa ssoobbrree eell vvaalloorr aaññaaddiiddoo,, eell

iinnccrreemmeennttoo ddee llaa iinntteennssiiddaadd hhaa ssiiddoo ddeell oorrddeenn ddeell

22,,55%%:: llaa ddiiffeerreenncciiaa eennttrree aammbbaass ttaassaass ppoonnee ddee mmaannii--

ffiieessttoo llooss ccaammbbiiooss eenn llaa pprroodduuccttiivviiddaadd ddeell sseeccttoorr sseerr--

vviicciiooss..

Las ganancias de productividad del sector terciario

han sido del 0,2% anual durante la década de los

noventa, lo que supone una ganancia acumulada

desde los comienzos del período cercana al 2% —

inferior a la de los ochenta en algo más de un punto

porcentual—. 

Durante la década de los ochenta, el diferencial entre

la variación de la intensidad calculada sobre los valo-

res añadidos y el empleo fue superior, especialmente,

durante la primera mitad: del orden del 1,6%, porcen-

taje que se corresponde con la ganancia de producti-

vidad del período —la intensidad energética por ocu-

pado crece a una tasa del 3,1% anual mientras que,

calculada en términos relativos al valor añadido, lo

hace a un 1,5% en el período 1980-85—. 

Una situación similar se pone de manifiesto en la pri-

mera mitad de los noventa como resultado del menor

ritmo de creación de empleo durante los años de cri-

sis económica.
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LLaa iinntteennssiiddaadd eenneerrggééttiiccaa ddeell sseeccttoorr sseerrvviicciiooss eenn

EEssppaaññaa ssee ssiittúúaa ppoorr ddeebbaajjoo ddee llaa mmeeddiiaa ddee llaa UUnniióónn

EEuurrooppeeaa.. LLaass mmaayyoorreess tteemmppeerraattuurraass mmeeddiiaass ddee iinnvviieerr--

nnoo eenn EEssppaaññaa rreedduucceenn llaass nneecceessiiddaaddeess ddee ccaalleeffaacccciióónn,,

hheecchhoo qquuee ssee vvee ppaarrcciiaallmmeennttee ccoommppeennssaaddoo ppoorr llaass

mmaayyoorreess ddeemmaannddaass ddee eenneerrggííaa ppaarraa aaiirree aaccoonnddiicciioonnaaddoo..

Los consumos de energía en el sector terciario pueden

corregirse, como se viene haciendo con los consumos

del sector residencial, por las variaciones climáticas

interanuales, para aislar el efecto del clima. Incluso,

podrían calcularse unos consumos teóricos conside-

radas las temperaturas medias de invierno o las nece-

sidades de calefacción medias de la Unión Europea —

medidas por los grados-día—. La corrección climática

que se aplica a los consumos de energía del sector

residencial se hace sobre los consumos de energía

para calefacción, por lo que la aplicación de criterios

de corrección análogos a los del sector residencial

requeriría conocer con cierto rigor los consumos para

calefacción del sector terciario.

Las estimaciones realizadas por IDAE para el año 1995

distinguen entre el consumo de energía para usos tér-

micos —energía eléctrica y no eléctrica, separada-

mente—, pero resulta difícil aislar los consumos para

agua caliente y cocina o, incluso, cuando se trata de

consumos eléctricos, diferenciar la parte correspon-

diente a los consumos para aire acondicionado y para

calefacción —el uso de bombas de calor en un buen

número de edificios del sector servicios hace más difí-

cil aún tal distinción—1. 

Aunque resulte difícil identificar la medida en que la

diferencia entre los niveles de consumo de España y la

media de la Unión Europea deba atribuirse al clima, sí

es cierto que las temperaturas más cálidas de invier-

no explican parcialmente tales diferencias. El menor

número de días de calefacción al año explica también

las diferencias en el equipamiento para calefacción —

Intensidad energética (tep/millón de ptas.)
Intensidad energética (tep/empleado)

878685 88 90 92 94 95 9789828180 83 84 91 93 96 98 99 00

tep/106 ptas. 95 tep/empleado

0,06

0,09

0,12

0,15

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

Intensidades finales en el sector terciario

Fuente: INE/IDAE.
NNoottaa:: En el año 2000, se produce un cambio en las fuentes estadísticas utilizadas para los consumos de energía final:  Ministerio de Economía frente a Ministerio
de Ciencia y Tecnología de años anteriores.

1 Para consultar la distribución del consumo del sector servicios por
usos en 1995, ver Boletín IDAE nº 1, octubre de 2000.

/ / g



8855

E
fi

c
ie

n
c

ia
 E

n
e

rg
é

ti
c

a
 e

 I
n

te
n

s
id

a
d

 e
n

 U
s

o
s

 F
in

a
le

s

la existencia de un mayor número de edificios insufi-

cientemente calefactados o sin calefacción en

España— y los menores consumos consiguientes —

las deficiencias en el equipamiento provocan, en oca-

siones, una deficiente cobertura de las necesidades

de calefacción en España y un uso ineficiente de los

recursos energéticos—.

La tendencia que muestran los índices de intensidad

es creciente: en España, a una tasa del orden del 2,5%

anual en la década de los noventa; en Italia, del 1,2%

medio y, en Bélgica, del 1,7%. La Unión Europea, con-

siderada en su conjunto, ha mantenido estable el índi-

ce de intensidad del sector terciario desde comienzos

de la década, con una ligera tendencia a la reducción

del indicador que resulta más patente desde 1997. El

bienio 1996-1997 constituye un punto de inflexión de

las tendencias alcistas de algunos países como

Bélgica o, incluso, de inicio de una senda decreciente

de pendiente más pronunciada que la de los primeros

cinco años de la década, como es el caso de

Dinamarca. En los países mediterráneos, Italia y

España, los años 1996 y 1997 constituyen, en cambio,

el inicio de un período de crecimiento de la intensidad

aún más intenso.

878685 88 90 92 94 95 9789 91 93 96 98 99 00

k
te

p
/E

C
U

9
5

UE
EspañaItalia Bélgica
Alemania

Holanda
Dinamarca

0,015

0,020

0,025

0,030

0,035

0,040

Intensidades energéticas en el sector terciario

Fuente: INE/IDAE.

España

11999911

0,0165 0,0176 0,0178 0,0177

11999900 11999922 11999933

0,0178

11999944

0,0189

11999955

0,0192

11999966

0,0197

11999977kkWWhh//EECCUU9955

Intensidad final en el sector servicios (Intensidad= Consumo/Valor Añadido Bruto- Sector Servicios)

0,0199

11999988

España

11999900--0000

2,6 2,5

11999900--9933 11999933--0000

2,3

FFuueennttee:: EnR/IDAE
NNoottaa:: Los cambios con respecto a lo publicado en otros números del presente Boletín IDAE obedecen a la consideración, ahora, del PIB a precios básicos publi-
cado por el INE de acuerdo con el nuevo Sistema Europeo de Cuentas.

0,0201

22000000

0,0212

11999999

%% vvaarriiaacciióónn aannuuaall mmeeddiioo
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LLaa nnuueevvaa ppootteenncciiaa iinnssttaallaaddaa eenn ppllaannttaass ddee ccooggeenneerraa--

cciióónn dduurraannttee eell aaññoo 22000011 aasscceennddiióó aa 553399 MMWW,, uunnaa

cciiffrraa qquuee ssiittúúaa eell ttoottaall ddee llaa ppootteenncciiaa aa ffiinnaalleess ddee aaññoo

eenn aallrreeddeeddoorr ddee 55..550000 MMWW ——ddaattooss pprroovviissiioonnaalleess——..

La nueva potencia puesta en funcionamiento durante

el pasado año resulta inferior a la que entró en fun-

cionamiento a lo largo del año 2000. 

Al igual que se hiciera en el Boletín nº 2 correspon-

diente al mes de abril de 2001 para el año 1999, en

este Boletín nº 4, se presentan con detalle los datos

de potencia por Comunidades Autónomas, sectores y

tipo de instalación (de ciclo combinado, de ciclo de

vapor, turbina de gas con recuperación de calor o

motor de combustión interna) y los de producción y

consumo de combustibles para el año 2000, proce-

dentes de la Estadística de Instalaciones de

Producción Combinada de Calor y Energía Eléctrica

remitida a EUROSTAT. Los datos relativos al año inme-

diatamente anterior a la publicación de este boletín,

es decir los referidos al año 2001, se presentan agre-

gadamente y con carácter provisional.

La potencia instalada a finales del año 2001 alcanza

los 5.500 MW, lo que supone un incremento anual

inferior al del año 2000. La reducción del ritmo de

puesta en marcha de nuevas plantas responde a la

subida de los precios del gas, sólo parcialmente com-

pensada por el incremento del 33% que experimenta-

ron las primas el pasado año —las primas por kWh

pagadas durante el año 2002 a las plantas de coge-

neración se han reducido en un 10%—.
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La Comisión Europea anuncia la presentación de una

Propuesta de Directiva para la promoción de la pro-

ducción combinada de calor y electricidad durante el

año 2002.

La Comisión Europea ha reconocido, en documentos

recientes, la contribución de la cogeneración —o la

producción combinada de calor y electricidad— a la

reducción o limitación del crecimiento de las emisio-

nes de CO2 e, incluso, se han evaluado —hasta el año

2010— los ahorros potenciales de CO2 como resultado

de la consecución del objetivo del 18% fijado por la

Estrategia comunitaria para la producción combinada

de electricidad y calor de 1997 [COM(97) 514 final].

Dependiendo de las hipótesis asumidas, los ahorros

de CO2 se situarían en un punto u otro del intervalo

comprendido entre los 50 y los 342 millones de tone-

ladas de CO2 anuales.

Es en este contexto, y precisamente en el marco de la

Comunicación de la Comisión sobre la aplicación de la

primera fase del Programa Europeo de Cambio Climático1,

donde se anuncia la intención de la Comisión de pre-

sentar una Propuesta de Directiva para la promoción

de la producción combinada de electricidad y calor en

el año 2002, con objetivo y contenidos similares a los

de la Directiva 2001/77/CE para la promoción de la

electricidad renovable en el mercado interior. 

Esta Propuesta de Directiva respondería a la necesi-

dad de diseñar un marco comunitario de apoyo a la

electricidad proveniente de plantas de cogeneración

en un mercado liberalizado, conducente a la consecu-

ción de los objetivos ya establecidos en la estrategia

de 1997, que proponía duplicar el porcentaje de la

producción eléctrica proveniente de estas instalacio-

nes, desde el 9% de 1994 —considerada la Unión

Europea en su conjunto— hasta el 18% en el año

2010. La futura Directiva podría establecer, de manera

análoga a la Directiva sobre renovables, objetivos

indicativos de producción con cogeneración sobre el

total, país por país, dada la diferente situación de par-

tida de unos países y otros. 

Potencia instalada en cogeneración 1995-2001, MW

NNoottaa:: Los datos correspondientes a 1999 y 2000 proceden de la Estadística de Instalaciones de Producción Combinada de Calor y Energía Eléctrica remitida a
EUROSTAT y elaborada por el IDAE por delegación del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los datos para el año 2001 tienen carácter provisional.
Fuente: IDAE.
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1 COM(2001) 580.
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Dinamarca, Finlandia y Holanda mantienen los por-

centajes más altos de producción eléctrica en plantas

de cogeneración —en el caso de Dinamarca, superior

al 60%—, frente a países como Francia, Grecia e

Irlanda en los que la producción en plantas de coge-

neración juega un papel marginal2. Alemania es el

país con mayor potencia eléctrica instalada de coge-

neración, aunque el porcentaje sobre la generación

eléctrica total sólo alcanzaba el 7,5% en 19983. 

Alrededor del 60% de la producción eléctrica en plan-

tas de cogeneración en la UE es generada por auto-

productores y está ligada a procesos industriales,

mientras que el 40% restante alimenta redes de cale-

facción distribuida en países del norte de Europa en

los que la demanda y el número de horas de funcio-

namiento de los sistemas de calefacción son elevados

—los países escandinavos, Alemania o Austria—. En

los países del sur de Europa —España, entre ellos—,

el mayor porcentaje de la electricidad procedente de

plantas de cogeneración es generada por autoproduc-

tores en el sector industrial.  

El Plan de acción para el fomento de la eficiencia ener-

gética en la Unión Europea [COM(2000) 247 final]

también aludía a la cogeneración como una tecnolo-

gía que puede aumentar notablemente la eficiencia y

reducir el impacto ambiental. Entre otras medidas a

adoptar para favorecer una mayor penetración de la

cogeneración en el mercado (de tipo legislativo —

posible modificación de las Directivas 88/609 y

93/76— o a través de programas de apoyo —V

Programa Marco y Programa Marco de Energía—), la

Comisión propone en este plan de acción la necesidad

de crear grupos de trabajo que velen por que la trans-

posición de las Directivas 96/92 para el estableci-

miento del mercado interior de la electricidad y 98/30

para el del mercado interior del gas no pongan obstá-

culos al desarrollo de esta tecnología.

La eliminación del umbral mínimo de consumo de gas

natural para la consideración del consumidor como

cualificado es una medida necesaria en tanto que per-

mite a los cogeneradores acceder al gas natural a pre-

cios más bajos. 

En el caso español, el Real Decreto Ley 6/2000 —que

modifica la Ley 34/98 del Sector de Hidrocarburos—

otorga la condición de consumidores cualificados a

las centrales productoras de electricidad y a los coge-

neradores. Esto no tiene por qué ser así, sin embargo,

en todos los países europeos, en tanto que la

Directiva del gas deja abierta la posibilidad a los

Estados miembros de establecer un umbral de consu-

mo medio para la elegibilidad de los productores de

electricidad en plantas de cogeneración —fijado en

25 millones de metros cúbicos de gas por año—4.

4 La Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo
por la que se modifican las Directivas 96/92/CE y 98/30/CE sobre
normas comunes para los mercados interiores de la electricidad y
del gas natural establece que la apertura completa del mercado del
gas a todos los clientes deberá hacerse a más tardar antes del 1 de
enero de 2004. 

2 En el Boletín IDAE nº 3, pueden comprobarse las participaciones
de la electricidad procedente de plantas de cogeneración en la ofer-
ta eléctrica total de los seis países en los que dicha participación
supera el 10%: Dinamarca, Holanda, Finlandia, Austria, Italia y
España.

3 Combined Heat and Power production (CHP) in the EU. Summary
of statistics 1994-1998. 02/04/01. EUROSTAT.
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La futura Propuesta de Directiva —existe ya un docu-

mento, de 5 de noviembre de 2001, en torno al cual se

desarrollan los debates para una futura acción legis-

lativa5— debe redactarse previa consideración de los

estudios que, financiados por la Comisión Europea, se

han llevado a cabo para la evaluación del impacto de

la liberalización de los mercados energéticos en el

desarrollo de la cogeneración. Estos estudios conclu-

yen que los bajos precios de la electricidad en los nue-

vos mercados en competencia —a menudo como

resultado de la saturación de la oferta— dificultan la

entrada de nuevos autoproductores y ponen en riesgo

la viabilidad económica de las plantas ya construidas. 

Ante la evidencia de estos resultados, el documento a

debatir de cara a la redacción de la Propuesta de

Directiva sugiere la posibilidad de aplicar un precio

superior al de mercado para la electricidad proceden-

te de plantas de cogeneración que garantice la renta-

bilidad de las instalaciones de tamaño medio6 —un

sistema de este tipo es el que opera en España para

las plantas acogidas al Régimen Especial de produc-

ción de energía eléctrica: además de las instalaciones

que utilizan fuentes renovables, los autoproductores

que utilicen la cogeneración en plantas de potencia

no superior a 50 MW—. 

La nueva Directiva debe tratar, en definitiva, cuestio-

nes como la necesidad de establecer objetivos de pro-

ducción eléctrica con cogeneración en los distintos

países miembros —vinculantes o indicativos—, la

posibilidad de establecer un procedimiento de certifi-

cación del origen de la electricidad producida en estas

plantas y otras relativas a la asunción de los costes

asociados a la conexión a la red de nuevos producto-

res, además, por supuesto, del sistema de apoyo del

que debe beneficiarse la electricidad procedente de

plantas de cogeneración —cuestiones todas éstas

que han sido tratadas por la Directiva 2001/77/CE

para la promoción de la electricidad renovable y sobre

las que se ha avanzado en un mayor o menor grado7—.

AA ffiinnaalleess ddeell aaññoo 22000000,, CCaattaalluuññaa ssiigguuee ssiieennddoo llaa

CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa ccoonn uunn mmaayyoorr nnúúmmeerroo ddee iinnssttaa--

llaacciioonneess ddee ccooggeenneerraacciióónn yy mmaayyoorr ppootteenncciiaa iinnssttaallaaddaa::

eell iinnccrreemmeennttoo ccoonn rreessppeeccttoo aa 11999999 hhaa ssiiddoo ddee 7777 nnuuee--

vvooss MMWW.. 

EEnn llaa CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa,, llaa sseegguunnddaa eenn iimmppoorrttaann--

cciiaa ppoorr nnúúmmeerroo ddee ppllaannttaass,, eell iinnccrreemmeennttoo hhaa ssiiddoo,, ssiinn

eemmbbaarrggoo,, mmááss rreedduucciiddoo,, ddee ttaann ssóólloo 1177 MMWW..

El mayor incremento de potencia en las 17

Comunidades Autónomas del territorio español se ha

registrado en Cantabria, donde se ha puesto en fun-

cionamiento una planta de cogeneración con turbina

de gas con recuperación de calor en el sector químico

de 100 MW de potencia. 

El sector químico era en 1998 el que concentraba un

mayor porcentaje de la potencia instalada en España;

en el año 2000, la distribución de la potencia por sec-

tores pone de manifiesto, sin embargo, la mayor

importancia relativa de la industria agroalimentaria,

que cuenta con 112 instalaciones y una potencia acu-

mulada total de 832 MW —lo que supone el 16,8% del

total de la potencia instalada—.

7 La Directiva 2001/77/CE para la promoción de la electricidad reno-
vable no establece un marco de apoyo común para la electricidad
renovable, sino que concede a la Comisión Europea un plazo de 4
años desde su entrada en vigor para analizar la eficacia de los dife-
rentes mecanismos de apoyo vigentes en los distintos Estados
miembros.

5 Consultar página web de COGEN Europe (www.cogen.org), la
Asociación Europea para la Promoción de la Cogeneración

6 Incluso, indica la posibilidad de aplicar un precio de 10 euros por
tonelada de CO2 ahorrada como compensación por los beneficios
medioambientales de la cogeneración.
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Nº 74
496,4 MW

Nº 14
108,3 MW

Nº 50
298,9 MW

Nº 8
16,24 MW Nº 25

98,9 MW

Nº 158
1.047,3 MW

Nº 129
510,1 MW

Nº4
14,2 MW

Nº 12
152,2 MW

Nº 4
9,1 MW

Nº 3
88,3 MW

Nº 39
357,2 MW

Nº 42
147,2MW

Nº 44
392,8 MW

Nº 48
381,8 MW

Nº 44
617,2 MW

Nº 11
224,8 MW

TOTALES:

Nº Instalaciones: 708

Potencia: 4.961 MW
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La potencia y el número de instalaciones de cogene-

ración en el sector terciario aumenta progresivamen-

te: en 151 MW en el año 2000. Los objetivos de pro-

ducción eléctrica con cogeneración al 2010 —el 18%

del total— se determinan teniendo en cuenta el

potencial de desarrollo de nuevas tecnologías: la tri-

generación —producción combinada de electricidad,

calor y aire acondicionado o frío para procesos indus-

triales— y la microcogeneración; especialmente la

primera, la trigeneración, resulta de aplicación en

grandes edificios del sector terciario —complejos

hoteleros y grandes edificios de oficinas, entre

otros—.

Distribución de las plantas de cogeneración (número de plantas) y potencia instalada por CC.AA. (2000)

Fuente: IDAE.

35
37
12
2
4
9
41
33
161
118
2

65
31
5
19
47
7

662288

537,4
345,0
80,3
8,2

77,6
124,1
303,4
283,9
970,2
493,2

6,5
433,0
113,7
72,6
75,9
271,2
12,4

44..220088,,55

Fuente: IDAE.

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

TOTAL

PPOOTTEENNCCIIAA IINNSSTTAALLAADDAA YY NNÚÚMMEERROO DDEE PPLLAANNTTAASS DDEE CCOOGGEENNEE--
RRAACCIIÓÓNN PPOORR CCCC..AAAA..,, 11999999

NNoo ddee PPllaannttaass MMWW

Potencia eléctrica bruta instalada por sector de actividad, 2000

Refinerías
12,7%

Siderurgia
1,1%

Producción de Metales No Férreos
0,5%

Industria Química
14,5%

Fabr. Otros Prod. 
Minerales No Metálicos

10,2%
Extracción

1,9%Ind. Agrícolas, 
Alimentarias y Tabaco

16,8%

Textil, Vestido y Cuero
8,4%

Ind. Papel y Cartón; 
Edición e Imprenta

13,6%

Transf. Metálicos, Fab. 
Maquinaria y Eq.

2,9%

Otras Ramas Industriales
8,6%

Transporte y Comunicaciones
0,1%

Servicios, etc.
7,0%

Varios 
1,5%

Coquización
0,1%

Extracción de Combustibles Sólidos
0,1%

Fuente: IDAE.

4.961 MW
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El mayor aumento de potencia registrado durante el

año 2000 se produce en plantas con motores de com-

bustión interna. Este tipo de instalaciones representan

el 41% del total de la potencia bruta instalada en plan-

tas de cogeneración; la potencia en plantas de ciclo

combinado asciende a 924 MW en 41 instalaciones.

2

1

1

11

0

4

1

49

139

8

72

58

59

14

48

3

45

16

531

Fuente: IDAE.

Extracción de Combustibles Sólidos 

Extracción de Hidrocarburos; Serv. Anejo

Coquización

Refinerías

Extracción y Transf. Material Nuclear

Siderurgia

Producción de Metales No Férreos

Industria Química

Fabr. Otros Prod. Minerales No Metálicos

Extracción

Ind. Agrícolas, Alimentarias y Tabaco

Textil, Vestido y Cuero

Ind. Papel y Cartón; Edición e Imprenta

Transf. Metálicos, Fab. Maquinaria y Eq.

Otras Ramas Industriales

Transporte y Comunicaciones

Servicios, etc.

Varios

TOTAL

SSeeccttoorr

11999988 11999999 22000000

PPootteenncciiaa iinnssttaallaaddaa ((MMWW)) NNúúmmeerroo ddee iinnssttaallaacciioonneess

11999988 11999999 22000000

2

1

1

17

0

4

5

50

153

8

93

64

67

16

68

3

58

18

628

2

0

1

14

0

4

6

54

161

8

112

70

75

19

71

3

87

21

708

2

7

9

485

0

48

11

541

433

104

531

373

534

114

328

5

176

45

3.749

4

7

7

522

0

33

26

584

486

104

689

396

579

121

385

5

196

63

4.208

4

0

7

629

0

54

26

719

506

92

832

419

673

145

428

5

347

74

4.961

NNúúmmeerroo 
ddee 

iinnssttaallaa--
cciioonneess

886

527

160

751

1.234

—

3.558

43

43

13

85

347

—

531

Fuente: IDAE.

CCiicclloo CCoommbbiinnaaddoo

VVaappoorr:: TTuurrbbiinnaa aa CCoonnttrraapprreessiióónn

VVaappoorr:: TTuurrbbiinnaa ddee CCoonnddeennssaacciióónn

TTuurrbbiinnaa ddee GGaass ccoonn RReeccuuppeerraacciióónn ddee CCaalloorr

MMoottoorr ddee CCoommbbuussttiióónn IInntteerrnnaa

OOttrrooss

TTOOTTAALL

PPootteenncciiaa eellééccttrriiccaaTTiippoo ddee iinnssttaallaacciióónn

11999988

NNeettaa
((MMWW))

BBrruuttaa
((MMWW))

933

552

176

785

1.303

—

3.749

Potencia por tipo de instalación, 1998-2000

NNúúmmeerroo 
ddee 

iinnssttaallaa--
cciioonneess

872

579

165

801

1.588

—

4.005

47

44

15

89

433

—

628

PPootteenncciiaa eellééccttrriiccaa

11999999

NNeettaa
((MMWW))

BBrruuttaa
((MMWW))

921

611

181

838

1.657

—

4.208

NNúúmmeerroo 
ddee 

iinnssttaallaa--
cciioonneess

879

713

152

1.059

1.937

—

4.740

41

48

6

101

512

—

708

PPootteenncciiaa eellééccttrriiccaa

22000000

NNeettaa
((MMWW))

BBrruuttaa
((MMWW))

924

745

162

1.107

2.024

—

4.961
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LLaa pprroodduucccciióónn eellééccttrriiccaa pprroocceeddeennttee ddee ppllaannttaass ddee

ccooggeenneerraacciióónn aasscceennddiióó aa 2277..220000 GGWWhh eenn eell aaññoo 22000000

——ccoonnssiiddeerraaddaa llaa eelleeccttrriicciiddaadd aauuttooccoonnssuummiiddaa——,, lloo

qquuee ssuuppoonnee uunn iinnccrreemmeennttoo ddeell 55,,66%% ccoonn rreessppeeccttoo aa

11999999,, ccllaarraammeennttee iinnffeerriioorr aall ddeell aaññoo aanntteerriioorr ——ddeell

oorrddeenn ddeell 1122%%——..

Los elevados precios del petróleo y del gas natural

durante el año 2000 provocaron un retraso en la pues-

ta en funcionamiento de nuevos proyectos de cogene-

ración y una pérdida de rentabilidad de las instalacio-

nes en marcha —que fue más acusada para las plan-

tas que utilizaban fuelóleos y para las acogidas al R.D.

2366—. La subida de precios del gas natural trató de

compensarse —aunque ya en el año 2001— con la

subida del 33% que se aprobó para la prima. 

La próxima revisión del R.D. 2818/98, prevista para

este año, debería incorporar mecanismos de actuali-

zación de la prima percibida por este tipo de plantas

que permitieran compensar de forma rápida a los pro-

ductores por subidas de los precios del fuel y gas. El

valor de las primas debería, asimismo, determinarse

teniendo en cuenta los costes medioambientales evi-

tados por la producción eléctrica en plantas de coge-

neración, en la medida en que los precios de mercado

—en ausencia de la prima— no internalizan los costes

medioambientales de la producción eléctrica conven-

cional que compite en dicho mercado ni, simétrica-

mente, los beneficios. El documento de debate para la

redacción de una futura Propuesta de Directiva reco-

noce como una barrera económica para el desarrollo

de la cogeneración en Europa la ausencia de mecanis-

mos de internalización de costes medioambientales —

el sistema de primas es el sistema por el que ha veni-

do optando España para solucionar tal ausencia—. 

Por Comunidades Autónomas, es Cataluña la que con-

centra —al igual que ocurriera con la potencia— el

mayor porcentaje de producción eléctrica en plantas de

cogeneración: 22%; a pesar del incremento de produc-

ción referido para el total nacional, la producción eléc-

trica en Cataluña experimenta un descenso cercano al

4%, una tendencia contraria a la experimentada por la

segunda región en importancia en términos de produc-

ción eléctrica bruta: Andalucía aumenta la producción

en un 9% en el año 2000. En el último año (2001), los

datos de que se dispone —procedentes de la Comisión

Nacional de la Energía, de compras de energía al Régimen

Especial— apuntan una reducción superior al 5% de

la electricidad vertida a la red por los cogeneradores.

64,2%

3,9%

18,0%

1,3%

3,8%
0,2%
8,1%

1,9%

59,3%

4,5%

21,3%

1,0%

58,3%

3,2%

21,9%

1,1%

1998 1999 2000

Hulla/Antracita y Derivados
Gas Natural
Gas de Horno Alto

Fuel-Oil
Gas de Refinería
Renovables

Gasoil
Gas de Coquería
Otros Combustibles

0

20

40

60

80

100

3,4%
0,8%
7,4%

1,0%
3,0%
0,2%

10,1%

2,2%

Producción eléctrica en unidades en operación por combustibles

Fuente: IDAE.
La producción total de 1998 ascendió a 22.967 GWh; la de 1999 fue del orden de 25.762 GWh; la de 2000, 27.200 GWh.

/ / g



9933

C
o

g
e

n
e

r
a

c
i

ó
n

Producción eléctrica bruta con cogeneración por CC.AA. (GWh)

2.636,3
2.153,2
372,8

5,8
542,9
517,0

1.543,6
1.726,2
5.622,2
2.742,7

1,1
2.104,9
632,4
564,5
270,9

1.474,8
55,7

22.967,0

3.014,2
2.375,6
493,3
11,8

532,7
512,5

1.532,8
1.920,2
6.263,9
3.112,5

0,9
2.634,6

688,1
543,8
403,6

1.664,2
57,7

25.762,3

Fuente: IDAE.

AAnnddaalluuccííaa
AArraaggóónn
AAssttuurriiaass
BBaalleeaarreess
CCaannaarriiaass
CCaannttaabbrriiaa
CCaassttiillllaa YY LLeeóónn
CCaassttiillllaa--LLaa MMaanncchhaa
CCaattaalluuññaa
CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa
EExxttrreemmaadduurraa
GGaalliicciiaa
MMaaddrriidd
MMuurrcciiaa
NNaavvaarrrraa
PPaaííss VVaassccoo
LLaa RRiioojjaa

TTOOTTAALL

11999988 11999999

3.285,0
2.377,2
689,8
31,0

528,9
1.084,5
1.558,0
1.852,3
6.034,0
2.947,1

27,4
2.901,9
757,7
854,8
516,3

1.691,2
63,1

27.200,1

22000000

Consumo de combustibles en unidades en operación, 2000

Gas Natural
60,0%

Gas de Refinería
6,5%

Renovables
8,5%

Otros Combustibles
3,0%

Hulla/Antracita y Derivados
2,8%

Fuel-Oil
15,5%

Gasoil
3,0%

Gas de Coquería
0,6%

Fuente: IDAE.
El consumo de 1999 ascendió a 325.115 TJ; su desglose por fuentes puede consultarse en el Boletín IDAE nº 2.

366.470 TJ
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Energías 
Renovables

LLaass eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess hhaann aauummeennttaaddoo ssuu ppeessoo eenn eell

bbaallaannccee eenneerrggééttiiccoo gglloobbaall eenn eell aaññoo 22000011 ccoommoo rreessuull--

ttaaddoo ddeell iinnccrreemmeennttoo ddee llaa pprroodduucccciióónn ddee oorriiggeenn hhiiddrroo--

eellééccttrriiccoo.. LLaa bbaajjaa hhiiddrraauulliicciiddaadd ddee llooss aaññooss qquuee ssiigguuiiee--

rroonn aall aaññoo ddee rreeffeerreenncciiaa ddeell PPllaann ddee FFoommeennttoo ((11999988))

hhiizzoo qquuee llooss ppoorrcceennttaajjeess ddee ccoobbeerrttuurraa ddee llaa ddeemmaannddaa

eenneerrggééttiiccaa gglloobbaall ccoonn ffuueenntteess rreennoovvaabblleess ffuueerraann iinnffee--

rriioorreess aa llooss ddee 11999988.. EEnn eell aaññoo 22000011,, eell ccoonnssuummoo ddee

ffuueenntteess rreennoovvaabblleess rreepprreesseennttóó eell 66,,55%% ddeell ttoottaall ddee llooss

ccoonnssuummooss ddee eenneerrggííaa..

Las energías renovables no hidráulicas aumentan su

participación en el total de los consumos, represen-

tando un 3,7% del total de la demanda energética. El

mayor aumento, al igual que ocurriera en años ante-

riores, es atribuible a la energía eólica, cuya produc-

ción aumenta en un 50% con respecto al año 2000.

La potencia eólica en funcionamiento a finales del año

2001 superaba ya los 3.000 MW para situarse en los

3.244 MW. La nueva potencia puesta en funciona-

miento durante el pasado año se acercó a los 1.000 MW,

con lo que España consolida su tercera posición mun-

dial por potencia eólica, por detrás de Alemania y

Estados Unidos —país éste que ha incrementado su

potencia eólica instalada en más de 1.600 MW en el

año 2001, rompiendo la tendencia de años anteriores

en los que se instalaban en torno a 300 nuevos MW

anuales—.

El aumento anual de los consumos totales de energía

—más moderado en el año 2001 que en el 2000: del

orden del 2,1% frente al 4,8% del año anterior— com-

pensa los incrementos de producción de origen reno-

vable. 
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La demanda energética del año 2001 ha sido superior

a la del año 2000 en 2,6 millones de toneladas equi-

valentes de petróleo; frente a este incremento, el de la

producción y consumo de fuentes de energía renova-

bles ha sido de 1,3 millones, por lo que sólo el 50%

del aumento de la demanda pudo cubrirse con el

aumento anual de la producción energética renova-

ble. 

El aumento significativo del peso de las energías reno-

vables en el total de los consumos —de acuerdo con

lo previsto en el Plan de Fomento de las Energías

Renovables 2000-2010— requiere, por un lado, una

contención del crecimiento de la demanda global y,

por otro, un aumento mayor de la producción de ener-

gías renovables —especialmente, en lo que se refiere

a la biomasa—.

Los consumos de biomasa —que representan un 63%

de los objetivos del Plan— se incrementaron un 1,3%,

poniéndose en funcionamiento 3 nuevos proyectos de

aprovechamiento eléctrico de la biomasa con una

potencia acumulada conjunta de 17 nuevos MW.

Durante el año 2001, entraron en explotación nuevos

proyectos de generación eléctrica con renovables con

una potencia conjunta superior a 1 GW: el 93% de esta

nueva potencia correspondió a los nuevos proyectos

de aprovechamiento de la energía eólica. El aumento

de producción eléctrica con fuentes renovables entre

estos dos años se situó cerca de los 14.600 GWh —

producción equivalente a la de dos grupos nucleares

de potencia próxima a 1 MW—. 

La producción eléctrica total de origen renovable

durante el año 2001, excluida la hidráulica de más de

10 MW, se situó cerca de los 14.000 GWh; considera-

das todas las renovables, la producción ascendió a

53.000 GWh, lo que representa más del 80% del total

de la generación eléctrica de origen nuclear durante el

mismo año.

Con los datos cerrados correspondientes al año 2001,

la generación eléctrica renovable representa el 22,4%

de la generación bruta total, un porcentaje claramen-

te por debajo del objetivo de producción eléctrica

renovable del año 2010 fijado por el Plan de Fomento

y reconocido por la Directiva 2001/77/CE relativa a la

promoción de la electricidad renovable en el mercado

interior de la electricidad. 

Para la consecución de los objetivos de generación

eléctrica con fuentes renovables fijados por el Plan, es

preciso mantener el régimen retributivo a la electrici-

dad de origen renovable vigente. En aquellas áreas

que han experimentado un mayor desarrollo, como la

eólica —donde los valores de nueva potencia anual

han superado la media anual prevista en el Plan de

Fomento—, las primas deben mantenerse para asegu-

rar la rentabilidad de las nuevas inversiones, menos

atractivas que las primeras desde un punto de vista

económico porque se localizarán en emplazamientos

menos favorables y con menor potencial eólico. En

aquellas áreas donde los logros han sido menores

hasta la fecha, como la biomasa, deben actualizarse

las primas —por tipo de biomasa— de manera que

se garantice la rentabilidad de los nuevos proyec-

tos.
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Consumo de energías renovables en España

Geotermia (0,02%)
Solar Fotovoltaica (0,1%)
Solar Termoeléctrica (1,1%)
Solar Térmica (2,0%)

Biomasa (66,0%)

Eólica (11,1%)

Hidráulica (   10 MW) (16,1%)

Minihidráulica (   10 MW) (3,6%)
1990

5.983 ktep

7.163 ktep
6.467 ktep

8.302 ktep

7.047 ktep

16.639 ktep

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

Consumo primario
(ktep)

1998 1999 20012000 2010

Minihidráulica (   10 MW) 

Plan de Fomento
de las E.R. 1999-2010

Solar Térmica

Hidráulica (   10 MW)

Solar Fotovoltaica

Eólica

Solar Termoeléctrica

Biomasa*

Geotermia

>

* Incluye R.S.U., biogás y biocarburantes.
Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

* En 1990, Biomasa incluye R.S.U., biogás y biocarburantes.
Datos 2001 provisionales.
Datos 2010: Objetivos Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010 (nótese que ya en 1999 se han superado las previsiones con energía geotérmica
al 2010, dado que el Plan no establecía objetivos concretos en esta área).
Objetivos del Plan de Fomento fijados bajo la hipótesis de año hidráulico y eólico medio.
FFuueennttee:: IDAE.

Minihidráulica (≤ 10 MW)

Hidráulica (>10 MW)

Eólica

Biomasa*

Biogás

Biocarburantes

R.S.U.

Solar Térmica

Solar Fotovoltaica

Solar Termoeléctrica

Geotermia

TOTAL

11999900 22001100

184

2.019

1

3.753

---

---

---

22

0

0

3

5.983

483

2.620

124

3.568

89

0

247

26

1

0

4

7.163

392

1.854

225

3.588

97

0

276

28

1

0

5

6.467

381

2.153

417

3.617

109

51

279

31

2

0

8

7.047

415

3.111

623

3.664

114

51

279

35

2

0

8

8.302

11999999 2200000011999988

Consumo de energías renovables en España (ktep)

594

2.677

1.852

9.645

150

500

683

336

19

180

3

16.639

22000011
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16.220,9

32.079,7

1.511,9

5.615,3

834,8

1.438,3

141,8

771,4

33,2

195,1

94,1

585,8

8,7

15,7

0,0

0,0

18.845,5

40.701,3

16.553,0

23.481,4

611,8

2.139,5

6,6

13,2

106,0

615,9

---

---

27,2

139,2

3,2

5,7

0,0

0,0

17.307,8

26.394,9

16.378,9

23.442,7

1.543,8

4.557,3

1.476,7

2.617,9

144,8

778,0

38,2

230,4

94,1

660,3

9,4

16,9

0,0

0,0

19.686,0

32.303,5

16.378,9

27.371,4

1.576,5

4.435,6

2.274,4

4.848,3

147,6

800,2

43,2

268,2

94,1

667,0

12,1

21,8

0,0

0,0

20.526,7

38.412,5

16.399,3

39.014,0

1.607,3

4.825,0

3.244,5

7.240,3

164,3

928,3

45,8

288,0

94,1

667,0

15,6

28,1

0,0

0,0

21.570,9

52.990,8

16.570,9

31.128,8

2.229,7

6.912,1

8.974,1

21.537,8

1.896,8

13.949,1

78,0

546,0

262,1

1.845,8

143,7

217,8

200,0

458,9

30.355,3

76.596,4

HHiiddrrááuulliiccaa ((> 1100 MMWW))

Potencia (MW)

Producción (GWh/año)

HHiiddrrááuulliiccaa ((≤ 1100 MMWW))

Potencia (MW)

Producción (GWh/año)

EEóólliiccaa

Potencia (MW)

Producción (GWh/año)

BBiioommaassaa ((******))

Potencia (MW)

Producción (GWh/año)

BBiiooggááss

Potencia (MW)

Producción (GWh/año)

RReessiidduuooss SSóólliiddooss UUrrbbaannooss

Potencia (MW)

Producción (GWh/año)

SSoollaarr ffoottoovvoollttaaiiccaa

Potencia (MW)

Producción (GWh/año)

SSoollaarr tteerrmmooeellééccttrriiccaa

Potencia (MW)

Producción (GWh/año)

TTOOTTAALL

Potencia (MW)

Producción (GWh/año)

97

E
n

e
r

g
í

a
s

 
R

e
n

o
v

a
b

l
e

s

re

Potencia y producción eléctrica por áreas tecnológicas

11999900((****)) 11999988 2200000011999999 22000011**

*Datos provisionales.
**Datos de energía hidroeléctrica relativos a centrales > y ≤ 5 MW.
*** En 1990, Biomasa incluye biogás.
Los datos de potencia eólica incluyen la nueva potencia en proyectos mixtos eólico-fotovoltaicos.
FFuueennttee:: IDAE.

22001100

Hidráulica (≤ 10 MW)

Eólica

Biomasa

Biogás

Residuos Sólidos Urbanos

Solar Fotovoltaica

TOTAL

30.792

970.136

16.645

2.648

0

3.542

11..002233..776633

Datos provisionales.
Los datos de potencia eólica incluyen la nueva potencia en proyectos mixtos eólico-fotovoltaicos.
Fuente: IDAE.

kkWW
RReeaalliizzaaddoo== PPuueessttoo eenn
eexxpplloottaacciióónn eenn 22000011

Potencia eléctrica por áreas tecnológicas
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(*) Incluye la producción de calor en plantas de cogeneración.
El Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010 no fija objetivos de consumo de biogás en aplicaciones térmicas.
Datos 2001 provisionales.
Fuente: IDAE. 

BBiioommaassaa((**))
BBiiooggááss((**))
BBiiooccaarrbbuurraanntteess
SSoollaarr TTéérrmmiiccaa
GGeeootteerrmmiiaa

TTOOTTAALL

3.584
---
---
22
3

3.608

kktteepp 11999988

3.299
24
0

26
4

3.354

11999999

3.317
25
0

28
5

3.375

22000000

3.340
25
51
31
8

3.455

Producción térmica con energías renovables

11999900

4.376
---

500
336

3

5.215

2200110022000011

3.352
25
51
35
8

3.471

(*) Incluye la producción de calor en plantas de cogeneración.
Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

RReeaalliizzaaddoo==PPuueessttoo eenn 
eexxpplloottaacciióónn eenn 22000011

12.486

0

0

3.965

0

1166..445511

Producción térmica con energías renovables

tteepp

Biomasa(*)

Biogás(*)

Biocarburantes

Solar Térmica

Geotermia

TOTAL

DDuurraannttee eell aaññoo 22000011,, ssee ppuussiieerroonn eenn ffuunncciioonnaammiieennttoo

mmááss ddee 88..000000 nnuueevvooss pprrooyyeeccttooss ddee aapprroovveecchhaammiieennttoo

ddee llaass eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess.. 

LLaa mmaayyoorr ppaarrttee ddee eellllooss,, cceerrccaa ddee 55..550000,, ccoorrrreessppoonnddeenn

aall áárreeaa ddee eenneerrggííaa ssoollaarr ttéérrmmiiccaa ——aa ppeessaarr ddee llaa iimmppoorr--

ttaanncciiaa ddeell nnúúmmeerroo yy ddee qquuee ssee hhaann ppuueessttoo eenn mmaarrcchhaa

mmááss ddee 5511..000000 mm22 ddee nnuueevvooss ppaanneelleess ssoollaarreess,, llaa ccoonn--

ttrriibbuucciióónn uunniittaarriiaa aall bbaallaannccee eenneerrggééttiiccoo ddee eessttaa áárreeaa

eess rreedduucciiddaa:: aappeennaass uunn 11,,55%% ddeell ttoottaall ddee llaa nnuueevvaa pprroo--

dduucccciióónn rreennoovvaabbllee ddeell aaññoo 22000011——..

Los nuevos proyectos puestos en marcha durante el

pasado año movilizaron una inversión de 938 millo-

nes de €, lo que supone un incremento del 12,9% con

respecto a los recursos movilizados durante el año

2000. 

Los apoyos públicos totales han representado tan

sólo un 2,6% del total de los fondos invertidos. 

La procedencia mayoritaria de los fondos públicos

han sido las Administraciones Autonómicas, cuya par-

ticipación se ha situado en el 67%. La mayor parte de

los apoyos públicos (el 45%) se ha localizado en pro-

yectos de energía solar térmica: de los fondos aplica-

dos por la Administración Central, el 81% del total ha

correspondido a estos proyectos: básicamente, a tra-

vés de la Línea de Apoyo a la Energía Solar Térmica de

IDAE.
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La Base de Datos de Empresas de Energías

Renovables que mantiene el IDAE a través de su pági-

na web (www.idae.es) contabiliza en el momento

actual cerca de 700 empresas, en su mayoría, de

menos de 25 empleados. De estas 700 empresas,

alrededor de 150 tienen su sede en la Comunidad

Autónoma de Madrid y más de 400 se dedican al

desarrollo integral de proyectos de aprovechamiento

de las fuentes renovables.

Más de la mitad de las empresas incluidas en la base

de datos de IDAE tiene menos de 25 empleados,

superando sólo un 3,8% la cifra de 500. El reducido

tamaño de las empresas obedece al carácter descen-

tralizado y disperso de los proyectos de aprovecha-

miento de las fuentes energéticas renovables, que se

localizan donde se localiza el recurso.

Más de 400 empresas se encargan del desarrollo inte-

gral de proyectos y alrededor de 370 de la instalación

de equipos. A pesar de haber clasificado las cerca de

700 empresas de renovables de acuerdo con el tipo de

actividad que desarrollan (desde la venta o manufac-

tura de equipos, hasta el mantenimiento o la realiza-

ción de estudios de viabilidad), es común que las

empresas que operan en el sector desarrollen su acti-

vidad en dos o más áreas de las definidas: más del

60% de las empresas registradas cubren más de un

tipo de actividad dentro del sector.

Por áreas, son cerca de 300 las empresas que operan

en solar térmica de baja temperatura y solar fotovol-

taica, superando esta cifra las empresas que operan

en el sector eólico. 

Desde el IDAE, conviene destacar el importante núme-

ro de empresas —del orden de 74— que declaran

ejercer su actividad en arquitectura bioclimática; IDAE

tiene, entre sus objetivos, la promoción de la mejora

de la eficiencia energética en todos los sectores y,

especialmente, en el de la edificación, en el que el

potencial de mejora es importante aprovechando la

energía solar pasiva y reduciendo las pérdidas por

deficiencias en el aislamiento térmico —en definitiva,

mejorando la envolvente del edificio—. 

Los anteriores números de este Boletín IDAE recogen

referencias más completas a la Calificación Energética

de Viviendas (CEV) y la Calificación Energética de

Edificios (CALENER)1. 

Las empresas españolas de energías renovables reali-

zan su actividad, no sólo en el territorio nacional, sino

fuera de sus fronteras: alrededor de 290 empresas

declaran realizar u ofertar sus servicios en el exterior,

principalmente, en América Latina, Portugal, África y

el resto de la Unión Europea. 

Esta realidad confirma el pronóstico de la Comisión

Europea cuando, en el propio Libro Blanco de las

Energías Renovables, destacaba, entre otras razones

para la promoción de estas energías, las nuevas opor-

tunidades de negocio para las empresas europeas en

mercados en los que los consumos energéticos se

preveían crecientes: Asia, América Latina y África.

1 En el Boletín IDAE nº 3, se dio cuenta también, en el apartado de
Normativa y Apoyo Público, de la Propuesta de Directiva del
Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energéti-
co de los edificios. COM(2001) 226 final.

/ / g



Número de empresas por Comunidades Autónomas
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Entre 51 y 100 empleados
9,4%

Entre 101 y 500
9,3%

Entre 1 y 25 empleados
52,5%

Entre 26 y 50 empleados
8,8%

Más de 500 empleados
3,8% Sin especificar

16,1%

Tamaño de las empresas de energías renovables

Fuente: IDAE.
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Número de empresas por áreas tecnológicas
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Número de empresas por tipo de actividad
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En la Unión Europea

Energías Renovables

LLaa ppootteenncciiaa eeóólliiccaa iinnssttaallaaddaa eenn llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa aa

ffiinnaalleess ddee 22000011 ssuuppeerraa llooss 1177..000000 MMWW,, lloo qquuee ssuuppoonnee

uunn aauummeennttoo ddee ppootteenncciiaa ssuuppeerriioorr aa llooss 44..000000 MMWW eenn

eell úúllttiimmoo aaññoo:: cceerrccaa ddee 11..000000 nnuueevvooss MMWW ssee hhaann iinnss--

ttaallaaddoo eenn EEssppaaññaa;; 22..660000,, eenn AAlleemmaanniiaa.. 

El objetivo de 10.000 MW de potencia eólica instalada

en la Unión Europea de la Campaña de Despegue ha

sido ampliamente superado a finales del año 2001 —

ya había sido superado en el año 2000, con una

potencia instalada cercana a los 13.000 MW—.

El crecimiento de la potencia eólica se ha visto favore-

cido por los sistemas de apoyo directo al precio vigen-

tes en los países que lideran la clasificación europea:

Alemania, con 8.750 MW instalados a finales de 2001,

y España, que consolida la segunda posición europea

y tercera mundial —por detrás de EE.UU.—. La nueva

capacidad eólica en funcionamiento en Dinamarca

durante el año 2001 —el tercer país de la Unión

Europea por potencia eólica— ha sido de tan sólo 120

MW, frente a los más de 500 nuevos MW del año

anterior1.

El precio percibido por kilovatio hora eólico en

Alemania se sitúa en 0,08 euros, un precio superior al

precio fijo fijado en España para los productores de

electricidad de origen eólico: 0,06 euros. También es

superior el precio fijado para la electricidad de origen

fotovoltaico vertida a la red en Alemania que en

España —dos países que mantienen un sistema de

apoyo a la electricidad renovable de precio o prima

fija—: mientras que, en España, el precio depende de

la potencia de la instalación (mayor o menor de 5 kW),

en Alemania es fijo e igual a 0,5 euros por kWh

(83 ptas/kWh) para los primeros 350 MWp instalados

—nótese que la potencia fotovoltaica instalada en

Alemania se situaba a finales del pasado año en

113,8 MWp.

Mientras que, previsiblemente, el objetivo global del

Libro Blanco para la energía eólica (40.000 MW en el

año 2010 en la Unión Europea) pueda alcanzarse alre-

dedor del año 2006, no parece tan fácil alcanzar los

objetivos de potencia fotovoltaica: 1 GWp hasta el año

2003 —objetivo de la Campaña de Despegue— y

3 GWp en el año 20102. 

EEssppaaññaa ddeebbeerrííaa mmuullttiipplliiccaarr ppoorr 1100 llaa nnuueevvaa ssuuppeerrffiicciiee

ssoollaarr ttéérrmmiiccaa qquuee eennttrraa eenn ffuunncciioonnaammiieennttoo aannuuaallmmeenn--

ttee ppaarraa eeqquuiippaarraarrssee aa ppaaíísseess ccoommoo AAlleemmaanniiaa ——aa llaa

ccaabbeezzaa ddee llaa UUnniióónn EEuurrooppeeaa aauunn ccoonn mmeennoorr rraaddiiaacciióónn

ssoollaarr—— yy ppaarraa aallccaannzzaarr ssuuss pprrooppiiooss oobbjjeettiivvooss nnaacciioonnaa--

lleess ddee iinnccrreemmeennttoo ddeell ccoonnssuummoo ddee ffuueenntteess rreennoovvaa--

bblleess:: 44..550000..000000 mm22 nnuueevvooss hhaassttaa eell aaññoo 22001100..

La superficie total de captación solar térmica instala-

da a finales del año 2000 en la Unión Europea se esti-

ma en cerca de 9,6 millones de m2. España ocupa el

quinto lugar en la clasificación de los países con

mayor desarrollo de la energía solar térmica de baja

temperatura: Alemania, con 3,4 millones de m2 lidera

re

1 El cambio en el sistema de apoyo a la electricidad renovable está
en la base del retraimiento de las inversiones en nuevos parques
eólicos en Dinamarca, que ha iniciado un período transitorio para la
puesta en marcha de un mercado de certificados verdes.

2 Del millón de tejados fotovoltaicos fijado como objetivo en la
Campaña de Despegue, 350.000 kWp constituían exportaciones —
350.000 sistemas de 1 kWp cada uno— a países en desarrollo.
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Capacidad eléctrica instalada en plantas minihidráulicas en la UE, 1999 (MW)

Fuente: IDAE/EurObserv´ER.

11
34

37

45

54

59

161

280

304

812

969

1.375

1.542

2.004

2.190

Dinamarca

Luxemburgo

Países Bajos

Grecia

Irlanda

Bélgica

Reino Unido

Portugal

Finlandia

Austria

Suecia

Alemania

España

Francia

Italia

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

re

este mercado dentro de la Unión —como también

hiciera en potencia eólica y fotovoltaica—; incluso,

los datos de que se dispone, relativos al año 2001,

apuntan nuevas inversiones en esta área, en

Alemania, que se han traducido en la instalación de

900.000 nuevos m23.

La producción de energía primaria con biomasa es

una de las áreas prioritarias del Plan español de

Fomento de las Energías Renovables 2000-2010 y del

Libro Blanco de las Energías Renovables: 1 millón de

hogares calefactados con biomasa en la Unión

Europea y 10.000 MWth en plantas de cogeneración

que utilicen la biomasa son los objetivos de la

Campaña de Despegue hasta el 2003.

La producción energética a partir de biomasa en la

Unión Europea —residuos forestales y de la industria

de la madera— está liderada por Francia, Suecia y

Finlandia. 

En España, la consecución de los objetivos del Plan de

Fomento requiere la revisión del R.D. 2818/98, de

manera que se tipifiquen diferentes tipos de biomasa

y se prevean precios fijos —en función de los costes

actuales y previstos de la materia prima— diferentes

para la electricidad generada en plantas de combus-

tión de biomasa. La problemática no es, exclusiva-

mente, nacional: el cumplimiento de los objetivos del

Libro Blanco y la Campaña de Despegue requiere un

marco normativo y económico para las instalaciones

de aprovechamiento energético de la biomasa que

garantice la rentabilidad de los nuevos proyectos.

3 EurObserv’ER—Overview Barometer, abril 2002.
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Superficie de captación solar instalada en la UE, 2000 (miles de m2)

Fuente: IDAE/EurObserv´ER.
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Producción de energía primaria con biomasa en la UE, 2000 (Mtep)

Fuente: IDAE/EurObserv´ER.
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Minihidráulica

DDuurraannttee eell aaññoo 22000011,, ssee ppuussiieerroonn eenn mmaarrcchhaa 3300 nnuuee--

vvaass cceennttrraalleess hhiiddrrooeellééccttrriiccaass,, 11 ddee eellllaass ddee ppootteenncciiaa

ssuuppeerriioorr aa 1100 MMWW:: 2200,,44 MMWW..

La nueva potencia puesta en funcionamiento en el

año 2001 totaliza 51 MW, 31 en plantas de potencia no

superior a 10 MW. La potencia de generación eléctrica

minihidráulica acumulada al cierre del ejercicio 2001

supera los 1.600 MW. 

El Plan de Fomento fijaba como objetivo, en esta área,

la instalación de 720 nuevos MW, de los que 440

deberían materializarse antes del año 2006. El ritmo

de puesta en marcha anual de nueva potencia resulta

insuficiente para alcanzar los objetivos fijados por el

Plan.

114

Potencia minihidráulica instalada y previsiones
(MW) -centrales hidroeléctricas de potencia ≤ 10MW-

DATOS 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE. 
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Potencias instaladas y nº de instalaciones puestas en marcha cada año

Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.
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La nueva potencia minihidráulica se ha localizado,

principalmente, en dos Comunidades Autónomas:

Castilla y León y Cataluña. En la primera, han entrado

en funcionamiento 14,9 nuevos MW —en 10 nuevas

plantas—, mientras que en la segunda, han sido 11,1

los nuevos MW en funcionamiento en 9 minicentrales.

El tamaño medio de las plantas puestas en funciona-

miento es del orden de 1 MW.

La situación en el año 2000 había sido distinta:

Galicia, Navarra, la Comunidad Valenciana y Asturias

fueron las Comunidades Autónomas con mayor

potencia anual instalada. Los proyectos fueron tam-

bién de mayor potencia unitaria en estas

Comunidades: 3 nuevas centrales en Galicia y 2 en las

tres restantes Comunidades. El número de nuevos

proyectos en funcionamiento en todo el territorio

nacional fue en el año 2001 similar al de 2000: 30 nue-

vos proyectos en 2000 y 29 en el pasado año.

A finales del año 2001, Castilla y León y Cataluña son,

como ya lo fueran a finales del año 2000, las

Comunidades Autónomas con mayor potencia instala-

da, seguidas de Aragón y Andalucía. Por

Comunidades Autónomas, también los objetivos más

ambiciosos de nueva potencia hasta el año 2010 se

fijaron para Castilla y León (del orden de 229 nuevos

MW) y Aragón y Cataluña (más de 60 nuevos MW).
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187,5

188,2

80,8

1,4

51,5

231,0

94,7

214,9

39,6

19,6

136,0

45,3

17,0

146,1

47,6

42,6

11..554433,,88

Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

Andalucía

Aragón

Asturias

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

TOTAL

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEE LLAA PPOOTTEENNCCIIAA MMIINNIIHHIIDDRRÁÁUULLIICCAA IINNSSTTAALLAADDAA  PPOORR CCCC..AAAA..

11999999

189,7

190,3

85,1

1,4

51,5

234,5

94,8

216,8

44,7

19,6

142,8

45,3

18,3

151,5

47,6

42,6

11..557766,,55

22000000

189,7

190,4

85,5

1,4

51,5

249,4

95,0

227,9

44,7

19,6

144,8

45,3

18,3

152,4

48,8

42,6

11..660077,,33

22000011
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Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

Nº 97
144,8MW

Nº 34
85,5 MW

Nº 102
48,8 MW

Nº 25
42,6 MW Nº 111

152,4 MW

Nº 269
227,9 MW

Nº 25
44,7 MW

Nº 14
18,3 MW

Nº 8
19,6 MW

Nº 5
1,4 MW

Nº 73
95,1 MW

Nº 13
45,3 MW

Nº 87
190,4 MW

Nº 161
249,4 MW

Nº 62
189,7 MW

Nº 20
51,5 MW

TOTALES:

Nº Instalaciones: 1.106

Potencia: 1.607,3 MW

Distribución de la potencia instalada con energía minihidráulica a finales de 2001
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De los 31 MW de nueva potencia en funcionamiento,

13 se han localizado en la cuenca del Duero. De acuer-

do con los estudios de aprovechamiento del potencial

hidráulico que sirvieron para la fijación de los objeti-

vos de nueva potencia del Plan, el mayor potencial de

aprovechamiento —en pequeñas centrales— por

cuencas correspondía a la cuenca Norte.

Reparto de potencia por organismos de cuenca (MW), 2001

Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

Cataluña

7,2% Duero

11,5%

Ebro

31,0%

Galicia

2,2%

Guadalquivir

9,8%

Guadiana

1,3%

Júcar

5,2%

Norte

20,7%

Segura

2,4%

Sur

1,8%

Tajo

7,0%

Canarias

0,1%

Al objeto de salvar las barreras administrativas que

dificultan la consecución de los objetivos del Plan de

Fomento, desde el IDAE se está trabajando —en el

ámbito de sus competencias y en colaboración con el

Ministerio de Medio Ambiente— para la revisión de

los procedimientos de tramitación de concesiones y

autorizaciones administrativas de aprovechamiento

hidroeléctrico. El período medio para la obtención de

nuevas concesiones o ampliaciones se sitúa, actual-

mente, en 5 años, un período muy largo que resulta

de la concurrencia de diferentes Administraciones y

organismos en el proceso y de los preceptivos estu-

dios de impacto ambiental —en este sentido, sería

necesario armonizar los criterios medioambientales

entre la Administración Central y las Comunidades

Autónomas al objeto de acortar los plazos y facilitar la

puesta en marcha de nuevas plantas—. 

Igualmente, y como ya se señalara en el Boletín IDAE

nº 3, es preciso que se convoquen concursos públicos

para otorgar concesiones hidroeléctricas en infraes-

tructuras hidráulicas de titularidad pública.

Existen también barreras medioambientales que —

además de las administrativas— limitan el crecimien-

to de la potencia hidroeléctrica en España: la percep-

ción de los impactos medioambientales, de carácter

local —alteración del curso de los ríos y afectación a

la biodiversidad—, dificulta la puesta en marcha de

nuevos proyectos. No obstante, dado el estado actual

de la tecnología, los impactos locales de estos peque-

ños aprovechamientos hidroeléctricos —de potencia

menor de 1 MW1— son mínimos. Por otra parte, la con-

tribución de la energía hidroeléctrica a la reducción de

problemas medioambientales graves de ámbito glo-

bal —efecto invernadero, por ejemplo— compensa

1 De los 29 nuevos proyectos de aprovechamiento hidroeléctrico de
potencia no superior a 10 MW que entraron en funcionamiento en el
año 2001, 17 de ellos tenían una potencia unitaria menor de 1 MW.
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AVANCES TECNOLÓGICOS:

MINIHIDRÁULICA

Generalidades

La industria nacional es autosuficiente y de alta calidad, contando así el mercado con una amplia gama de bienes de
equipo, que van incorporando los últimos avances tecnológicos con el fin de incrementar los rendimientos y dismi-
nuir costes, así como reducir los impactos medioambientales. 

En España, se construyen todos los tipos de turbinas hidroeléctricas, estando presentes en el mercado prestigiosos
fabricantes a nivel internacional. En cuanto a las ingenierías y empresas de obra civil, éstas disponen de capacidad
suficiente para responder a incrementos en la construcción de minicentrales. No obstante, las expectativas de creci-
miento de las instalaciones no son muy altas teniendo en cuenta la madurez tecnológica del sector y el hecho de que
los mejores enclaves de aprovechamiento minihidráulico ya se están explotando.

Tendencias en equipos e instalaciones

• Con objeto de mejorar la fiabilidad de los equipos, cabe destacar la evolución hacia la automatización integral de
las instalaciones y el uso progresivo de equipos normalizados. Así, se pueden encontrar iniciativas por parte de dis-
tintas empresas dirigidas a la modernización y automatización de pequeñas centrales hidroeléctricas en servicio con
el fin de evitar su abandono. Se considera, además, la posibilidad de dotar de maquinaria normalizada a viejos apro-
vechamientos hidroeléctricos cuya obra civil se conserve en condiciones aceptables. 

• Desarrollo de conjuntos integrados (turbina/generador/sistemas de control) versátiles con capacidad de adapta-
ción a distintos emplazamientos (caudales y alturas) para obtener el máximo rendimiento.

• Mejoras tecnológicas en el diseño de las turbinas.

• Utilización de bombas centrífugas, funcionando como turbinas en marcha invertida.

• Desarrollo de la microhidráulica (< 1 MW). Tiene la posibilidad de producir en dos modos: consumo directo o con
acumuladores, según las condiciones del emplazamiento. Para el primer caso, se han desarrollado sistemas de con-
trol y regulación, así como turbinas y generadores al objeto de posibilitar el aprovechamiento de pequeños desnive-
les e ínfimos caudales. En este tipo de aprovechamientos, son muy indicadas las turbinas Pelton, Turgo y Banki, nor-
malmente dispuestas en grupos compactos turbina/generador regulados por equipos que controlan la carga de los
acumuladores. 

los impactos locales que pudieran, eventualmente,

producirse y que, como se señalaba anteriormente,

pueden evitarse mediante la aplicación de modernas

tecnologías y la realización de una adecuada gestión

del proyecto.

IDAE publicó en el año 2000 un estudio sobre

Impactos Ambientales de la Producción Eléctrica:

Análisis de Ciclo de Vida de ocho tecnologías de gene-

ración eléctrica en el que se evaluaban y trataban de

cuantificar los impactos medioambientales de la pro-

ducción de un kilovatio hora mediante diferentes tec-

nologías de generación. Los resultados del estudio

permitían comparar el daño producido por la genera-

ción eléctrica mediante las distintas opciones consi-

deradas (carbón, lignito, petróleo, gas, nuclear, solar

fotovoltaica, eólica y minihidráulica); de la ordenación

de las diferentes tecnologías —analizados doce

impactos medioambientales, desde el calentamiento

global, a la eutrofización o la acidificación—, se con-

cluía que la tecnología que provocaba un menor daño

medioambiental era la minihidráulica —significativa-

mente menor que la producción eléctrica en plantas

de carbón y menor también que la producción de ori-

gen eólico—. En esta línea de investigación se sigue

trabajando, pero los resultados de los estudios lleva-

dos a cabo —no sólo a nivel nacional— confirman a la

energía minihidráulica como una de las de menor

impacto medioambiental.
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Eólica

En Europa, Dinamarca parece no poder seguir el ritmo

de puesta en marcha de nuevos parques de años

anteriores: 120 nuevos MW en el año 2001 frente a los

más de 500 del año anterior. Las incertidumbres sobre

el marco de apoyo a la electricidad renovable en este

país —que ha iniciado la transición desde un sistema

de prima fija a un mercado de certificados verdes—

están ralentizando la puesta en marcha de nuevos

proyectos.

Los avances tecnológicos en esta área han sido nota-

bles, hasta el punto que la potencia eólica instalada a

nivel mundial supera los 23.000 MW: el tamaño medio

de las turbinas instaladas en Alemania ha pasado de

los 470 kW en 1995 a los 1.280 kW en 2001. En

España, también el tamaño medio de los aerogenera-

dores ha evolucionado desde menos de 300 kW en

1995 hasta los 700 kW de los que han entrado en fun-

cionamiento en 2001.

LLaa nnuueevvaa ppootteenncciiaa eeóólliiccaa ppuueessttaa eenn ooppeerraacciióónn dduurraann--

ttee eell aaññoo 22000011 ssuuppeerraa llaa ddeell aanntteerriioorr aaññoo 22000000.. EEll

ppaassaaddoo aaññoo ssee ppuussiieerroonn eenn mmaarrcchhaa cceerrccaa ddee 11..000000 MMWW

ddee nnuueevvaa ppootteenncciiaa eeóólliiccaa eenn 6600 ppaarrqquueess,, ccoonn lloo qquuee

EEssppaaññaa ccoonnssoolliiddaa llaa sseegguunnddaa ppoossiicciióónn eeuurrooppeeaa ppoorr

ppootteenncciiaa iinnssttaallaaddaa,, ddeessppuuééss ddee AAlleemmaanniiaa,, qquuee ccoonnttaa--

bbaa ccoonn 88..775500 MMWW eeóólliiccooss aa ffiinnaalleess ddee 22000011..

España consolida la segunda posición por potencia

instalada en Europa y la tercera en el mundo, por

detrás de Alemania y Estados Unidos. En este último

país, se ha roto la tendencia de años anteriores y se

han puesto en funcionamiento, durante el pasado año

2001, más de 1.600 nuevos MW eólicos —durante los

años 1999 y 2000, la cifra anual de nueva potencia

puesta en operación no superó en EE.UU. los 500

MW—.
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La nueva potencia eólica puesta en operación en 2001

ha sido superior a la del año 2000, del orden de 800

nuevos MW. Desde el año 1996, en el que se instala-

ron cerca de 100 nuevos MW en España, la potencia

eólica se ha venido incrementando siempre por enci-

ma de la del año anterior. El ritmo actual de puesta en

marcha de nuevos proyectos está de acuerdo con los

objetivos del Plan de Fomento, que se cifraban en la

instalación de 8.140 nuevos MW hasta el año 2010 —

el 60% de ellos hasta el año 2006—.

19981990

2.274

1.476

835

8,0

3.244

8.974

1999 2000 2001 2010

Plan de Fomento
de las E.R. 1999-2010

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

DATOS 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE. 

Potencia eólica instalada y previsiones (MW) Potencias instaladas cada año

90

969,9

797,6

641,9

393,0

228,9

95,9

39,923,76,0
38,4

0,72,7

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01
0

M
W
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400
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DATOS 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE. 

GGaalliicciiaa yy AArraaggóónn,, llaass CCoommuunniiddaaddeess AAuuttóónnoommaass qquuee

mmaayyoorr ppootteenncciiaa eeóólliiccaa hhaann iinnssttaallaaddoo eenn eell aaññoo 22000011::

333377 yy 117744 MMWW,, rreessppeeccttiivvaammeennttee,, eenn 2222 yy 1100 nnuueevvooss

ppaarrqquueess..

Por Comunidades Autónomas, Galicia sigue situándo-

se a la cabeza de las regiones españolas por potencia

eólica instalada, habiendo entrado en funcionamiento

337 nuevos MW durante el año 2001. Navarra le sigue

en importancia con 554 MW instalados a finales del

pasado año —86 MW más que el año anterior—.

Castilla-La Mancha, la tercera Comunidad Autónoma

por potencia eólica instalada, ha puesto en marcha

145 nuevos MW durante el pasado año en 4 nuevos

parques.

Castilla y León, con 353 MW instalados a finales de

2001, ocupa el quinto lugar por potencia instalada.

Durante el pasado año, se pusieron en marcha 125

nuevos MW, una cifra de nueva potencia sólo supera-

da por Galicia, Aragón y Castilla-La Mancha. Al País

Vasco y La Rioja, que pusieron en marcha los primeros

parques eólicos en su Comunidad en el año 2000, se

suma ahora, en el año 2001, el Principado de Asturias,

que ha puesto en marcha un parque eólico de 24,4

MW y 37 máquinas MADE de una potencia unitaria de

660 kW (Parque Eólico Pico Gallo).
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Nº 54
937,7 MW

Nº 6
24,4 MW

Nº 29
27,0 MW

Nº 2
73,9 MW

Nº 49
554,1 MW

Nº 29
83,4 MW

Nº 13
2,8 MW

Nº4
14,2 MW

Nº 8
11,3 MW

Nº 4
0,02 MW

Nº 74
120,4 MW

Nº 19
493,2 MW

Nº 2
0,02 MW

Nº 45
404,3 MW

Nº 66
352,9 MW

Nº 43
158,1 MW

TOTALES:

Nº Instalaciones: 502

Potencia: 3.243,9 MW

Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

Distribución de la potencia instalada y números de proyectos con energía eólica a finales de 2001

127,8
208,5

0,0
0,2
81,8
0,0

122,2
111,9
58,8
2,8
0,0

438,1
0,0
6,0

318,4
0,0
0,0

11..447766,,44

Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

TOTAL

PPOOTTEENNCCIIAA EEÓÓLLIICCAA IINNSSTTAALLAADDAA  PPOORR CCCC..AAAA..

11999999

150,3
230,4

0,0
0,2

114,7
0,0

228,2
348,2
70,7
2,8
0,0

600,5
0,0
11,3

467,8
24,5
24,4

22..227744,,00

22000000

158,1
404,3
24,4
0,2

120,4
0,0

352,9
493,2
83,4
2,8
0,0

937,7
0,0
11,3

554,1
27,0
73,9

33..224433,,99

22000011

NNoottaa:: El número de aerogeneradores contabiliza aeroturbinas para producción eléctrica de más de 75 kW conectadas a red.
Datos 2001 provisionales.
Fuente: IDAE.

Parques eólicos y aerogeneradores por CC. AA.

Andalucía
Aragón
Asturias
Canarias
Castilla y León
Castilla - La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Galicia
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja

TOTAL

18
19
0

25
8
5
7
1

25
1

17
0
0

112266

19
22
0

33
16
11
8
1

35
2

23
1
1

117722

Aerogeneradores Parques eólicos 
CC. AA.    

20
32
1

35
27
15
9
1

57
2

29
2
2

223322

1999 2000 2001

545
369

0
326
208
179
167

4
946

9
510

0
0

33..226633

578
399

0
394
370
537
185

4
1.236

17
725
37
37

44..551199

604
636
37

406
543
739
202

4
1.721

17
851
40
112

55..991122

1999 2000 2001
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LLooss ffaabbrriiccaanntteess eessppaaññoolleess ddee aaeerrooggeenneerraaddoorreess ssee

ssiittúúaann eennttrree llooss pprriinncciippaalleess ffaabbrriiccaanntteess ddeell mmuunnddoo..

EEll aauummeennttoo ddee ppootteenncciiaa eeóólliiccaa eenn EEEE..UUUU.. eenn eell aaññoo

22000011 ——ssuuppeerriioorr aa 11..660000 MMWW—— hhaa pprroovvooccaaddoo uunn ttiirróónn

ddee llaa ddeemmaannddaa ddeell pprriinncciippaall ffaabbrriiccaannttee eessttaaddoouunnii--

ddeennssee ——EENNRROONN—— yy ddee VVEESSTTAASS,, ppaarraa qquuiieenn eessttee

mmeerrccaaddoo hhaa rreepprreesseennttaaddoo eell pprriinncciippaall ddeessttiinnoo ddee ssuuss

vveennttaass..

/ / g



B
o

l
e

t
í

n
 

d
e

l
 

I
D

A
E

 
n

º
4

122

Más de la mitad de la potencia eólica instalada en

España a finales de 2001 corresponde a GAMESA. En el

mercado internacional, la cuota de mercado de los

principales fabricantes mundiales de aerogenerado-

res en el año 2001 ha sido distinta de la del año ante-

rior: mientras que la cuota de mercado de GAMESA en

Fuente: IDAE.
Contabilizada tan sólo la potencia instalada en aeroturbinas para producción eléctrica de más de 75 kW conectados a red. 

* Incluye empresas como AWP, AWEC, EVE, FLOW, FLOWIND, GESA, IER/SENER, M TORRES, VESTAS, WEG y WIND con menos del 0,09 % de representación en el
conjunto del sector y con potencias eléctricas instaladas inferiores a 3 MW.

Potencia eólica instalada en España por tecnologías a finales de 2001

MW                             %

Gamesa
Made
Ecotecnia
Neg Micon
Enron
Desa
Bonus-Bazan
Bazan
Enercon
Nordex
Ntk
Kenetech
Izar-Bonus
Awp
Taim-Neg
Taim-Ntk
Abengoa
Acsa
Nordtank
EHN
Varios *

TOTAL

56,4
10,4
9,4
6,3
3,4
2,9
2,0
1,4
1,3
1,1
1,0
0,9
0,8
0,6
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
0,1
0,3

110000,,00

1.828
337
306
206
111
93
64
45
41
35
33
30
25
20
17
17
8
8
6
4
9

33..224422

el año 2000 situaba a la empresa española en el

segundo lugar del mundo, a finales del año 2001 —

según los datos de marzo de 2002 elaborados por

BTM Consult ApS— GAMESA se sitúa por detrás de la

estadounidense ENRON y la danesa ENERCON. 

4.983

3.206

4.510

2.288

2.125

2.306

1.473

783

558

379

3.482

2266..009933

FFuueennttee:: BTM Consult ApS - Marzo 2002

VESTAS

ENERCON

NEG MICON

ENRON

GAMESA

BONUS

NORDEX

MADE

MITSUBISHI

REPOWER

OTROS

TOTAL

FFAABBRRIICCAANNTTEESS  DDEE AAEERROOGGEENNEERRAADDOORREESS MMÁÁSS IIMMPPOORRTTAANNTTEESS EENN EELL MMUUNNDDOO,, 22000011

VVeennttaass aaccuummuullaaddaass aa

ffiinnaalleess ddee 22000011 ((MMWW))

1.648

1.036

874

865

648

593

461

191

178

133

448

77..007755

MMWW vveennddiiddooss eenn 22000011

23,3

14,6

12,4

12,2

9,2

8,4

6,5

2,7

2,5

1,9

6,3

110000,,00

CCuuoottaa ddee mmeerrccaaddoo eenn

22000011 ((%%))
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FFuueennttee:: BTM Consult ApS - Marzo 2002

EEVVOOLLUUCCIIÓÓNN DDEELL TTAAMMAAÑÑOO MMEEDDIIOO DDEE LLOOSS AAEERROOGGEENNEERRAADDOORREESS IINNSSTTAALLAADDOOSS CCAADDAA AAÑÑOO ((kkWW))

CChhiinnaa

326

400

472

636

610

600

681

AAññoo

11999955

11999966

11999977

11999988

11999999

22000000

22000011

AAlleemmaanniiaa

473

530

623

783

919

1.101

1.281

DDiinnaammaarrccaa

493

531

560

687

750

931

850

EEssppaaññaa

297

420

422

504

589

648

721

IInnddiiaa

208

301

279

293

283

401

441

RReeiinnoo UUnniiddoo

534

562

514

615

617

795

941

SSuueecciiaa

448

459

550

590

775

802

1.000

EEEE..UUUU..

327

511

707

723

720

686

908
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1000/200

1300/260

2000/400

1000

1250

1500

1800

1500

1500

2000

1000

1300

2500

1500

2000

1750

2000

2000

2500/3000

FFuueennttee:: BTM Consult ApS - Marzo 2002

Bonus 1 MW

Bonus 1,3 MW

Bonus 2 MW

DeWind 1 MW

DeWind 1,25 MW

Enercon E 66, 1,5 MW

Enercon E - 70

Furhlander MD77

NEG Micon NM 1500C

NEG Micon NM 2000

Nordex N54

Nordex N60/N62

Nordex 2,5 MW

ENRON TW 1,5

ENRON 

Vestas V66 

Vestas V80 

ÚÚLLTTIIMMAASS VVEERRSSIIOONNEESS DDEE AAEERROOGGEENNEERRAADDOORREESS PPUUEESSTTAASS EENN EELL MMEERRCCAADDOO

PPootteenncciiaa ((kkWW))

54,2

62

70-77

62

62

66

70

77

64

72

54

60-62

80

65-70,5

80

66

66

80

80

DDiiáámmeettrroo ddeell 

rroottoorr ((mm))

2 polos intercambiables para 2 velocidades

2 polos intercambiables para 2 velocidades

2 polos intercambiables para 2 velocidades

Generador Multipolo

Generador Multipolo

2 polos intercambiables para 2 velocidades

2 polos intercambiables para 2 velocidades

Inversor IGBT

Inversor IGBT

Sistema de Control de Frecuencia Variable

Sistema de Control de Frecuencia Variable

CCoommeennttaarriioossPPootteenncciiaa ((kkWW))

La potencia unitaria de los aerogeneradores se ha

venido incrementado en España desde 1995: si la

potencia unitaria media del parque se sitúa en torno a

los 550 kW, los aerogeneradores instalados en el año

2001 han sido de potencia unitaria superior, del orden

de 700 kW.

El sistema de apoyo vigente en España para la electri-

cidad de origen renovable —garantía de compra de la

electricidad renovable producida a un precio fijo por

encima del precio medio de mercado de la electrici-

dad— explica el incremento de potencia anual, que no

habría tenido lugar en ausencia de las mejoras tecno-
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lógicas alcanzadas en el sector —aumento del tama-

ño medio de los aerogeneradores, mejora de los ren-

dimientos y avances en los sistemas de predicción,

entre otros—. Estos sistemas de precio o prima fija

están vigentes en Alemania —primer país del mundo

por producción eléctrica de origen eólico— y lo han

estado hasta fechas recientes en Dinamarca, en el

que la producción eléctrica de origen eólico permitió

cubrir en el año 2000 alrededor del 13% del consumo

de electricidad. 

La confianza de los inversores en el mantenimiento de

estos sistemas —y del precio a percibir por la electri-

cidad vendida— en el medio plazo es necesaria para

mantener el ritmo de puesta en marcha de nuevos

parques y, en lo que se refiere al caso español, para la

consecución de los objetivos del Plan de Fomento.

En EE.UU., el sistema de apoyo a la electricidad reno-

vable es diferente: la electricidad de origen eólico ha

venido recibiendo un apoyo indirecto a través de una

exención fiscal —del orden de 0.02 euros/kWh—, que

disfrutaba durante un período de 10 años. Este siste-

ma ha permitido que la electricidad renovable compi-

tiera en el mercado con otras fuentes de electricidad

de diferente origen manteniendo altas tasas de renta-

bilidad. Del mantenimiento de estas exenciones fisca-

les dependerá, sin duda, la continuidad del ritmo de

puesta en marcha de nueva potencia del pasado año

2001, significativamente superior al de años anteriores.

AVANCES TECNOLÓGICOS:

EÓLICA

Generalidades

Actualmente, la energía eólica para la producción de energía eléctrica en sistemas conectados a red presenta madu-
rez tecnológica a unos costes de generación cada vez más competitivos. El mercado español es hoy día uno de los
más dinámicos, fabricándose del orden del 12% de los aerogeneradores fabricados en el mundo. 

En el 2001, prácticamente la totalidad de las instalaciones en España se realizaron con tecnología propia o transferi-
da suministrada por fabricantes nacionales. El rango de máquina más instalado en el 2001 ha sido el comprendido
entre 700 y 750 kW y la tecnología empleada, la de generadores asíncronos de eje horizontal, tripala a barlovento
con regulación por pérdida (opción mayoritaria en el mercado) y/o cambio de paso, velocidad variable o semivaria-
ble y sistema de orientación activo. Con los desarrollos actualmente en curso, se espera un mayor aprovechamiento
de los vientos de menor velocidad.

Tendencias en aerogeneradores y componentes

• Incremento progresivo del tamaño unitario y reducción del peso específico hasta llegar a los aerogeneradores
comerciales de potencia unitaria superior a 1 MW. Se han alcanzado tamaños próximos al límite tecnológico debido
principalmente a los problemas planteados por su transporte, que en el caso español son más acusados dada la difí-
cil orografía del territorio.

• Mejora de los rendimientos de producción específica (kWh/año/m2 del área del rotor) e incremento de la garantía
de la curva de potencia y de la disponibilidad de los aerogeneradores. 

• Avances en I + D en cuanto a aerodinámica, aeroelasticidad, modelización de la turbulencia atmosférica, aeroa-
cústica  y ensayo de materiales (fatiga).

• En sistemas aislados:

- Aerogeneradores de imanes permanentes y conexión directa (sin multiplicador). 
- Avances en el desarrollo de sistemas de almacenamiento a corto plazo, donde destacan los volantes de 
inercia. En estos últimos, cobran interés los materiales compuestos por la posibilidad de alcanzar altas 
velocidades de giro (30.000 – 50.000 rpm) aumentando así la energía útil disponible.

• Actualmente, en estudio la viabilidad de algunos emplazamientos para Instalaciones Offshore.
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Mejora de la calidad de la energía e incremento de la capacidad de integración en la red

• Avances en la generación síncrona, velocidad y paso variables, con lo cual se consigue optimizar la potencia eléc-
trica generada así como estabilizar la red general inyectando en caso necesario energía reactiva, permitiendo ade-
más un funcionamiento en isla.

• Desarrollo de sistemas de análisis del comportamiento de red.

• Optimización de sistemas de control y de gestión: 

- Análisis sistemático de los datos de explotación de los parques.
- Administración, control centralizado y monitorización en tiempo real desde cualquier lugar. 

• Regulación mediante ajuste del factor de potencia, mejorando la estabilidad en la red y en el suministro de energía. 

• Incorporación de sistemas de control de autodiagnóstico en los aerogeneradores con el objeto de asegurar la ope-
ración no asistida bajo todas las condiciones. 

• Desarrollo del transformador - decalador de ángulo para control de potencia activa en sistemas de transmisión de
energía eléctrica —se posibilita la interconexión de sistemas con características distintas—.

Mejora de fiabilidad de equipos y reducción de costes de operación y mantenimiento

• Avances en la electrónica de potencia y en los procesos de fabricación (moldeo por infusión de resina, técnicas de
moldeo directo) y diseño de las palas (vortex en el lado de succión), rotores, torres, tren de potencia (diseños sin
multiplicador e incorporación de generadores con imanes permanentes) y materiales compuestos. 

Modelos de previsión de la producción

• Tendencias dirigidas a la mejora de la predicción del potencial eólico a corto plazo, con el fin de facilitar su inte-
gración en la red. Estas mejoras permitirán al operador del sistema eléctrico conocer con mayor precisión cuándo,
dónde y la cuantía de energía eólica a inyectar en la red. 
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Solar térmica

DDuurraannttee eell aaññoo 22000011,, ssee hhaann iinnssttaallaaddoo eenn EEssppaaññaa mmááss

ddee 5500..000000 nnuueevvooss mm22 ddee ccoolleeccttoorreess ssoollaarreess ttéérrmmiiccooss,,

uunnaa cciiffrraa ssuuppeerriioorr eenn uunn 2277%% aa llaa ddee nnuueevvaa ssuuppeerrffiicciiee

ddee ccaappttaacciióónn ddeell aaññoo 22000000..

Durante los tres últimos años, se han instalado en

España 113.000 m2 de paneles solares, un tercio del total

de la superficie de captación solar instalada a finales del

año 1998 —año de referencia del Plan de Fomento—.

Las cifras de nueva superficie instalada son, a pesar

del incremento que vienen experimentando anual-

mente, insuficientes para alcanzar los objetivos del

Plan en esta área: 4.500.000 m2 hasta el año 2010 —

el 33% antes del año 2006—. Las realizaciones de los

tres últimos años (1999, 2000 y 2001) suponen algo

menos del 8% de los objetivos del Plan hasta el año

2006, lo que implica la necesidad de hacer un esfuer-

zo en los cinco años que restan muy superior al que se

ha realizado en los tres pasados. 

Desde el IDAE, se promociona e impulsa la adopción

—por parte de los Entes Locales— de normativas que

obliguen a instalar sistemas de captación solar en

nuevos edificios o edificios en rehabilitación, de

manera que los sistemas solares cubran, al menos, el

60% de las necesidades térmicas para agua caliente

sanitaria de los nuevos edificios o edificios rehabilita-

dos. IDAE publicó, en el pasado año 2001, una pro-

puesta o texto modelo de Ordenanza Municipal sobre

Captación Solar para Usos Térmicos que está siendo

estudiada por los Ayuntamientos de algunas grandes

ciudades españolas como Madrid, Pamplona,

Valladolid o Zaragoza1.

La inclusión en el futuro Código Técnico de la

Edificación de la obligatoriedad, en determinados

casos, de introducir la energía solar en edificios pro-

126

1 IDAE ha publicado, en febrero de 2002, el estudio jurídico com-
pleto que fundamenta la Propuesta de Modelo de Ordenanza
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porcionaría un importante impulso a este sector. El

Ministerio de Fomento ha finalizado la redacción del

Proyecto de Código Técnico de la Edificación y está

abierto, actualmente, el plazo de audiencia pública

para la recepción de observaciones por parte de los

interesados. 

Las ayudas para apoyo a la energía solar térmica de

IDAE han jugado también un importante papel en los

dos últimos años. La convocatoria de ayudas corres-

pondientes al ejercicio 2002 se realizó mediante

Resolución de la Dirección General de IDAE de fecha

12 de marzo de 2002 (BOE, de 27 de marzo), habién-

dose prorrogado el plazo de presentación de solicitu-

des hasta el 17 de junio de 20022. Al igual que en ante-

riores convocatorias —2000 y 2001—, mediante

Resolución de la Dirección General de IDAE de fecha

26 de febrero de 2002 (BOE, de 6 de marzo) se abrió

un plazo para la acreditación de empresas o entida-

des colaboradoras de IDAE en el programa. El presu-

puesto máximo habilitado en esta nueva convocatoria

para proyectos de aprovechamiento de la energía

solar térmica asciende a 10.818.217,88 € (1.800 millo-

nes de pesetas) frente a los mil millones de pesetas

de la convocatoria anterior y los mil doscientos de la

de 2000.

La cuantía de la ayuda a percibir variará entre los

300,51 € por metro cuadrado de superficie útil insta-

lada en aquellas instalaciones con captadores que

presenten un coeficiente global de pérdidas igual o

inferior a 4,5 W/(m2 ºC) y los 210,35 € de las instala-

ciones que presenten un coeficiente global de pérdi-

das superior; en todo caso, dicho coeficiente de pér-

didas habrá de ser inferior a 9 W/(m2 ºC) como requi-

sito para beneficiarse de estas ayudas. Con carácter

general, la ayuda a percibir será del 40% del total del

coste de la instalación incrementada en diez puntos

en el caso de que la inversión sea realizada por

pequeñas y medianas empresas.

Las Comunidades Autónomas también mantienen

programas de ayudas para la instalación de paneles

solares para la producción de agua caliente: durante

el año 2001, ha sido Andalucía la región que ha insta-

lado mayor superficie de captación solar para usos

térmicos —alrededor de 25.000 nuevos m2, lo que

representa un 49% del total de la superficie instalada

en todo el territorio nacional—.

Siguen en importancia a Andalucía, Canarias,

Cataluña y la Comunidad Valenciana, por este orden,

con más de 4.000 nuevos m2 instalados en cada una

de estas regiones. Como ya se señalara en anteriores

números de este Boletín IDAE, las estadísticas de que

dispone el IDAE sobre nuevos proyectos en explota-

ción se refieren tan sólo a aquéllos que han recibido

apoyos públicos de cualquiera de las

Administraciones —central o autonómicas—, lo que

puede subestimar la cifra global de nueva superficie

de captación solar instalada en España.
127
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*Incluidos 67 m2 instalados en proyectos térmico-fotovoltaicos. 
Datos 2001 provisionales.
Fuente: IDAE.

1990

261,8 341,3 362,6 403,1 454,5

4.841

1998 1999 2000 2001 2010

Plan de Fomento
de las E.R. 2000-2010

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Superficie instalada de colectores solares y previ-

siones (miles de m2)

2 Resolución de la Dirección General del IDAE de 24 de mayo de
2002 (BOE, de 29 de mayo).
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9.459

0

0

3.287

2.740

0

1.343

319

1.375

1.496

604

0

0

150

396

173

2211..334422

Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

TOTAL

mm22 iinnssttaallaaddooss aannuuaallmmeennttee ppoorr CCCC..AAAA..

11999999

18.095

172

1.833

2.236

4.806

0

1.023

566

5.457

4.013

36

0

613

773

561

303

4400..448877

22000000

25.291

443

483

916

4.838

188

2.810

844

4.613

4.355

335

1.255

516

1.881

1.724

865

5511..335577

22000011

AAnnddaalluuccííaa eess llaa CCoommuunniiddaadd AAuuttóónnoommaa ccoonn mmaayyoorr

ssuuppeerrffiicciiee ddee ccaappttaacciióónn ssoollaarr:: mmááss ddee 114400..000000 mm22 aa

ffiinnaalleess ddeell aaññoo 22000011.. TTaammbbiiéénn eess llaa CCoommuunniiddaadd

AAuuttóónnoommaa ppaarraa llaa qquuee ssee ffiijjaarroonn llooss oobbjjeettiivvooss mmááss

aammbbiicciioossooss ddee nnuueevvaa ssuuppeerrffiicciiee eenn eell PPllaann ddee

FFoommeennttoo:: 991100..339988 nnuueevvooss mm22 hhaassttaa eell aaññoo 22001100 ——uunn

2200%% ddeell oobbjjeettiivvoo ddee iinnccrreemmeennttoo ffiijjaaddoo ppaarraa ttooddoo eell

tteerrrriittoorriioo nnaacciioonnaall——..

Siguen en importancia a Andalucía —por superficie

total instalada a finales del año 2001—, los dos archi-

piélagos, que superan los 70.000 m2.

2 Resolución de la Dirección General del IDAE de 24 de mayo de
2002 (BOE, de 29 de mayo).
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71.413 m2

TOTAL

445.455m2

2.849 m2

39.952 m2

2.803 m2

13.128 m2

4.830 m2

140.947 m2

11.669 m2

44.445 m2

3.083 m2

31.559 m2

73.902 m2

8.514 m22.015 m2388 m2
2.876 m2

CEUTA
46 m2

MELILLA
36 m2

Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE. 

Distribución de la superficie instalada con energía solar térmica a finales de 2001

Fuente: IDAE.

Superficie Solar Térmica

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunidad Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
Ceuta
Melilla

TOTAL

97.561
2.468
560

70.750
61.769

200
9.295
3.420
21.489
36.077
2.478
1.548

38.823
9.015
6.229
847
46
36

336622..661111,,00

m2

115.656
2.640
2.393

72.986
66.575

200
10.318
3.986

26.946
40.090
2.514
1.548

39.436
9.788
6.790
1.150

46
36

440033..009988,,00

11999999 22000000

LLaa iinnssttaallaacciióónn aannuuaall ddee 220000..000000 nnuueevvooss mm22 ddee ccaappttaa--

cciióónn ssoollaarr ppaarraa uussooss ttéérrmmiiccooss rreeqquuiieerree uunn mmaayyoorr

eessffuueerrzzoo ddee ttooddaass llaass AAddmmiinniissttrraacciioonneess PPúúbblliiccaass qquuee

ccoommpplleemmeennttee llaass llíínneeaass ddee aayyuuddaass yyaa eexxiisstteenntteess:: llaa

ppoossiibbiilliiddaadd ddee qquuee llaass iinnvveerrssiioonneess eenn iinnssttaallaacciioonneess ddee

ccaappttaacciióónn ssoollaarr ppuueeddaann bbeenneeffiicciiaarrssee ddee ddeetteerrmmiinnaaddooss

iinncceennttiivvooss ffiissccaalleess ccoonnttrriibbuuiirrííaa aa ddaarr eell iimmppuullssoo nneeccee--

ssaarriioo aa uunn sseeccttoorr qquuee ddeebbee mmuullttiipplliiccaarr ppoorr 44 llaass cciiffrraass

ddee nnuueevvooss pprrooyyeeccttooss ppuueessttooss eenn ffuunncciioonnaammiieennttoo ccaaddaa

aaññoo ppaarraa aallccaannzzaarr llooss oobbjjeettiivvooss ddeell PPllaann ddee FFoommeennttoo..

Durante el año 2001, se han instalado 51.357 nuevos m2

de captación solar: 31.351 m2 en instalaciones indivi-

duales —de una media de 6 m2— y 20.006 m2 en ins-

talaciones colectivas —de 63 m2 por término medio—.

El objetivo hasta el año 2006 se estableció en 377.000

m2 en instalaciones individuales y 1.128.000 m2 en ins-

talaciones colectivas, lo que supone la instalación

media anual de alrededor de 47.000 m2 y 141.000 m2,

respectivamente en instalaciones individuales y

colectivas, en el período 1998-2006. Especialmente

en lo que respecta a las instalaciones colectivas, las

realizaciones de los últimos años están muy lejos del

objetivo fijado por el Plan.

Los incentivos fiscales aprobados para las pequeñas y

medianas empresas que realicen inversiones en bie-

nes del activo material nuevos destinados al aprove-

chamiento de fuentes de energía renovables pueden

suponer un estímulo para la puesta en marcha de

nuevos proyectos en el sector hotelero o en edificios

de oficinas. La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de

Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social3

ha modificado el artículo 35 de la Ley del Impuesto

sobre Sociedades, para conceder el derecho a la

deducción de la cuota del 10% del importe de las

inversiones en instalaciones o equipos para el apro-

vechamiento de las energías renovables a empresas

de reducida dimensión —como ya se venía haciendo

con otras inversiones destinadas a la protección del

medio ambiente—.

La aplicación de incentivos fiscales a los particulares,

mediante deducciones del Impuesto sobre la Renta de

las Personas Físicas también constituiría un importan-

te estímulo para esta área.

3 BOE, de 31 de diciembre de 2001.
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AVANCES TECNOLÓGICOS:
SOLAR TÉRMICA BAJA Y MEDIA TEMPERATURA

Generalidades

La energía solar térmica de baja temperatura ha alcanzado su plena madurez tecnológica y comercial en España. El
desarrollo de la industria solar térmica en los últimos años ha conducido a una calidad considerable en los produc-
tos fabricados, junto a la posibilidad de garantizar la productividad térmica. La capacidad de fabricación de los prin-
cipales productores españoles es alta, a pesar de la todavía baja demanda de equipos solares.
Son de destacar los avances en normativa de edificación, como elemento clave para inducir la integración de estos
sistemas en edificios de nueva construcción.
En cuanto al mercado exterior, las importaciones de colectores y compactos de países con tecnologías avanzadas son
lentas pero crecientes. Paralelamente, se está dando una exportación incipiente de equipos al norte de África.

Mejora de fiabilidad de equipos 

• Innovación en materiales:

- Interés del cromo negro como recubrimiento selectivo al mejorar el rendimiento del colector frente a 
aquellos que emplean la pintura negra. 

- Interés de la fibra de vidrio como aislante eficaz.

• Mejoras de los colectores relativas al diseño y a procesos de fabricación: 

- Colectores de parrilla y aletas de diseño mejorado. 

- Configuraciones avanzadas como los colectores tridimensionales con placas absorbentes, que permiten 
aumentar el área de apertura de la superficie absorbente.

- Empleo creciente a medio plazo de distintos  fluidos caloportadores. 
Para pequeñas necesidades térmicas, se tienen colectores Heat Pipe basados en una mezcla de alcohol como
portador de calor, así como colectores de aire en combinación con los sistemas convencionales de climatización. 

• Generalización de la comercialización de acumuladores preaislados y en algunos casos vitrificados. 

• Establecimiento de criterios de diseño de acumuladores bivalentes para sistemas modulares, con vistas a su
comercialización.  

• Desarrollo de sistemas de telemonitorización de instalaciones.

Desarrollo de sistemas y colectores 

• Sistemas compactos de bajo coste para viviendas unifamiliares, con vapor como fluido de intercambio térmico y
con protección contra el sobrecalentamiento y la congelación. 

• Colectores nudo, homologados recientemente, con cubierta solar no acristalada con recubrimiento selectivo. Buen
funcionamiento en un amplio margen de inclinaciones al desaparecer el efecto de reflexión ligado a la cubierta de
cristal. 

• Colectores planos. Interés de cubierta TIM (Materiales Aislantes Transparentes) en el caso de los vidriados para
mejorar el rendimiento de colectores planos estacionarios; utilidad de los no vidriados en aplicaciones de baja
demanda térmica —calefacción de agua de piscinas descubiertas—.

• Colectores de concentración CPC, basados en reflectores parabólicos que dirigen la radiación hacia el absorbente. 

Innovaciones con recubrimientos especiales antirreflectivos en la cubierta y en el absorbente. Una de sus aplicacio-
nes más importantes es la destoxificación solar para el reciclado de envases de plástico.  

• Colectores de alto rendimiento para aplicaciones de media temperatura (<60ºC), como los colectores de vacío. 
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AVANCES TECNOLÓGICOS:
SOLAR TERMOELÉCTRICA4

Generalidades

Entre  las centrales termosolares, las plantas basadas en sistemas de concentración cilindro parabólicos son las que
cuentan con mayor experiencia comercial. Esta tecnología se encuentra lo bastante madura como para la realización
de los primeros proyectos comerciales en tamaños de 10 a 50 MW. Entre los proyectos previstos, cabe citar Andasol
(50 MW ) y EuroSEGS (15 MW). En general, España ocupa una buena posición en el mercado europeo. 

En cuanto a la tecnología de torre central, España ocupa un lugar privilegiado en tecnologías de heliostatos y recep-
tores de aire. En este ámbito, destacan lo proyectos PS10 (10 MW)  y Solar Tres (15 MW) en desarrollo.
La integración de estas plantas en sistemas convencionales constituye la vía de acceso más rápida para su intro-
ducción en el mercado. 

Mejora de fiabilidad de equipos

Durante los últimos años, se han venido realizando trabajos de desarrollo y experimentación tecnológica que per-
mitirán, una vez que se den las condiciones económicas propicias, afrontar proyectos de generación termoeléctrica
con suficientes garantías de éxito.

• Colectores Cilindro Parabólicos: 

Existen varios sistemas CCP disponibles comercialmente para generar vapor a media temperatura según el fluido de
trabajo. Atendiendo a la superficie reflectora, existen distintas configuraciones disponibles.

Los avances más significativos han sido los relativos a recubrimientos selectivos  y espejos, para los que se han desa-
rrollado nuevos métodos de deposición alcanzando reflectividades del 96%. Otras mejoras tecnológicas se refieren
a controles de seguimiento solar, juntas rotativas, etc.

Una de las medidas principales para mejorar la viabilidad de plantas CCP es la tecnología DSG, de generación direc-
ta de vapor a alta presión en el tubo absorbente. 

• Sistemas de torre central: 

Se trabaja en la necesidad de demostrar en las primeras plantas comerciales los factores de capacidad y eficiencias
predichas a partir de experiencias en plantas piloto. 

Destacan avances tecnológicos en heliostatos, de mayor calidad de imagen y disponibilidad. El desarrollo ha evolu-
cionado hacia mayores superficies, menor peso y coste unitario con reflectores a base de espejos de alta reflectivi-
dad o polímeros plateados sobre membranas tensionadas. En cuanto a sistemas de control, la tendencia actual es
incrementar la autonomía de los heliostatos respecto al control central.

Se avanza en el desarrollo de tecnologías del receptor de acuerdo al tipo de planta y ciclo termodinámico. Existen
experiencias en receptores volumétricos y tubulares. 

4 Se incluye en este capítulo por cuanto constituye una utilización de la energía solar térmica, aunque para aplicaciones que requieren tem-
peraturas superiores —básicamente, la generación de energía eléctrica—. Aunque no existen proyectos comerciales en marcha en esta área,
el Plan de Fomento fija como objetivo hasta el año 2010 la puesta en marcha de 200 MW de potencia de generación eléctrica —equivalente
a ocho plantas tipo de 25 MW—. La próxima definición de un marco de apoyo más adecuado para la electricidad proveniente de este tipo de
plantas permitirá la puesta en marcha de plantas comerciales —en España, la Plataforma Solar de Almería constituye un centro tecnológico
de ensayo puntero—.

Desarrollos experimentales para nuevos usos

- Climatización solar. Desarrollos orientados a la comercialización de máquinas de absorción específicas para clima-
tización con energía solar. 

- Refrigeración solar. Avances recientes basados en el acoplamiento de la bomba de calor por absorción y de colec-
tores de alto rendimiento.
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Solar fotovoltaica

DDuurraannttee eell aaññoo 22000011,, hhaann eennttrraaddoo eenn eexxpplloottaacciióónn

22..225599 iinnssttaallaacciioonneess ffoottoovvoollttaaiiccaass,, ccoonn uunnaa ppootteenncciiaa

ccoonnjjuunnttaa ddee 33,,55 MMWWpp ——llaa cciiffrraa aannuuaall ddee ppuueessttaa eenn

mmaarrcchhaa ddee nnuueevvaa ppootteenncciiaa mmááss aallttaa ddeessddee qquuee ssee

aapprroobbaarraa eell PPllaann ddee FFoommeennttoo——.. DDeell ttoottaall ddee llooss 1155,,66

MMWWpp ddee ppootteenncciiaa ffoottoovvoollttaaiiccaa eenn ffuunncciioonnaammiieennttoo aa

ffiinnaalleess ddee 22000011,, 55,,33 MMWWpp eessttáánn ccoonneeccttaaddooss aa llaa rreedd.. 

De los 3.542 kWp instalados durante el año 2001 en

todo el territorio nacional, 1.416 se han localizado en

Navarra y 658 kWp en Cataluña. Cataluña fue también

la Comunidad Autónoma más dinámica durante el año

2000, seguida en aquel año de Baleares.

En la Comunidad Foral de Navarra, ha entrado en fun-

cionamiento durante el año 2001 la primera fase de la

planta fotovoltaica con seguimiento solar de Tudela,

de potencia 1,2 MWp —conectada a la red—. La

potencia puesta en explotación durante el año 2001 ha

sido de 875 kWp —en la primera fase del proyecto—.

132

La ordenación de las diferentes Comunidades

Autónomas por número de nuevas instalaciones

puestas en marcha el pasado año es distinta a la de

nueva potencia: Andalucía es la región que ha puesto

en marcha un mayor número de plantas —aun con

una potencia unitaria inferior—. 

Por término medio durante el pasado año 2001, la

potencia unitaria de las plantas puestas en marcha en

todo el territorio nacional fue de 1,6 kWp: 1,4 MWp se

instalaron en plantas de potencia mayor de 5 kWp —

con una potencia media de 71,7 kWp— y 1 MWp en

plantas de potencia menor o igual a 5 kWp —de

4,3 kWp de potencia media—. Durante el año 2001,

estas últimas instalaciones recibieron una prima de

60 pesetas por kilovatio hora vertido a la red; las pri-

meras, de 30 pesetas/kilovatio hora. Para el año

2002, a pesar de la corrección ligeramente a la baja

aplicada sobre las primas y precios fijos a pagar por la

electricidad renovable, las primas para la energía

solar fotovoltaica se han mantenido invariables.
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Potencia solar fotovoltaica y previsiones (MWp)

Datos 2001 provisionales.
Fuente: IDAE.
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Solar fotovoltaica - Potencias instaladas cada año

AAnnddaalluuccííaa                                 

AArraaggóónn                                      

AAssttuurriiaass                                    

BBaalleeaarreess

CCaannaarriiaass       

CCaannttaabbrriiaa                                  

CCaassttiillllaa yy LLeeóónn 

CCaassttiillllaa -- LLaa MMaanncchhaa                

CCaattaalluuññaa                                   

CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa      

EExxttrreemmaadduurraa                             

GGaalliicciiaa                                       

MMaaddrriidd

MMuurrcciiaa                                       

NNaavvaarrrraa                                     

PPaaííss VVaassccoo

LLaa RRiioojjaa                                     

NNoo rreeggiioonnaalliizzaabbllee                     

Total

* EL número de proyectos se refiere a aquéllos que entran en explotación en 1999, 2000 ó 2001.
Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE. 

Potencias anuales instaladas por CC. AA.

728

31

45

236

70

0

337

121

73

90

209

15

1

46

180

77

0

0

22..225599

394

23

46

175

45

0

163

120

658

156

144

18

44

55

1.416

84

0

0

33..554422

Nº proyectos kWp

2001

578

29

90

320

67

0

261

0

119

80

0

1

1

1

90

60

14

1

11..771122

506

92

87

388

18

0

122

0

1.072

121

0

1

41

5

158

46

14

14

22..668833

Nº proyectos kWp

2000

359

15

6

80

52

0

142

20

11

32

0

4

0

14

80

60

27

0

990022

185

20

1

85

36

0

91

14

91

44

0

13

0

7

33

36

31

0

668866

Nº proyectos kWp

1999
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914 kWp

TOTAL

15,6 kWp

421 kWp

424 kWp

135 kWp

919 kWp

1.388 kWp

4.096 kWp

134 kWp

839 kWp

269 kWp

52 kWp

2.333 kWp

888 kWp

1.727 kWp226 kWp27 kWp
181 kWp

Distribución de la potencia instalada con energía solar fotovoltaica a finales de  2001

No regionalizable : 707 kWp.
Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

AAnnddaalluuccííaa cciieerrrraa eell eejjeerrcciicciioo 22000011 ccoonn mmááss ddee 44 MMWWpp

ddee ppootteenncciiaa ffoottoovvoollttaaiiccaa iinnssttaallaaddaa:: mmááss ddee uunnaa ccuuaarrttaa

ppaarrttee ddeell ttoottaall ddee llaa ppootteenncciiaa iinnssttaallaaddaa aa nniivveell

nnaacciioonnaall..

Por potencia instalada al término del pasado año

2001, Andalucía, Navarra y Castilla-La Mancha son las

primeras Comunidades Autónomas en importancia.

Los objetivos de incremento de la potencia fotovoltai-

ca instalada hasta el año 2010 del Plan de Fomento se

fijaron en 135 nuevos MWp, de los que 115 debían

estar conectados a la red. Cataluña, Madrid y

Andalucía tenían los mayores objetivos de potencia

conectada: superiores a los 10 MWp. En instalaciones

de menor tamaño aisladas de la red, Andalucía tiene

por objetivo la instalación de 4 MWp hasta el año

2010.

Mientras que Cataluña y Andalucía han instalado en

los tres últimos años más de 1 MWp de nueva poten-

cia (cerca de 2 MWp, en el caso de Cataluña), Madrid

no ha alcanzado los 100 kWp de nueva potencia.

FFuueennttee:: IDAE.

Superficie Solar Fotovoltaica Instalada

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

La Rioja

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

No regionalizable

TOTAL

3.196
154
49

326
852
27

634
1.218
604
562
277
115
38

339
74
153
97

694

99,,44

kWp

3.702
246
136
713
870
27

756
1.218
1.675
683
277
116
52

380
79
311
143
707

1122,,11

11999999 22000000
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Al igual que en el pasado año 2001, IDAE ha abierto la

convocatoria para la presentación de solicitudes de

ayudas a instalaciones solares fotovoltaicas.

Mediante Resolución de la Dirección General del IDAE

de 26 de febrero de 2002 (BOE, de 6 de marzo), se

publican las condiciones para la acreditación de

empresas para la ejecución de instalaciones de apro-

vechamiento de la energía solar para la generación de

electricidad. Las solicitudes de acreditación han podi-

do presentarse desde el día siguiente a la publicación

de la Resolución en el BOE y hasta quince días antes

de la fecha en la que ha finalizado el plazo de presen-

tación de solicitudes de ayudas.

La convocatoria del Programa de Ayudas para el

Apoyo a la Energía Solar Fotovoltaica de IDAE para el

año 2002 quedó establecida mediante Resolución de

la Dirección General del IDAE de fecha 12 de marzo de

2002 (BOE, de 27 de marzo). El presupuesto máximo

habilitado para estas ayudas asciende a

10.818.217,88 € (18.000 millones de pesetas). Las

ayudas máximas a percibir dependerán del tipo de

proyecto, variando desde los 5,53 €/Wp de las insta-

laciones aisladas de red con acumulación, hasta los

2,07 €/Wp de las instalaciones conectadas a la red de

más de 5 kWp o las instalaciones especiales cualquie-

ra que sea su potencia —las instalaciones conectadas

a la red de potencia menor o igual a 5 kWp recibirán

una ayuda máxima de 2,25 €/Wp—. No obstante, el

tipo máximo de ayuda aplicable no superará el 40%

de los costes elegibles, tipo que puede ser incremen-

tado en 10 puntos en el caso de que las inversiones

sean realizadas por pequeñas y medianas empresas.

Los proyectos de ejecución de las instalaciones debe-

rán ser efectuados bajo la modalidad llave en mano

por empresas acreditadas previamente por IDAE, a

unos precios máximos fijados en el convenio suscrito

entre el IDAE y las empresas acreditadas. El pago de la

ayuda se efectuará a la empresa acreditada, que

deberá justificar la aplicación del descuento equiva-

lente al beneficiario de la misma.

Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE. 

Potencia instalada con energía solar fotovoltaica

conectada a la red a finales de 2001

AAnnddaalluuccííaa        
AArraaggóónn                                                               
AAssttuurriiaass                                                                 
BBaalleeaarreess                                                                
CCaannaarriiaass                                                                
CCaassttiillllaa yy LLeeóónn                                                      
CCaassttiillllaa LLaa MMaanncchhaa                                               
CCaattaalluuññaa                                                                
CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa    
EExxttrreemmaadduurraa                                            
GGaalliicciiaa                                                                    
MMaaddrriidd   
MMuurrcciiaa                                                                   
NNaavvaarrrraa                                                                  
PPaaííss VVaassccoo 

TToottaall 

24
1

20
4
9

22
4

102
34
2
5
11
15
101
22

337766

412
6

86
58

559
93

1.010
953
216
10
42

296
40

1.458
93

55..333322

Nº de instalaciones kWp 
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El plazo de presentación de las solicitudes de ayudas

se inició el día siguiente a la publicación de la convo-

catoria en el BOE y finalizaba, inicialmente, el 31 de

mayo, para ser prorrogado, posteriormente, hasta el

17 de junio de 2002 (Resolución de la Dirección

General del IDAE de 24 de mayo de 2002 —BOE, de 29

de mayo—).

Las ayudas públicas de IDAE deben complementarse

con otras actuaciones —normativas y de divulga-

ción—, que implican a todas las Administraciones,

para alcanzar los objetivos del Plan de Fomento. Es

previsible que el futuro Código Técnico de la

Edificación —actualmente, en audiencia pública—

incorpore la obligación de instalar una potencia míni-

ma fotovoltaica en determinados edificios y bajo

determinadas circunstancias.

Entre las acciones de divulgación promovidas por el

IDAE y con ánimo ejemplarizante, es importante men-

cionar el convenio suscrito con Greenpeace para la

instalación de paneles solares fotovoltaicos para la

generación de energía eléctrica en 52 centros de

enseñanza pública —un centro en cada una de las 52

provincias españolas—. 

Las instalaciones serán financiadas íntegramente por

el IDAE mediante Financiación por Terceros —IDAE

recupera la inversión realizada mediante la venta de

la electricidad generada por las instalaciones a la

red—. IDAE ha habilitado un presupuesto de

1.202.024 € para la consecución de los objetivos que

se han fijado en este convenio firmado en enero de

2002.

La reducción de los trámites administrativos para la

conexión de un productor de energía eléctrica de ori-

gen fotovoltaico a la red —y para la venta de dicha

electricidad— facilitaría la adopción masiva de esta

tecnología por los ciudadanos en sus viviendas parti-

culares: la exención del impuesto de actividades eco-

nómicas para estas instalaciones —cuando la inver-

sión es realizada por particulares— contribuiría, sin

duda, a potenciar la puesta en marcha de nuevas pro-

yectos. 

Otros incentivos fiscales que cabría considerar para su

promoción se refieren a posibles deducciones en el

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en

el Impuesto sobre Sociedades. En este segundo

impuesto, la Ley 24/2001 de Medidas Fiscales,

Administrativas y del Orden Social ya ha reconocido la

posibilidad de deducir de la cuota un 10% de las inver-

siones en instalaciones y equipos para el aprovecha-

miento de las energías renovables —con la excepción

de la eólica—; esta deducción resulta, por tanto, de

aplicación a las instalaciones solares, tanto térmicas

como fotovoltaicas, cuando la inversión es realizada

por empresas de reducida dimensión.

EEll rriittmmoo aannuuaall ddee ppuueessttaa eenn ffuunncciioonnaammiieennttoo ddee nnuueevvaa

ppootteenncciiaa ffoottoovvoollttaaiiccaa nnoo eess ssuuffiicciieennttee ppaarraa aallccaannzzaarr

llooss oobbjjeettiivvooss ddeell PPllaann ddee FFoommeennttoo.. 

EEssppaaññaa eess,, ssiinn eemmbbaarrggoo,, eell pprriimmeerr pprroodduuccttoorr ddee llaa

UUnniióónn EEuurrooppeeaa ddee ccéélluullaass ffoottoovvoollttaaiiccaass ((1188,,77 MMWWpp eenn

eell aaññoo 22000000 yy uunnaa ccuuoottaa ddee mmeerrccaaddoo mmuunnddiiaall ddeell

66,,55%%)).. SSóólloo JJaappóónn yy EEssttaaddooss UUnniiddooss,, llííddeerreess iinnddiissccuuttii--

bblleess ddeell mmeerrccaaddoo,, ssuuppeerraann llooss nniivveelleess ddee pprroodduucccciióónn

ddee llaa iinndduussttrriiaa eessppaaññoollaa:: ssóólloo eenn JJaappóónn ssee pprroodduuccee eell

4455%% ddee llaass ccéélluullaass ffoottoovvoollttaaiiccaass ffaabbrriiccaaddaass eenn eell

mmuunnddoo11..

Japón es también el primer país del mundo por poten-

cia fotovoltaica instalada, superior a 400 MWp de los

que más del 80% están conectados a la red. 

1 En el Boletín IDAE de Eficiencia Energética y Energías Renovables
nº 3, se presentan los datos de producción de células fotovoltaicas
por países, empresas y tecnologías (monocristalino, policristalino,
silicio amorfo y lámina delgada) correspondientes al año 2000.
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AVANCES TECNOLÓGICOS:
SOLAR FOTOVOLTAICA

Generalidades

La madurez tecnológica y estructural del sector es suficiente para afrontar importantes tasas de expansión e inno-
vación. La industria fotovoltaica española goza de una posición avanzada con innovaciones incorporadas al proceso
de fabricación y cambios en la maquinaria. El volumen de fabricación nacional de módulos y componentes electró-
nicos es alto. 

El sector evoluciona hacia una integración vertical, asumiendo así los fabricantes de módulos las primeras fases del
proceso productivo: elaboración de células, obleas y crecimiento de silicio de grado solar. Se manifiesta, así, una
independencia progresiva de la industria electrónica en cuanto al suministro de materia prima. Por otra parte, se
detecta una creciente colaboración entre fabricantes de componentes electrónicos y fotovoltaicos en cuanto a siste-
mas de adquisición y control, reguladores y convertidores. El montaje, realizado hasta ahora principalmente por los
fabricantes, está siendo asumido de forma creciente por empresas instaladoras.

Mejora de fiabilidad

• Avances en el desarrollo de células más eficientes y baratas. Desarrollo de células de tercera generación con la
consecuente mejora de rendimientos y competitividad.

• Tendencia a comercializar módulos con un número de células cada vez mayor. Empleo de la nanotecnología.

• Actualmente, en España se fabrican, exclusivamente, dispositivos fotovoltaicos basados en silicio mono y poli-
cristalino. 

• En lo que se refiere al silicio policristalino, destaca la implantación de procesos de elaboración de obleas a partir
del crecimiento directo de cintas en un soporte.

• Respecto al silicio monocristalino, se desarrollan tecnologías de refinado de los lingotes de silicio así como pro-
cesos de texturización de la superficie para maximizar la absorción de la radiación. 

• Previsible desarrollo comercial a medio plazo de tecnologías de concentración basadas en el silicio monocristali-
no, para lo cual se investigan diseños y materiales resistentes a la temperatura y radiación ultravioleta para obtener
mejores rendimientos.

• Investigación en tecnologías de células de lámina delgada basadas en materiales no silíceos (TeCd; SeCuIn) y
amorfos al constituir una importante opción para reducir los costes de fabricación.

• Desarrollo de sistemas de seguimiento solar de alta fiabilidad y bajo coste.

Aplicaciones conectadas a red 

• Alto desarrollo de sistemas conectados a red como vía para integrar la energía solar fotovoltaica en el sistema eléc-
trico a través de una generación distribuida.

• En cuanto a la integración en edificios, amplio desarrollo de soluciones arquitectónicas diversas, buscando un
equilibrio entre estética y funcionalidad. 

• Desarrollo y mejora de las prestaciones de inversores CC/AC de conexión a la red eléctrica y adaptados a edificios,
con bajo contenido en armónicos. 

Aplicaciones aisladas

• Avances en el diseño y optimización de sistemas autónomos, tanto en sistemas de telemonitorización de las ins-
talaciones como en componentes electrónicos y equipos eficientes de bajo consumo.

• Diseños novedosos de reguladores para aplicaciones fotovoltaicas con la posibilidad de seleccionar carga, volta-
je según temperatura, seguimiento del punto de máxima potencia. 

/ / g



Biomasa

LLooss ccoonnssuummooss ttoottaalleess ddee bbiioommaassaa ssee hhaann iinnccrreemmeennttaa--

ddoo lliiggeerraammeennttee ppoorr eenncciimmaa ddeell 11%% eenn eell aaññoo 22000011:: llaa

mmaayyoorr ppaarrttee ddeell aauummeennttoo ddeell ccoonnssuummoo ssee eexxpplliiccaa ppoorr

llaa ppuueessttaa eenn mmaarrcchhaa ddee ttrreess ppllaannttaass ddee pprroodduucccciióónn

eellééccttrriiccaa aa ppaarrttiirr ddee bbiioommaassaa,, ccoonn uunnaa ppootteenncciiaa ccoonn--

jjuunnttaa ddee 1166,,66 MMWW,, llooccaalliizzaaddaass eenn CCaassttiillllaa--LLaa MMaanncchhaa,,

eell PPaaííss VVaassccoo yy CCaassttiillllaa yy LLeeóónn..

El aumento de los consumos de biomasa atribuible a

las tres plantas de generación eléctrica puestas en

marcha durante el año 2001 ascendió a 44 ktep —en

el caso del País Vasco, se trata de una planta de coge-

neración en la industria papelera localizada en

Vizcaya—. El aumento de los consumos atribuible a

los usos eléctricos de la biomasa se cifra en 35 ktep,

por cuanto los consumos de biomasa para la produc-

ción de calor en plantas de cogeneración se presentan

agregados junto con los consumos de biomasa para la

producción exclusiva de calor en el sector doméstico

o industrial.

Los nuevos proyectos de aprovechamiento térmico de

la biomasa en el sector doméstico —11 nuevas aplica-

ciones— han supuesto un aumento de los consumos

muy reducido: del orden de 16 toneladas equivalentes

de petróleo. El número de proyectos en el sector

industrial es superior —19— y los consumos de bio-

masa asociados ascienden a 3,6 ktep.

* No incluye los consumos de biogás ni biocarburantes.
Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE. 

Biomasa 
Consumo total (tep)

Usos térmicos

3.299.170

3.316.929

3.339.553

3.352.039

1999

2000

2001

Usos eléctricos

269.258

271.528

277.084

312.227

Total

3.568.428

3.588.457

3.616.637

3.664.266
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TOTAL

3.664.266 tep

295.505 tep

169.884 tep

195.886 tep

65.708 tep

49.801 tep

113.477 tep

34.826 tep230.053 tep48.910 tep
217.131 tep

410.649 tep

193.705 tep

2.608 tep

117.123 tep

79.937 tep

667.357 tep

771.706 tep

Distribución del consumo de biomasa a finales de 2001

Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

Andalucía es la Comunidad Autónoma con mayores

consumos anuales de biomasa. Las dos Castillas

absorben cerca del 50% del objetivo de incremento

de los consumos de biomasa fijado por el Plan hasta

el año 2010: Castilla y León es la tercera región en

importancia por consumo total anual de biomasa con

fines energéticos.

La planta de generación eléctrica a partir del orujo de

uva de Castilla-La Mancha —de 6 MW de potencia— y

los 25 nuevos proyectos de aprovechamiento de la

biomasa para usos térmicos en Castilla y León sitúan

a estas dos regiones un poco más cerca del objetivo

global de incremento de los consumos de biomasa

hasta el año 2010. No obstante, ésta es el área donde

cabe hacer un mayor esfuerzo para alcanzar los obje-

tivos fijados: el aumento de los consumos en el año

2001 en todo el territorio nacional sólo representa el

0,8% del objetivo de incremento previsto para todo el

período. Incluso en Castilla-La Mancha, los nuevos

consumos del pasado año sólo representan un 1,5%

del objetivo global de incremento hasta el año 2010.

Fuente: IDAE.

Consumo de Biomasa (tep)

Andalucía

Aragón

Asturias

Baleares

Canarias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Cataluña

Comunidad Valenciana

Extremadura

Galicia

Madrid

Murcia

Navarra

País Vasco

La Rioja

TOTAL

767.556
168.684
216.231
49.801
2.608
48.910

407.429
176.572
294.801
186.054
110.047
664.611
79.937
64.780
113.077
202.533
34.826

33..558888..445577

771.706
169.884
216.431
49.801
2.608
48.910

409.643
176.572
294.801
195.886
117.123
666.791
79.937
65.708
113.477
202.533
34.826

33..661166..663377

11999999 22000000
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Por sectores, el aumento de los consumos de bioma-

sa se localiza en el sector papelero —el correspon-

diente a la planta de cogeneración de Vizcaya—. 

Existen algunos nuevos proyectos de aprovechamien-

to térmico de la biomasa en el sector de la madera,

muebles y corcho y, por supuesto, en la producción de

energía eléctrica —los dos proyectos ya mencionados

en las dos Castillas—. 

En la tabla Consumo de Biomasa en España por

Sectores, los proyectos de cogeneración se presentan

en el sector de actividad correspondiente a la

empresa que acomete la inversión. 
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2001

0,38

7,92

0,14

11,51

17,93

0,44

3,52

1,46

0,83

0,01

54,45

0,83

0,33

0,25

110000,,00

1998

13.771

284.054

5.252

391.046

629.330

16.253

129.013

48.791

30.398

254

1.994.324

13.973

11.969

----

33..556688..442288

Consumo (tep)                                                      % s/total

Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE

Consumo de biomasa en España por sectores

22000000

13.884

290.194

5.252

419.162

629.450

16.253

129.013

53.217

30.398

254

1.995.042

13.973

11.969

8.576

33..661166..663377

11999999

13.851

286.324

5.252

407.597

629.330

16.253

129.013

49.217

30.398

254

1.995.026

13.973

11.969

----

33..558888..445577

1998

0,39

7,96

0,15

10,96

17,64

0,46

3,62

1,37

0,85

0,01

55,89

0,39

0,34

----

110000,,00

2000

0,38

8,02

0,15

11,59

17,40

0,45

3,57

1,47

0,84

0,01

55,16

0,39

0,33

0,24

110000,,00

1999

0,39

7,98

0,15

11,36

17,54

0,45

3,60

1,37

0,85

0,01

55,60

0,39

0,33

----

110000,,00

22000011

13.884

290.194

5.252

421.708

656.970

16.253

129.013

53.486

30.398

254

1.995.058

30.485

11.969

9.342

33..666644..226666
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Agrícola y Ganadero

Alimentación, Bebidas y Tabaco

Textil y Cuero

Madera, Muebles y Corcho

Pasta y Papel

Productos Químicos

Cerámica, Cementos y Yesos

Otras Actividades Industriales

Restaurantes

Servicios

Doméstico

Centrales de Energía Eléctrica

(no CHP)

Captación, Depuración y 

Distribución de Agua

Otros

TOTAL

Del objetivo previsto de incremento de los consumos

de biomasa en 6 millones de tep, 5,1 millones corres-

ponden a aplicaciones eléctricas. De estos objetivos,

fijados para todo el período, el propio Plan preveía la

materialización de poco menos del 50% antes del año

2006: del 46,8% en el caso de la utilización de resi-

duos industriales en aplicaciones eléctricas —resi-

duos de la transformación de la madera y de las

industrias oleícolas y agrícolas, en general— y del

47,8% en el caso de residuos forestales y agrícolas y

cultivos energéticos.

El objetivo de incremento de los consumos de pro-

ductos procedentes de cultivos energéticos represen-

ta un 56% del objetivo global de incremento de los

consumos de biomasa para todo el período. Si al

hecho de que estos recursos están todavía en fase de

experimentación —Cynara cardunculus—, se suma el

escaso grado de avance en la consecución de los

objetivos en el área de biomasa del Plan, se concluye

en la necesidad de poner en marcha acciones más

decididas —desde todas las Administraciones— para

el fomento de la biomasa, por los positivos impactos

sobre el medio ambiente y el desarrollo rural de la uti-

lización de esta fuente de energía.

Con el objeto de definir las medidas más adecuadas

para provocar un cambio que posibilite la consecu-

ción de los objetivos del Plan en esta área, el IDAE ha

constituido —a principios de 2002— un grupo de tra-

bajo con las Comunidades Autónomas para el estudio

de las barreras que dificultan la adopción de la bio-

masa en sustitución de otros combustibles y la pro-

puesta de medidas a todos los niveles de decisión.

La principal y primera medida que es preciso adoptar

para la consecución de los objetivos del Plan es la

modificación del régimen retributivo de la electricidad

procedente de plantas que quemen biomasa, en la

medida en que las primas actuales se han revelado

insuficientes para alcanzar los objetivos aprobados

por el Gobierno en diciembre de 1999. La revisión pre-

vista en el propio texto del R.D. 2818/98 para el año

/ / g



Potencia eléctrica con biomasa y previsiones (MW)

19981990

1.896,8

164,3147,6144,8141,8
106,0

1999 20012000 2010

Plan de Fomento
de las E.R. 2000-2010

0

500

1.000

1.500

2.000

El dato de 1990 incluye Biogás.
Datos 2000 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.
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2002 proporciona la oportunidad para abordar tal

modificación, tipificando los diferentes recursos y

diferenciándolos de acuerdo con la definición hecha

por el propio Plan de Fomento1. Esto permitirá satisfa-

cer la exigencia de la Disposición Transitoria

Decimosexta de la Ley 54/97 del Sector Eléctrico,

cuando señala que los objetivos del Plan de Fomento

habrán de ser tenidos en cuenta en la fijación de las

primas, y el propio objeto del R.D. 2818/98, cuando

indica que "los incentivos que se establecen para las

energías renovables son tales que van a permitir que

su aportación a la demanda energética de España sea

como mínimo del 12% en el año 2010". El objetivo del

12% en el 2010 no puede alcanzarse sin el necesario

impulso a la biomasa, que habría de cubrir en dicho

horizonte temporal el 7% de la demanda energética global.

Las primas establecidas para la biomasa deberán

tener en cuenta el precio de los diferentes tipos de

combustible y, asimismo, el precio del recurso para

otros usos distintos de la valorización energética. La

posible inclusión de las plantas de co-combustión

(combustión de carbón y biomasa para la producción

de electricidad) en el Régimen Especial constituiría,

también, un impulso a estas inversiones, de menor

riesgo por cuanto la biomasa podría utilizarse en cen-

trales térmicas de carbón ya en operación, con indu-

dables ventajas medioambientales y de rendimiento

de la planta con respecto a aquéllas que utilicen un

único combustible.

En la misma línea de lo comentado en los apartados

relativos a la energía Solar Térmica y Solar

Fotovoltaica, las plantas de biomasa pueden benefi-

ciarse de la deducción en la cuota del Impuesto de

Sociedades aprobada por la Ley 24/2001, de 27 de

diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del

Orden Social, lo que constituye una medida fiscal de

indudable importancia para la puesta en marcha de

nuevos proyectos en esta área.

DDuurraannttee eell aaññoo 22000011,, ssee hhaann ppuueessttoo eenn ffuunncciioonnaammiieennttoo

1166,,66 nnuueevvooss MMWW eenn ppllaannttaass ddee bbiioommaassaa,, ffrreennttee aa llooss

22,,88 ddeell aaññoo 22000000.. AAnnddaalluuccííaa,, GGaalliicciiaa yy eell PPaaííss VVaassccoo ssoonn

llaass CCoommuunniiddaaddeess AAuuttóónnoommaass ccoonn mmaayyoorr ppootteenncciiaa iinnss--

ttaallaaddaa eenn ppllaannttaass ddee bbiioommaassaa aa ffiinnaalleess ddeell aaññoo 22000011..

A lo largo del presente año 2002, está prevista la

puesta en marcha de la planta de biomasa para la pro-

ducción de energía eléctrica de Sangüesa, en Navarra.

Se trata de una planta de 25 MWe, que permitirá pro-

ducir 200.000 MWh/año mediante la combustión de

160.000 toneladas/año de paja de cereal (trigo, ceba-

da y maíz). El proyecto está participado por el IDAE y

constituirá un buen ejemplo de la utilización como

combustible de residuos agrícolas herbáceos.

La combustión de residuos herbáceos representa un

22,5% del objetivo global de incremento de los con-

sumos de biomasa hasta el año 2010.

1 El R.D. 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de ener-
gía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes
de energía renovables, residuos y cogeneración desarrolla regla-
mentariamente la Ley 54/97 del Sector Eléctrico en lo relativo al
Régimen Especial de producción de electricidad y, por lo tanto, el
régimen retributivo de dicha electricidad —las primas a percibir por
los productores de electricidad renovable sobre el precio medio de
mercado de la electricidad—.
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EEll aauummeennttoo ddee llooss ccoonnssuummooss ddee bbiioommaassaa ppaarraa uussooss

ttéérrmmiiccooss hhaa ssiiddoo eenn eell aaññoo 22000011 ddee 1122..550000 ttoonneellaaddaass

eeqquuiivvaalleenntteess ddee ppeettrróólleeoo,, ccoonnttaabbiilliizzaaddooss llooss ccoonnssuu--

mmooss ddee bbiioommaassaa eenn pprrooyyeeccttooss ddee aapprroovveecchhaammiieennttoo

ttéérrmmiiccoo eenn eell sseeccttoorr ddee llaa mmaaddeerraa yy eell mmuueebbllee yy eenn llaa

ppllaannttaa ddee ccooggeenneerraacciióónn ddeell sseeccttoorr ppaappeelleerroo qquuee hhaa

eennttrraaddoo eenn eexxpplloottaacciióónn eenn VViizzccaayyaa..

Descontados de los consumos totales de biomasa, los

consumos para producción eléctrica —excluidos los

consumos de biomasa para la producción de calor en

plantas de cogeneración—, los consumos de biomasa

para usos exclusivamente térmicos han aumentado

por debajo de lo que lo hicieran en el año 2000 y se

han situado a finales del pasado año 2001 en 3,35

millones de toneladas equivalentes de petróleo. 

Distribución de la potencia eléctrica instalada con biomasa a finales de 2001

7.420 kW
2.720 kW

29.200 kW11.650 kW
32.220 kW

TOTAL

164.273 kW

1.300 kW

40.910 kW

6.400 kW

7.045 kW

25.408 kW

Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

Fuente: IDAE.

Potencia eléctrica instalada con biomasa (kW)

Andalucía

Aragón

Asturias

Cantabria

Castilla y León

Castilla-La Mancha

Extremadura

Galicia

Navarra

País Vasco

TOTAL

39.410

25.408

11.650

2.720

7.000

400

0

32.220

7.420

18.600

114444..882288

40.910

25.408

11.650

2.720

7.000

400

1.300

32.220

7.420

18.600

114477..662288

11999999 22000000

3.299 3.317 3.340 3.352

4.376

1998 1999 2000 2001 2010

Plan de Fomento
de las E.R. 2000-2010

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

Consumo de biomasa para usos térmicos y previsiones (ktep)

Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.
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OkoFen

Froling GmbH

Weiss Cassel

Nolting

Kvaerner Pulping

BWE

Fls Miljo

Compte R

Weiss France
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200

140

120

-

50

53

48

24

PRINCIPALES PAÍSES EUROPEOS Y SEGMENTOS DE MERCADO MÁS REPRESENTATIVOS DEL SECTOR DE LA BIOMASA, 2001

Austria

Austria

Alemania

Alemania

Finlandia

Dinamarca

Dinamarca

Francia

Francia

< 100

1.500

200 - 50.000

45 - 3.000

550.000

20 - 200.000

20 - 200.000

150 - 5.000

200 - 20.000

FFuueennttee:: EuroObserv´ER

Automática para pellets 

Automática

Automática

Automática

Lecho fluidizado circulante 

Automática

Automática

Automática

Automática

NNúúmmeerroo ddee eemmpplleeaaddooss PPaaííss TTiippoo ddee CCaallddeerraa RRaannggoo ddee ppootteenncciiaa
((kkWW))

CCoommppaaññiiaa

LLaa pprroodduucccciióónn eenneerrggééttiiccaa aa ppaarrttiirr ddee bbiioommaassaa eenn llaa

UUnniióónn EEuurrooppeeaa eessttáá lliiddeerraaddaa ppoorr ppaaíísseess ccoommoo FFrraanncciiaa,,

SSuueecciiaa yy AAuussttrriiaa ——vveerr aappaarrttaaddoo Energías Renovables

en la Unión Europea ddee eessttee mmiissmmoo BBoolleettíínn IIDDAAEE—— yy

eess ttaammbbiiéénn eenn llooss ppaaíísseess ddeell nnoorrttee ddee EEuurrooppaa ddoonnddee,,

pprreeffeerreenntteemmeennttee,, ssee llooccaalliizzaann llooss pprriinncciippaalleess ffaabbrriiccaann--
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tteess ddee ccaallddeerraass ppaarraa eessttee ttiippoo ddee ccoommbbuussttiibblleess ——

ddeessddee rreessiidduuooss ffoorreessttaalleess aa rreessiidduuooss hheerrbbáácceeooss——:: eell

ssuummiinniissttrraaddoorr ddee llaa ccaallddeerraa ddee bbiioommaassaa ddee llaa ppllaannttaa

ddee SSaannggüüeessaa,, eenn NNaavvaarrrraa,, aanntteess rreeffeerriiddaa eess eell ddaannééss

FFLLSS--MMiilljjoo..
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AVANCES TECNOLÓGICOS:
BIOMASA

Caracterización de la biomasa

• Iniciativas encaminadas al desarrollo de criterios normativos de calidad de los biocombustibles sólidos con el fin
de mejorar la viabilidad de su uso comercial.

• Desarrollo paralelo de modelos predictivos del comportamiento de las cenizas de los biocombustibles sólidos en
procesos de gasificación y combustión al objeto de definir las mezclas óptimas que minimicen problemas en las cal-
deras. 

Tecnologías de conversión energética

• Se trabaja en la adaptación de las calderas de combustión en parrilla a las características específicas de la bio-
masa. El desarrollo de calderas de biomasa multicombustible para centrales de gran potencia podría implicar aho-
rros de inversión y una mayor flexibilidad de operación.

• Desarrollo de la co – combustión para mejorar la viabilidad del aprovechamiento de la biomasa en centrales tér-
micas basadas en carbón.

• Tecnologías de gasificación para generación eléctrica en fase de desarrollo y demostración en plantas de gran
tamaño. Su integración en ciclos combinados podría suponer eficiencias netas de generación eléctrica superiores al
42%. Las tendencias se orientan, principalmente, hacia la gasificación en lecho fluido respecto a la de lecho móvil,
para lo cual se deben desarrollar calderas adecuadas a esta tecnología, más eficiente que la combustión en parrilla. 

En plantas de potencias inferiores a 1 MW, el desarrollo se centra en la demostración de gasificadores de lecho móvil
acoplados a motogeneradores, siendo en estos reactores donde se ha conseguido un incipiente desarrollo comer-
cial. 

Desarrollo de sistemas de limpieza de los gases obtenidos por gasificación para su adaptación a motores y turbinas.

• Desarrollo y demostración de pequeños sistemas de generación eléctrica con biomasa como microturbinas y moto-
res Stirling como alternativa a la generación eléctrica en pequeñas plantas.

• Desarrollo y demostración de pequeñas calderas eficientes y competitivas para usos térmicos. Paralelamente, se
trabaja en el desarrollo de los sistemas de control en pequeños equipos de combustión.

• La optimización de los materiales constructivos específicos para calderas resulta un elemento clave para el desa-
rrollo y viabilidad de éstas. 

• Tecnología de pirólisis en su fase inicial de demostración. Sus principales productos son aceites de uso potencial
como combustibles de motores y calderas para generación eléctrica.

Tecnologías de optimización del recurso

• Mejora genética en cultivos energéticos con el fin de incrementar la productividad y su calidad como combustibles. 

Análisis y optimización del emplazamiento geográfico de las especies consideradas, condiciones de cultivo y meca-
nización necesaria. Esto, junto a la demostración de las aplicaciones técnicas de los cultivos, permitirá, además,
determinar las soluciones tecnológicas más viables de la transformación energética.

• En cuanto a la biomasa forestal y agrícola, las tendencias se dirigen a mejorar la explotación de los residuos —
desde la mecanización hasta la definición de métodos y maquinaria—.  El desarrollo de métodos integrados de reco-
lección, junto a una adecuada elaboración de inventarios de residuos forestales, supondrá una mejora en la viabili-
dad económica de su explotación. 
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Biogás

DDuurraannttee eell aaññoo 22000011,, hhaann eennttrraaddoo eenn ffuunncciioonnaammiieennttoo

ttrreess nnuueevvaass ppllaannttaass ddee pprroodduucccciióónn eellééccttrriiccaa ccoonn bbiioo--

ggááss ccoonn uunnaa ppootteenncciiaa ttoottaall ddee 22,,66 MMWW,, lloo qquuee ssiittúúaa llaa

ppootteenncciiaa ttoottaall iinnssttaallaaddaa eenn eessttee ttiippoo ddee ppllaannttaass eenn

4455,,88 MMWW aa ffiinnaalleess ddeell aaññoo..

Las tres nuevas plantas puestas en marcha durante el

pasado año, con una inversión asociada de 392 millo-

nes de pesetas, suman una potencia de 2.648 kW. 

Estas tres nuevas plantas —de tratamiento del biogás

procedente de residuos ganaderos, de vertedero y la

depuradora de aguas residuales— se han localizado

en Cataluña —las dos primeras— y Andalucía, la ter-

cera. 

Los objetivos del Plan de Fomento en esta área se

cifraban en el incremento de la potencia eléctrica en

35 MW hasta el año 2010 y el aumento del consumo

en 150.000 toneladas equivalentes de petróleo —el

aumento del consumo atribuible a las tres plantas

puestas en marcha en 2001 se estima en 5.165 tep, un

3,4% del objetivo global—. 

Considerando que el Plan preveía la materialización

del 44,31% del objetivo hasta el 2010 antes del año

2006 —año hasta el que se evaluaron financieramen-

te los objetivos del Plan: volumen de inversiones aso-

ciado y ayudas públicas—, el grado de avance en el

cumplimiento de los objetivos en biogás es del orden

del 37,1%.
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Distribución del consumo de biogás a finales de 2001

TOTAL

113.789 tep

11.751 tep

5.910 tep

7.229 tep

1.942 tep

2.824 tep

1.765 tep4.452 tep3.719 tep
17.405 tep

13.956 tep

1.523 tep
405 tep

31.993 tep

459 tep

8.456 tep

Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

Fuente: IDAE.

Consumo de Biogás (tep)

AAnnddaalluuccííaa
AArraaggóónn
AAssttuurriiaass
CCaannttaabbrriiaa
CCaassttiillllaa yy LLeeóónn
CCaassttiillllaa--LLaa MMaanncchhaa
CCaattaalluuññaa
CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa
EExxttrreemmaadduurraa
GGaalliicciiaa
MMaaddrriidd
MMuurrcciiaa
NNaavvaarrrraa
PPaaííss VVaassccoo
LLaa RRiioojjaa

TTOOTTAALL

3.511
5.910

17.405
3.719

13.956
1.523
401

7.229
405
459

31.993
1.942
2.824
4.452
1.765

9977..449944

7.811
5.910

17.405
3.719

13.956
1.523
7.231
7.229
405
459

31.993
1.942
2.824
4.452
1.765

110088..662244

11999999 22000000
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Plan de Fomento
de las E.R. 2000-2010

Consumo de biogás y previsiones (tep)

Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.
NNoottaa: El Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010 fija como
objetivo el incremento de la potencia eléctrica en plantas de biogás en 78
MW, lo que se estima supone un consumo de 150 ktep. B
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MMaaddrriidd,, AAssttuurriiaass,, CCaassttiillllaa yy LLeeóónn yy CCaattaalluuññaa ssoonn llaass

CCoommuunniiddaaddeess AAuuttóónnoommaass qquuee pprreesseennttaann mmaayyoorreess

ccoonnssuummooss aannuuaalleess ddee bbiiooggááss ——yy mmaayyoorr ppootteenncciiaa iinnss--

ttaallaaddaa,, jjuunnttoo ccoonn llaa CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa——.. UUnn 4444%%

1998

78.000

45.804
43.156

38.214

33.204

1999 2000 2001 2010

Plan de Fomento
de las E.R. 2000-2010
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70.000
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Potencia de biogás y previsiones (kW)

Datos 2001 provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.
NNoottaa: El Plan de Fomento de las Energías Renovables 2000-2010 fija como
objetivo el incremento de la potencia eléctrica en plantas de biogás en 78
MW, lo que se estima supone un consumo de 150 ktep. 

ddee llooss ccoonnssuummooss ddee bbiiooggááss ccoorrrreessppoonnddeenn aa ppllaannttaass

ddeeppuurraaddoorraass ddee aagguuaass rreessiidduuaalleess,, mmiieennttrraass qquuee eell

sseegguunnddoo sseeccttoorr eenn iimmppoorrttaanncciiaa lloo ccoonnssttiittuuyyee llaa iinndduuss--

ttrriiaa aazzuuccaarreerraa,, ccoonn uunn ppoorrcceennttaajjee cceerrccaannoo aall 99%%..
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La puesta en marcha de nuevas plantas de obtención

de biogás —y, eventualmente, su posterior valoriza-

ción energética— obedece a razones medioambienta-

les, por la necesidad de eliminar y tratar residuos

ganaderos, de la industria agroalimentaria o, incluso,

residuos sólidos urbanos en vertederos controlados. 

Dos tipos de proyectos de aprovechamiento energéti-

co del biogás proveniente de residuos sólidos urba-

nos pueden acometerse: la desgasificación de verte-

deros o la biometanización de residuos. 

El primero es un proyecto de menor coste que permi-

te la generación de energía eléctrica por combustión

del biogás producido en el interior de un vertedero

controlado —sellado—. Los residuos, una vez separa-

da la materia orgánica susceptible de convertirse en

abono (compost) y los materiales reciclables —ele-

mentos metálicos y plásticos—, se compactan y depo-

sitan en lo que constituye el vaso del vertedero. Los

gases producidos por la degradación natural de los

residuos —fundamentalmente, metano— se recupe-

Distribución de la potencia eléctrica instalada con biogás a finales de 2001

976 kW
2.000 kW

1.995 kW4.750 kW
35 kW

TOTAL

45.804 kW

1.320 kW

19.090 kW

2.564 kW

1.034 kW

3.430 kW

5.290 kW

2.100 kW

1.220 kW

Datos provisionales.
FFuueennttee:: IDAE.

Fuente: IDAE.

Potencia Eléctrica Instalada con Biogás (kW)

AAnnddaalluuccííaa
AArraaggóónn
AAssttuurriiaass
CCaannttaabbrriiaa
CCaassttiillllaa yy LLeeóónn
CCaattaalluuññaa
CCoommuunniiddaadd VVaalleenncciiaannaa
GGaalliicciiaa
MMaaddrriidd
MMuurrcciiaa
NNaavvaarrrraa
PPaaííss VVaassccoo
LLaa RRiioojjaa

TTOOTTAALL

264
1.220
4.750
2.000
2.100

0
3.430

35
19.090
1.034
1.320
1.995
976

3388..221144

2.264
1.220
4.750
2.000
2.100
2.942
3.430

35
19.090
1.034
1.320
1.995
976

4433..115566

11999999 22000000

ran, evitando su emisión a la atmósfera. Estos gases

recuperados se combustionan para la generación de

energía eléctrica, que puede verterse a la red bajo el

Régimen Especial —grupo b.7 definido en el R.D.

2818/98 como Centrales que utilicen como combusti-

ble principal biomasa secundaria [...], principalmente,

estiércoles, lodos procedentes de la depuración de

aguas residuales, residuos agrícolas, forestales, bio-

combustibles y biogás—. 

El proyecto de desgasificación del vertedero de

Valdemingómez, en la Comunidad Autónoma de

Madrid, con una potencia de generación eléctrica de

18,7 MW, responde a estas características y está pre-

visto que comience a producir electricidad este mismo

año. La planta de generación eléctrica utilizará como

combustible el biogás extraído en un 90% y gas natu-

ral en el 10% restante —el R.D. 2818/98 establece un

mínimo consumo de biomasa para que la instalación

pueda acogerse al Régimen Especial de producción

de electricidad y percibir la prima por kilovatio hora

establecida: precisamente, el 90%—. 
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La biometanización de residuos sólidos urbanos —o

lodos— constituye una alternativa de mayor coste

que consiste, básicamente, en la obtención de biogás

mediante procesos de digestión anaerobia o fermen-

tación de la fracción orgánica de los residuos urbanos.

En definitiva, se trata de un proceso de aceleración de

la descomposición de la materia orgánica del que se

derivan dos subproductos finales: compost u abono

orgánico y biogás, este último susceptible de valori-

zación energética. 

La digestión anaerobia es un tratamiento que se apli-

ca también en proyectos de aprovechamiento de resi-

duos ganaderos —purines y otros—, fangos de depu-

radora y aguas residuales urbanas y de las industrias

azucarera, alcoholera y cervecera, entre otras. La

digestión anaerobia permite la obtención de biogás,

lo que constituye una opción doblemente beneficiosa

desde el punto de vista medioambiental frente al

secado artificial de los residuos sin obtención de bio-

gás y, por tanto, sin posibilidad de valorización ener-

gética posterior.

Las instalaciones de tratamiento y reducción de los

purines de explotaciones de porcino o de tratamiento

y reducción de lodos de potencia igual o inferior a 25 MW

caben también dentro del Régimen Especial de pro-

ducción de energía eléctrica —el tratamiento de los

purines se traduce, básicamente en estas instalacio-

nes, por el secado artificial de los mismos con gas

natural—. Para estas instalaciones, también, el R.D.

2818/98 reconoce una prima por kilovatio hora verti-

do a la red siempre que se satisfagan determinados

requisitos de rendimiento eléctrico equivalente —del

55% en el caso de que se trate de motores de gas

natural—. 

La prima es la fijada por el R.D. 2818/98 para el grupo

d) Instalaciones de tratamiento y reducción de los

residuos de los sectores agrícola, ganadero y de ser-

vicios, con una potencia instalada igual o inferior a 25

MW, en su apartado d.1) ó d.2). Estas plantas, en la

medida en que utilizan gas natural u otros combusti-

bles fósiles para el secado de los purines o lodos, no

son instalaciones de aprovechamiento de energías

renovables aun cuando puedan acogerse al Régimen

Especial. 

El tratamiento de los purines y lodos de depuradora

puede hacerse, como se señalaba anteriormente,

mediante procesos, no de secado, sino de digestión

anaerobia que permitan la obtención de biogás y su

posterior valorización energética. El beneficio medio-

ambiental de esta segunda opción es doble: por una

parte, se depuran los residuos orgánicos y, por otra,

se aprovecha el biogás para la generación de electri-

cidad, lo que constituye una alternativa de menor

impacto sobre el medio que la generación eléctrica

mediante combustibles de origen fósil. Este tipo de

proyectos, que sí implican la utilización de fuentes

renovables para la producción energética, constituyen

una prioridad para el IDAE en esta área.
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AVANCES TECNOLÓGICOS:
BIOGÁS

Generalidades

• Gestión integrada de residuos orgánicos con el fin de mejorar la calidad de productos destinados a la agricultura
y aprovechar la sinergia que la mezcla de éstos puede tener para los procesos de compostaje y digestión anaerobia.

Tendencias en cuanto a recursos primarios

• Plantas depuradoras: 

Tratamiento anaerobio de lodos primarios y de aguas residuales urbanas para la optimización del tratamiento aero-
bio secundario. El fin de este posterior tratamiento aerobio es obtener un efluente de calidad. Se consigue, así, esta-
bilizar el compost final y obtener un abono de calidad. 

Caracterización y definición de alternativas de tratamiento anaerobio de aguas residuales urbanas y efluentes de
polígonos industriales —existen experiencias de depuración anaerobia de aguas residuales urbanas de simple y
doble etapa a escala de laboratorio y planta piloto—. 

• Residuos agroindustriales con alto contenido en materia orgánica procedentes de industrias cerveceras, agroali-
mentarias, papeleras y farmacia. 

Existen proyectos de investigación en aplicaciones de la digestión anaerobia a la depuración y valorización energé-
tica de aguas residuales de matadero.

• Residuos de ganadería intensiva (purines):

Desarrollo de procesos de generación eléctrica con biogás a partir de los purines líquidos procedentes de explota-
ciones bovinas, porcinas o avícolas. Se cuenta, para ello, con reactores modulares optimizados para una mayor pro-
ducción de gas y energía eléctrica. 

• Vertederos controlados:

- Diseño del vaso receptor para maximizar la obtención y captación del biogás. 

- Modelización y automatización del vertedero.

- Caracterización del biogás con el fin de optimizar la captación de los pozos —e incorporación de sistemas
de control de la calidad del biogás captado—.

Optimización de procesos

• Desarrollo de la codigestión: digestión anaerobia conjunta de dos o más substratos de distinto origen. 

Importancia de las mezclas previas de residuos para mejorar el perfil del proceso y aumentar las producciones espe-
cíficas de biogás. 
Buenos resultados para mezclas de residuos ganaderos procedentes de la industria de carne y mataderos, lodos de
depuradora y la fracción orgánica de RSU y fangos de depuradora con residuos de frutas y verduras. 

• Diseño integral de un sistema de pretratamiento, diferenciado según los componentes de las materias primas.

Tecnologías dirigidas a los equipos de digestión anaerobia

• Diseño de biorreactores anaerobios versátiles de alto rendimiento para el tratamiento de aguas residuales, apli-
cables a una amplia gama de efluentes de distinto origen. 

• Diseño optimizado de la geometría de los nichos de los reactores para favorecer la alimentación de los microor-
ganismos específicos que se cultivan para los reactores. 

• Desarrollo de nuevas tecnologías de digestores continuos con mayor rendimiento que los discontinuos. Posibilidad
de trabajar en 2 fases con objeto de optimizar el funcionamiento respectivo de las bacterias en cada etapa.
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Biocarburantes

DDuurraannttee eell aaññoo 22000000,, ssee ppuussoo eenn mmaarrcchhaa llaa ppllaannttaa ddee

pprroodduucccciióónn ddee bbiiooeettaannooll ddee CCaarrttaaggeennaa,, ccoonn uunnaa pprroo--

dduucccciióónn aannuuaall ddee 8800..000000 ttoonneellaaddaass,, lloo qquuee ppeerrmmiittee

ssuussttiittuuiirr 5511,,22 ttoonneellaaddaass eeqquuiivvaalleenntteess ddee ppeettrróólleeoo ddee

ccaarrbbuurraanntteess ddee oorriiggeenn ffóóssiill ——ggaassoolliinnaass——..

Durante el año 2001, no ha entrado en funcionamien-

to ninguna nueva planta de producción de biodiesel o

bioetanol, aunque está prevista la puesta en marcha

de nuevas plantas a lo largo del presente año, como

se informaba en el anterior número de este Boletín

IDAE —de biodiesel en Barcelona y Navarra y bioeta-

nol en La Coruña—. 

También en este año, el Ministerio de Economía ha

publicado el Informe de la Comisión para el Estudio

del Uso de los Biocombustibles, creada por el Real

Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas

Urgentes de Intensificación de la Competencia en

Mercados de Bienes y Servicios. En su artículo 6.2, el

Real Decreto-Ley anterior establece la creación de la

Comisión para el estudio del uso de los biocombusti-

bles, presidida por el Ministerio de Economía, y en la

que están representados el Ministerio de Hacienda,

Medio Ambiente, Agricultura, Pesca y Alimentación y

Ciencia y Tecnología. En el informe mencionado, y tal

como determinó el artículo 6.2. del Real Decreto-Ley

anterior, “se abordan las implicaciones fiscales,

medioambientales y económicas derivadas de la utili-

zación de dichos combustibles, así como las medidas

que puedan ser implantadas para la promoción de su

uso y, en concreto, las actuaciones en materia de

I+D+I dirigidas a conseguir una reducción de sus cos-

tes de producción”. 

Entre las medidas propuestas para el desarrollo de

esta área, la principal —y que afecta tanto a la pro-
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ducción de bioetanol como de biodiesel— se refiere a

la exención del Impuesto sobre Hidrocarburos. Entre

las que se proponen en el informe referido, específi-

camente, para la promoción de la producción de bioe-

tanol, las ayudas a los cultivos —que permitan redu-

cir el coste de generación del recurso hasta niveles

aceptables para los transformadores energéticos—.

Entre las específicas para la promoción de la produc-

ción de biodiesel, el establecimiento de redes de

recogida de aceites vegetales usados, oleínas y gra-

sas animales; en lo que se refiere también al biodie-

sel, la planta de desarrollo tecnológico de Alcalá de

Henares —100% propiedad de IDAE y con tecnología

española—, con una producción de 5.000 tonela-

das/año, se considera un proyecto replicable en toda

la geografía nacional. En definitiva, las medidas a

adoptar deben conducir a un abaratamiento del com-

bustible, de manera que los biocarburantes se confi-

guren como sustitutivos de los gasóleos y gasolinas

utilizados para automoción. 

La exención fiscal para los biocarburantes —actual-

mente limitada a los proyectos piloto— puede hacer-

se realidad —al menos, parcialmente— tras la apro-

bación de la Propuesta de Directiva del Consejo por la

que se modifica la Directiva 92/81/CEE en lo que se

refiere a la posibilidad de aplicar un tipo reducido de

impuestos especiales a determinados hidrocarburos

que contienen biocarburantes y a los biocarburantes1.

Esta propuesta prevé una reducción de hasta el 50%

del impuesto especial a los carburantes durante un

máximo de 6 años consecutivos, así como la posibili-

dad de reducciones adicionales para el transporte

público local de pasajeros. 

Las iniciativas de las instituciones europeas y españo-

las para la promoción del uso de los biocarburantes

—concesión de beneficios fiscales, entre otras—

deben ser coherentes, en tanto que la Unión Europea

y España han fijado objetivos de consumo de biocom-

bustibles cuya consecución requiere acciones decidi-

das para su promoción: la Campaña para el Despegue

ha establecido un objetivo de producción de biocar-

burantes de 5 millones de toneladas en el año 2003;

España —en el propio Plan de Fomento de las

Energías Renovables—, un objetivo de producción de

500.000 toneladas equivalentes de petróleo al 2010 o

de 250.000 antes del año 2006.

La Propuesta de Directiva sobre fiscalidad acompaña

a la Comunicación de la Comisión sobre combustibles

alternativos para el transporte por carretera presenta-

da en noviembre del pasado año 2001. Junto a la

Propuesta de Directiva sobre fiscalidad de los biocar-

burantes, la Comisión presentó una Propuesta de

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo para

la promoción del uso de los biocombustibles para el

transporte2, que establece objetivos de consumo

mínimo de biocarburantes en el año 2005 y 2010: 2%

en 2005 y 5,75% en 2010 sobre el total de las ventas

de carburantes3.

1998

500.000

51.20051.200

1999 2000 2001 2010

Plan de Fomento
de las E.R. 2000-2010
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FFuueennttee:: IDAE.
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1 D.O.C.E., de 30.4.2002.

2 D.O.C.E., de 30.4.2002.

3 COM(2001) 547.
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AVANCES TECNOLÓGICOS:
BIOCARBURANTES

Generalidades

• Tendencias orientadas a la reducción de costes de producción de la materia prima:

- Desarrollo de cultivos energéticos en tierras productoras de excedentes actualmente
abandonadas como resultado de la Política Agraria Común.

- Evolución hacia sistemas de reducción de laboreo y siembra directa con apenas alteraciones en
la productividad, de modo que se optimice el aprovechamiento de la maquinaria y se mejore la
renta agrícola. 

• Caracterización de los biocombustibles, tanto en laboratorio como a nivel experimental, en banco
motor. 

• Ensayos en flotas de vehículos para una correcta definición de las especificaciones técnicas del bio-
diesel de cara a su introducción en el mercado —existen experiencias en Cataluña, Vitoria, Zaragoza,
Madrid y Valencia—.

• Homologación y normalización a nivel europeo de los métodos de medida de los distintos biocombus-
tibles.

Tendencias en cuanto a las materias primas

- Bioetanol:

Estudios para la determinación de los cultivos más rentables y adecuados para su producción, con el fin
de reducir el coste de las materias primas que, actualmente, supone del orden del 60 % del coste final
del bioetanol. 

La biomasa lignocelulósica es la opción más prometedora a medio plazo para la obtención de bioetanol
a bajo coste. Se analizan también remolachas y cultivos no tradicionales como pataca y sorgo azucarero.

- Bioaceites y Biodiesel: 

Las alternativas de mayor interés son el girasol, la colza, la soja y cultivos no tradicionales como brassi-

ca carinata y camelina sativa, además del uso de aceites fritos y grasas animales. 

Se trabaja en la mejora genética de las especies oleaginosas para una mayor capacidad productiva.

Tecnologías de transformación

- Bioetanol: 

Se están desarrollando tecnologías y procesos de producción a partir de plantas ricas en azúcar, produc-
tos ricos en almidón (cereales, pataca) y biomasa lignocelulósica. 
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Se dispone de procesos de producción comerciales a partir de biomasa lignocelulósica basados en la
hidrólisis ácida. Los procesos realizados en una sola etapa (SFS) presentan mejores rendimientos. 

Como tendencias futuras, destaca el incipiente desarrollo de tecnologías capaces de fermentar cualquier
tipo de azúcar —incluidas pentosas— y la producción en un único paso de etanol a partir de azúcares
hemicelulósicos.

- Desarrollo de reactores de hidrólisis en continuo que permiten incluir conceptos avanzados en su con-
figuración: retención del substrato o eliminación del producto.

- Avances en la optimización de la destilación de los alcoholes.

- El proceso productivo más desarrollado es la transformación del bioetanol en Etil terciario butil éter

(ETBE) como aditivo a la gasolina por sus mejores propiedades físico – químicas. 

- Bioaceites y Biodiesel: 

- Desarrollo de tecnologías y procesos de producción de aceites vegetales a partir de plantas oleagino-
sas con objeto de reducir costes y obtener subproductos de valor añadido que revaloricen el proceso.

- Procesos de adecuación mediante transesterificación para su uso en motores. 

- Cambio a sistemas de extracción continuos, lo que supone una optimización así como una integración
cada vez mayor entre extractores y refinadores.

Tecnologías de uso final

- Bioetanol: 

- Motores de encendido por chispa donde se utiliza el bioetanol hidratado como combustible único tras
las oportunas modificaciones en los motores. 

- Otras posibilidades donde no son necesarias modificaciones en el motor son las mezclas de gasolina
con bioetanol anhidro y con ETBE.

- Bioaceites y Biodiesel: 

- Motores de encendido por compresión, donde cabe utilizar aceites vegetales brutos en motores espe-
cíficos de inyección directa o bien aceites modificados por transesterificación para motores de inyección
directa.
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Normativa y
Apoyo Público

• La LLeeyy 2244//22000011, de 27 de diciembre, de MMeeddiiddaass

FFiissccaalleess,, AAddmmiinniissttrraattiivvaass yy ddeell OOrrddeenn SSoocciiaall (BOE 31

de diciembre de 2001) aprobó una serie ddee mmooddiiffiiccaa--

cciioonneess ddee llaa LLeeyy 4433//11999955, de 27 de diciembre, ddeell

IImmppuueessttoo ddee SSoocciieeddaaddeess. Entre ellas, la del apartado

4 del artículo 35, de manera que las inversiones reali-

zadas en bienes del activo material nuevos destina-

das al aprovechamiento de fuentes de energía reno-

vables tendrán derecho a una deducción de la cuota

íntegra del 10 por 100 del importe de las mismas.

Las inversiones deberán consistir en instalaciones y

equipos con cualquiera de las siguientes finalidades:

- Aprovechamiento de la energía solar para su trans-

formación en calor o electricidad.

- Aprovechamiento, como combustible, de residuos

sólidos urbanos o de biomasa procedente de residuos

de industrias agrícolas y forestales, de residuos agrí-

colas y forestales y de cultivos energéticos para su

transformación en calor o electricidad.

- Tratamiento de residuos biodegradables proceden-

tes de explotaciones ganaderas, de estaciones depu-

radoras de aguas residuales, de efluentes industriales

o de residuos sólidos urbanos para su transformación

en biogás.

- Tratamiento de productos agrícolas, forestales o

aceites usados para su transformación en biocarbu-

rantes (bioetanol o biodiesel).

• Ver referencias a la DDiirreeccttiivvaa 22000011//7777//CCEE del

Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la pro-

Actualidad Legislativa

Energías Renovables
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moción de la electricidad generada a partir de fuentes

de energía renovables en el mercado interior de la

electricidad y al RR..DD.. 22881188//9988,, de 23 de diciembre,

sobre producción de energía eléctrica por instalacio-

nes abastecidas por recursos o fuentes de energía

renovables, residuos y cogeneración en anteriores

ediciones de este Boletín IDAE. La Directiva para la

promoción de la electricidad renovable y el R.D. 2818,

que desarrolla en España el Régimen Especial de pro-

ducción de energía eléctrica, constituyen las referen-

cias legislativas más importantes en la Unión Europea

y España para la promoción de la producción de elec-

tricidad renovable.

ETIQUETADO ENERGÉTICO DE EQUIPOS
ELECTRODOMÉSTICOS

En el Boletín IDAE nº 1, se relacionaban las Directivas

comunitarias en vigor sobre etiquetado energético de

equipos electrodomésticos y las correspondientes

normas nacionales que transponían la legislación

europea al ordenamiento jurídico español. Durante el

año 2002, se han aprobado por la Comisión dos nue-

vas Directivas sobre etiquetado que deberán ser

transpuestas antes del fin del año 2002 o comienzo

del año 2003: la DDiirreeccttiivvaa 22000022//3311//CCEE de la Comisión

de 22 de marzo de 2002 por la que se establecen dis-

posiciones de aplicación de la Directiva 92/75/CEE

del Consejo en lo que respecta al etiquetado energé-

tico de los acondicionadores de aire de uso domésti-

co y la DDiirreeccttiivvaa 22000022//4400//CCEE de la Comisión de 8 de

mayo de 2002 por la que se establecen disposiciones

de aplicación de la Directiva 92/75/CEE del Consejo

en lo que respecta al etiquetado energético de los

hornos eléctricos de uso doméstico.

ETIQUETADO ENERGÉTICO DE LOS
HORNOS ELÉCTRICOS DE USO DOMÉSTICO

La Directiva 2002/40/CE es de aplicación a los hornos

eléctricos de uso doméstico alimentados por la red

eléctrica. 
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La Directiva obliga a la colocación de una etiqueta de

eficiencia energética en la puerta del aparato —de

manera que resulte claramente visible y no quede

oculta— que habrá de contener información sobre la

marca y modelo, clase de eficiencia energética —en

una escala que abarca desde la A (más eficiente) a la

G (menos eficiente)—, consumo de energía en kWh,

volumen útil del horno en litros y tamaño del aparato

(pequeño, medio o grande).

La clase de eficiencia energética dependerá del con-

sumo de energía en kWh medido según métodos y

normas de ensayo armonizados, de acuerdo con las

siguientes tablas —que tienen en cuenta el tamaño

del aparato—:

Hornos con compartimento de volumen pequeño 
(superior a 12 litros e inferior a 35) 

Clase de eficiencia energética

A

B

C

D

E

F

G

Consumo de energía en kWh
con carga normal

E < 0,60

0,60 _ E < 0,80

0,80 _ E < 1,00

1,00 _ E < 1,20

1,20 _ E < 1,40

1,40 _ E < 1,60

1,60 _ E

Hornos con compartimento de volumen medio 
(superior a 35 litros e inferior a 65)

Clase de eficiencia energética

A

B

C

D

E

F

G

Consumo de energía en kWh
con carga normal

E < 0,80

0,80 _ E < 1,00

1,00 _ E < 1,20

1,20 _ E < 1,40

1,40 _ E < 1,60

1,60 _ E < 1,80

1,80 _ E

Eficiencia Energética

Hornos con compartimento de volumen grande 
(mayor o igual a 65 litros)

Clase de eficiencia energética

A

B

C

D

E

F

G

Consumo de energía en kWh
con carga normal

E < 1,00

1,00 _ E < 1,20

1,20 _ E < 1,40

1,40 _ E < 1,60

1,60 _ E < 1,80

1,80 _ E < 2,00

2,00 _ E

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 

< 
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La Directiva habrá de ser transpuesta a las legislacio-

nes nacionales de los diferentes Estados miembros a

más tardar el 31 de diciembre de 2002, aunque la

puesta en el mercado, comercialización y exposición

de productos que no se ajusten a la Directiva está

autorizada hasta el 30 de junio de 2003.

ETIQUETADO ENERGÉTICO DE LOS ACONDI-
CIONADORES DE AIRE DE USO DOMÉSTICO

La Directiva 2002/31/CE de la Comisión de 22 de marzo

de 2002 es de aplicación a los acondicionadores de aire

de uso doméstico alimentados por la red eléctrica —no

resulta de aplicación, por tanto, a aparatos que puedan

utilizar otras fuentes de energía ni a unidades con una

potencia de refrigeración superior a 12 kW—. 

La etiqueta, que habrá de colocarse en la parte exter-

na frontal o superior del aparato, deberá contener

información sobre la marca y modelo, la clase de efi-

ciencia energética, el consumo de energía anual —

calculado a partir de la potencia total de entrada y

multiplicado por una media de 500 horas al año en

modo refrigeración—, la potencia de refrigeración, el

índice de eficiencia energética del aparato en modo

refrigeración, el tipo de aparato —sólo refrigeración o

refrigeración/calefacción— y la potencia calorífica y

clase de eficiencia energética en modo calefacción

para los aparatos con capacidad térmica.

La clase de eficiencia energética dependerá del índice

de eficiencia energética —calculado de acuerdo con

procedimientos de ensayo armonizados— y del tipo

de acondicionador (refrigerado por aire o agua y según

sean aparatos compactos, de conducto único, o apara-

tos divididos con dos o más unidades interiores).

Cuando se trata de aparatos con potencia térmica, la

clase de eficiencia energética se determina a partir del

coeficiente de rendimiento (COP) y del tipo de equipo

(aparatos divididos con dos o más unidades interiores,

aparatos compactos y aparatos de conducto único).

La Directiva ha de ser transpuesta a las legislaciones

nacionales de los diferentes Estados miembros antes

del 1 de enero de 2003, aunque, como ocurriera en la

Directiva sobre etiquetado de hornos eléctricos, la

puesta en el mercado, comercialización y exposición

de productos que no se ajusten a la Directiva está

autorizada hasta el 30 de junio de 2003.

INFORMACIÓN EN LA PÁGINA WEB DEL
IDAE SOBRE CONSUMO DE CARBURANTE
DE COCHES NUEVOS:
www.idae.es/coches/index.asp 

En la página web del IDAE puede encontrarse infor-

mación detallada del consumo de carburante y otras

características técnicas de los coches nuevos puestos

a la venta en España. Entre otras informaciones, el

precio de venta al público, las emisiones de CO2, la

cilindrada, la potencia o las dimensiones.

A cada vehículo se le asigna una etiqueta, similar a la

de los electrodomésticos, que califica la eficiencia

energética del vehículo en una escala que comprende

desde la A (más eficiente) a la G (menos eficiente). Las

clasificaciones A, B y C corresponden a los coches que

consumen menos de la media de los de igual superfi-

cie y carburante, y las clasificaciones E, F y G a los que

consumen más de la media. 

PROPUESTA DE MODELO DE ORDENANZA
MUNICIPAL DE ALUMBRADO EXTERIOR

El IDAE ha elaborado una Propuesta de Modelo de

Ordenanza Municipal de Alumbrado Exterior para la

Protección del Medio Ambiente mediante la Mejora de

la Eficiencia Energética, de manera análoga a como ya

hiciera con la Propuesta de Modelo de Ordenanza

Municipal sobre Captación Solar para Usos Térmicos.

El objetivo de la propuesta es que sirva de modelo a

los Ayuntamientos que quieran regular, en su ámbito

municipal, las instalaciones de alumbrado exterior,

tanto público como privado, al objeto de reducir el

impacto medioambiental provocado por dichas insta-

laciones. 
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AAyyuuddaass PPúúbblliiccaass yy SSuubbvveenncciioonneess

La ccoonnvvooccaattoorriiaa ddeell aaññoo 22000022 para la concesión de las

ayudas al Programa Nacional de Energía del Programa

de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT),

incluido en el Plan Nacional de Investigación

Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-

2003) fue efectuada mediante Resolución de 30 de

noviembre de 2001.

El Programa Nacional de Energía tiene por objetivos,

entre otros, reducir el impacto ambiental de la gene-

ración de energía mediante el desarrollo de sistemas

más eficientes y menos contaminantes, como el desa-

rrollo de tecnologías para la conversión en electrici-

dad de la energía solar térmica; proporcionar tecnolo-

gías que posibiliten un servicio energético fiable, efi-

ciente, seguro, limpio y económico; obtener nuevos

combustibles para automoción y mejorar los actuales;

y facilitar la integración de las energías renovables,

así como profundizar en los aspectos ambientales y

socioeconómicos de la energía.

Una de las novedades introducidas en la convocatoria

del año 2002, se refiere a la posibilidad de que sean

objeto de ayuda hasta la finalización de su ejecución

aquellos proyectos o actuaciones cuyo plazo de eje-

cución se extienda más allá del año 2003, último año

de vigencia del Plan Nacional de Investigación

Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (2000-

2003).

Las ayudas convocadas han podido solicitarse para

proyectos y actuaciones plurianuales, siempre que

parte del proyecto o actuación se realizara en el año

2002 y se solicitara ayuda para dicho ejercicio. Los

proyectos presentados debían responder a las

siguientes modalidades:

a) Proyectos de investigación industrial.

b) Estudios de viabilidad técnica previos a actividades

de investigación industrial.

c) Proyectos de desarrollo precompetitivo.

d) Proyectos de demostración tecnológica.

e) Acciones favorecedoras de la participación en los

programas EUREKA, IBEROEKA, Programa Marco de la

Comunidad Europea para acciones de investigación,

demostración y desarrollo tecnológicos, y otros pro-

gramas internacionales de cooperación en investiga-

ción científica y desarrollo tecnológico;

y debían clasificarse bajo las siguientes categorías:

• Acción estratégica sobre sistemas energéticos más

eficientes y menos contaminantes (eólica, solar térmi-

ca, solar fotovoltaica, biomasa y pilas de combustible).

• Acción estratégica sobre transporte, almacenamien-

to, distribución y utilización más económicos y efi-

cientes de la energía (transporte, distribución y alma-

cenamiento de electricidad y uso final de la energía).

• Acción estratégica sobre sistemas alternativos de

propulsión y nuevos combustibles para el sector del

transporte (combustibles alternativos, mejora de

combustibles y propulsión eléctrica).

• Otras actuaciones (utilización de combustibles fósi-

les, integración de las energías renovables, seguridad

de instalaciones nucleares y transmutación de resi-

duos nucleares e impactos sobre el medio ambiente y

la salud de las personas).

Pueden beneficiarse de estas ayudas:

a) Empresas.

b) Agrupaciones y asociaciones de empresas.

c) Organismos públicos de investigación.

d) Centros privados de investigación y desarrollo sin

ánimo de lucro.

e) Entidades de Derecho Público, en lo relativo a

acciones especiales y a las actuaciones favorecedoras

de la participación en los programas EUREKA e IBE-

Programa Nacional de Energía
del Programa de Fomento de la
Investigación Técnica (PROFIT)
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ROEKA, Programa Marco de la Comunidad Europea y

otros programas internacionales de cooperación en

materia de I+D.

f ) Centros tecnológicos.

El plazo general para la presentación de solicitudes ha

sido el período comprendido entre el 23 de enero y el

23 de febrero de 2002, ambos inclusive. No obstante,

para la presentación de solicitudes para actuaciones

favorecedoras de la participación en los programas

EUREKA, IBEROEKA, Programa Marco de la

Comunidad Europea y otros programas internaciona-

les de cooperación en materia de I+D, el plazo con-

cluirá el 2 de septiembre de 2002.

Puede obtenerse información sobre el Programa de

Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) en la

página web del Ministerio de Ciencia y Tecnología:

www.mcyt.es.

RReessuullttaaddooss ddeell PPrrooggrraammaa NNaacciioonnaall ddee EEnneerrggííaa eenn eell

aaññoo 22000011::

En la convocatoria del año 2001, se han presentado

235 solicitudes de ayuda con un presupuesto asocia-

do de 2.804 millones de € (466.607 millones de pese-

tas). Del total de los proyectos presentados, se apro-

baron 78, con un presupuesto asociado de 213 millo-

nes de € (35.533,5 millones de pesetas). 

Las ayudas concedidas por el Programa Nacional de

Energía en la convocatoria del año 2001 han sido de

2,49 millones de € (414,6 millones de pesetas) en

forma de subvenciones y de 5,49 millones de € (913,8

millones de pesetas) en forma de anticipos reembol-

sables. Durante la convocatoria del año 2000, se com-

prometieron, adicionalmente, 3,17 millones de € (528

millones de pesetas) en subvenciones para el año

2001; igualmente, durante la convocatoria del año

2001, se han comprometido subvenciones para los

años 2002 y 2003: de 0,52 millones de € (87 millones

de pesetas) y de 0,1 millones de € (16 millones de

pesetas), respectivamente, que corresponden a 3 pro-

yectos.

De los 78 proyectos aprobados, 38 se han aprobado

bajo la Acción Estratégica: Sistemas energéticos más

eficientes y menos contaminantes, siendo 6 de ener-

gía solar térmica, 14 de biomasa y 8 de energía eólica.

Los 38 proyectos aprobados bajo este apartado han

recibido subvenciones por valor de 1,02 millones de €
(170 millones de pesetas) y anticipos por importe de

2,89 millones de € (481 millones de pesetas).

Dentro de la Acción Estratégica: Sistemas de trans-

porte, almacenamiento, distribución y utilización más

económicos y eficientes de la energía, se aprobaron

19 proyectos, 14 de ellos correspondientes a uso final

de la energía.

Por tercer año consecutivo, el IDAE ha puesto en mar-

cha un programa de ayudas a la energía solar térmica

de baja temperatura, cuya gestión se realizará de

manera análoga a como se ha venido haciendo en

anteriores convocatorias.

Mediante Resolución de 26 de febrero de 2002 de la

Dirección General del IDAE se publicaron las condicio-

nes de acreditación de empresas para la ejecución de

instalaciones de aprovechamiento térmico, a baja

temperatura, de la energía solar, en el marco del pro-

grama de ayudas para apoyo a la energía solar térmi-

ca del Plan de Fomento de las Energías Renovables

(BOE, de 6 de marzo de 2002).

El plazo de presentación de solicitudes de acredita-

ción se inició el día siguiente de la publicación de la

Resolución anterior en el BOE y finalizó quince días

antes de la fecha en que concluyó el plazo de presen-

tación de solicitudes de ayuda. La Resolución poste-

rior del IDAE por la que se ccoonnvvooccaann llaass aayyuuddaass es de

fecha 12 de marzo de 2002 y se publicó en el Boletín

Oficial del Estado de 27 de marzo.

El IDAE ha habilitado un presupuesto máximo de

10.818.217,88 € (18.000 millones de pesetas) en esta

Línea Solar Térmica
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El plazo para la presentación de solicitudes de acredi-

tación comenzó el día siguiente de la fecha de publi-

cación de la Resolución en el BOE y ha estado abierto

hasta quince días antes de la fecha del cierre de pre-

sentación de solicitudes de ayuda para el año 2002. 

Como ya se hiciera en la convocatoria de ayudas

correspondiente al año 2001, con posterioridad a la

convocatoria para la acreditación de empresas se con-

vocaron las ayudas. Mediante Resolución de la

Dirección General del IDAE de fecha 12 de marzo de

2002, se establecieron las bbaasseess rreegguullaaddoorraass y la ccoonn--

vvooccaattoorriiaa ppaarraa llaa ccoonncceessiióónn ddee aayyuuddaass ppaarraa aappooyyoo aa llaa

eenneerrggííaa ssoollaarr ffoottoovvoollttaaiiccaa correspondiente al ejercicio

2002 (BOE, de 27 de marzo de 2002)1. 

La particularidad de esta línea de ayudas —cuyo fun-

cionamiento es análogo al de la línea de ayudas a la

energía solar térmica— consiste en la acreditación

previa de una serie de empresas que ejecutarán las

instalaciones; los beneficiarios de la ayuda se benefi-

cian, así, no sólo del menor coste de la instalación —

que deberá ejecutarse con arreglo a unos precios

máximos establecidos en el convenio firmado entre

las empresas acreditadas y el IDAE—, sino de la

mayor calidad de las mismas. 

El IDAE ha habilitado un presupuesto de

10.818.217,88 € (1.800 millones de pesetas) para la

ejecución de estos proyectos. La ayuda máxima por

unidad de potencia instalada variará según el tipo de

proyecto: desde los 2,07 €/Wp de las instalaciones

conectadas a red de potencia mayor de 5 kW o las

especiales —cualquiera que sea su potencia—, hasta

los 5,53 €/Wp de las instalaciones aisladas de red

con acumulación. Con carácter general, el tipo máxi-

mo de ayuda aplicable será del 40% de los costes ele-

gibles, tipo que podrá verse incrementado en diez

puntos cuando se trate de inversiones realizadas por

pequeñas y medianas empresas y en el caso de que el

proyecto tenga lugar en las regiones cubiertas por lo

dispuesto en la letra c) del apartado 3 del artículo 87

del Tratado CE.
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convocatoria. Las ayudas a percibir por metro cuadra-

do de superficie útil de captación instalada depende-

rán del tipo de instalación: desde los 300,51 € de las

instalaciones con un coeficiente global de pérdidas

igual o inferior a 4,5 W/(m2 ºC), hasta los 210,35 € de

las que presenten un coeficiente global de pérdidas

—referido a la curva de homologación en función de

temperatura ambiente y temperatura de entrada—

superior a 4,5 e inferior a 9 W/(m2 ºC). Las instalacio-

nes con un coeficiente global de pérdidas superior a

9 W/(m2 ºC) no percibirán ayudas. El tipo máximo de

la ayuda aplicable será del 40% de los costes elegi-

bles, con posibilidad de recibir un suplemento de diez

puntos porcentuales en el caso de que la inversión

sea realizada por pequeñas y medianas empresas y

en el caso de que se acometa en las regiones cubier-

tas por lo dispuesto en la letra c) del apartado 3 del

artículo 87 del Tratado CE. 

El ppllaazzoo ddee pprreesseennttaacciióónn ddee ssoolliicciittuuddeess ddee aayyuuddaass aa

eessttee pprrooggrraammaa ffuuee pprroorrrrooggaaddoo hhaassttaa eell ddííaa 1177 ddee jjuunniioo

ddee 22000022 mediante Resolución de la Dirección General

del IDAE de 24 de mayo de 2002 (BOE, de 29 de mayo

de 2002).

En la ccoonnvvooccaattoorriiaa del año 2001, se aprobaron 399

proyectos, con una inversión asociada total de

15.798.636 €. Estos proyectos, que suponen la pues-

ta en marcha de una superficie total de captación

solar de 34.957 nuevos m2, han recibido subvenciones

por valor de 6.062.691 € (equivalentes al 38% de la

inversión asociada).

La ccoonnvvooccaattoorriiaa ppaarraa llaa aaccrreeddiittaacciióónn ddee eemmpprreessaass

ppaarraa llaa eejjeeccuucciióónn ddee iinnssttaallaacciioonneess ddee aapprroovveecchhaammiieenn--

ttoo ddee llaa eenneerrggííaa ssoollaarr ppaarraa llaa ggeenneerraacciióónn ddee eelleeccttrriiccii--

ddaadd se realizó mediante Resolución de la Dirección

General del IDAE de fecha 26 de febrero de 2002

(BOE, de 6 de marzo de 2002).

1 Corrección de erratas de la Resolución de la Dirección General del
IDAE en BOE de 27 de abril de 2002.

Línea Solar Fotovoltaica
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El ppllaazzoo ddee pprreesseennttaacciióónn ddee ssoolliicciittuuddeess de ayuda ha

ffiinnaalliizzaaddoo eell ddííaa 1177 ddee jjuunniioo ddee 22000022 (Resolución de 24

de mayo de 2002 de la Dirección General del IDAE por

la que se prorroga el plazo de presentación de solici-

tudes establecido en la Resolución de 12 de marzo,

BOE, 29 de mayo de 2002).

En la ccoonnvvooccaattoorriiaa de la Línea de Ayudas a la Energía

Solar Fotovoltaica ddee 22000011,, se aprobaron 396 proyec-

tos, con una inversión asociada de 19.826.637 € y

una potencia conjunta de 2,3 MWp. Las subvenciones

recibidas por los 396 proyectos ascienden a 6.004.928 €,

lo que representa un 30% de la inversión asociada.

Los proyectos aprobados con cargo a la línea de finan-

ciación ICO-IDAE, en su ccoonnvvooccaattoorriiaa ddeell aaññoo 220000112,

han recibido préstamos por valor de 56 millones de €
y una bonificación sobre el tipo de interés de mercado

equivalente a 12,4 millones de €. 

Los 59 proyectos aprobados se distribuyen, por tipo,

de acuerdo con lo que refleja la siguiente tabla:

2 En el Boletín IDAE nº 3, se informaba de la firma de un convenio de
colaboración entre el IDAE y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) con-
sistente en la instrumentación de una línea de financiación con
bonificación del tipo de interés para proyectos de inversión en apro-
vechamiento de las fuentes de energías renovables y en mejora de la
eficiencia energética. 

Tipología

17

2

1

1

3

4

4

10

1

7

3

5

1

5599

Nº Proyectos Aprobados Inversión Total Asociada
(miles de €)

39.737

59

798

21

7.209

993

53.278

3.276

21.528

4.611

103.701

17.172

4.441

225566..882255

Ahorro-Sustitución en la industria

Eficiencia energética en iluminación interior de edificios

Sustitución equipos de refrigeración para climatización

Sustitución de generadores térmicos para climatización

Cogeneración en el sector terciario

Eficiencia energética en alumbrado público

Producción eléctrica con biomasa

Producción térmica industrial con biomasa

Cogeneración con biomasa

Minihidráulica < 1 MW

Fabricación de biocarburantes para transporte

Producción de biogás para aplicación termoeléctrica

Valoración energética de residuos

TTOOTTAALL

PPRROOYYEECCTTOOSS CCOONN FFIINNAANNCCIIAACCIIÓÓNN IICCOO -- IIDDAAEE --  CCOONNVVOOCCAATTOORRIIAA 22000011

Línea ICO-IDAE
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En este Boletín IDAE —al igual que en ediciones ante-

riores—, se proporciona información sobre las últi-

mas convocatorias abiertas para la concesión de sub-

venciones a proyectos de eficiencia energética y ener-

gías renovables por los organismos competentes de

las Comunidades Autónomas a la fecha de cierre de la

publicación —aun cuando el plazo de presentación de

solicitudes haya concluido—; asimismo, sobre la nor-

mativa autonómica que apruebe las bases regulado-

ras de dichas ayudas3. 

ANDALUCÍA

• Resolución de 21 de febrero de 2002, de la Dirección

General de Industria, Energía y Minas, relativa al

ppeerriiooddoo ddee pprreesseennttaacciióónn ddee ssoolliicciittuuddeess ppaarraa aaccooggeerrssee

aa llaa ccoonncceessiióónn ddee aayyuuddaass ddeell PPrrooggrraammaa AAnnddaalluuzz ddee

PPrroommoocciióónn ddee IInnssttaallaacciioonneess ddee EEnneerrggííaass RReennoovvaabblleess

(BOJA nº 38, de 2.04.02). El plazo de presentación de

solicitudes de instalaciones fotovoltaicas conectadas

a red ha estado abierto durante treinta días naturales

desde la entrada en vigor de esta Resolución; pasa-

dos estos 30 días, se ha cerrado el plazo de presenta-

ción de solicitudes para todo tipo de instalaciones —

con la excepción de las instalaciones fotovoltaicas

conectadas a red, el plazo había estado abierto desde

el 21 de diciembre de 2000—.

Las nnoorrmmaass rreegguullaaddoorraass ddee llaa ccoonncceessiióónn ddee aayyuuddaass

ccoonn ccaarrggoo aa eessttee pprrooggrraammaa ppaarraa eell ppeerrííooddoo 22000000--22000066

3 En algunas Comunidades Autónomas, se han incluido programas
de ayudas que, aun no estando dirigidos, específicamente, a pro-
yectos de eficiencia energética y energías renovables podían apli-
carse también a estos proyectos; éste es el caso de la convocatoria
de ayudas para la realización de proyectos de investigación en el
marco de los programas del I Plan Regional de Investigación y
Desarrollo Tecnológico de Extremadura.

ssee ppuubblliiccaarroonn eenn mmaayyoo ddee 22000000 (Orden de 5 de abril

de 2000 —BOJA nº 55, de 11.05.2000— modificada

parcialmente por la Orden de 12 de septiembre de

2000). Anualmente, se determinan los períodos de

presentación de solicitudes de ayudas con cargo al

programa PROSOL, publicándose también —con 15

días de antelación— la fecha de cierre de la convocatoria.

• Orden de 22 de junio de 2001, por la que se regula

la concesión de ssuubbvveenncciioonneess aa llaass iinnvveerrssiioonneess eenn

mmeejjoorraa ddee llaa eeffiicciieenncciiaa eenneerrggééttiiccaa yy aapprroovveecchhaammiieennttoo

cceennttrraalliizzaaddoo ddee eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess, durante el perío-

do 2001-2006 (BOJA nº 86, de 28.07.01). 

• Decreto 23/2001 de 13 de febrero por el que se esta-

blece el marco regulador de las aayyuuddaass aa ffaavvoorr ddeell

mmeeddiioo aammbbiieennttee que se concedan por la

Administración de la Junta de Andalucía (BOJA nº 20,

de 17.02.01).

ARAGÓN

• Decreto 210/2000, de 5 de diciembre, del Gobierno

de Aragón, de ssuubbvveenncciioonneess yy aayyuuddaass ccoonn ccaarrggoo aall

FFoonnddoo LLooccaall ddee AArraaggóónn (Boletín Oficial de Aragón, nº

149, 13.12.2000). En este Decreto se incluyen las ayu-

das públicas a otorgar a las Corporaciones Locales en

materia de ahorro y diversificación energética, uso

racional de la energía y aprovechamiento de los recur-

sos autóctonos y renovables e infraestructura eléctri-

ca en el medio rural.

• Orden de 6 de noviembre de 2000, del

Departamento de Industria, Comercio y Desarrollo,

por la que se convocan para el ejercicio 2001, aayyuuddaass

eenn mmaatteerriiaa ddee aahhoorrrroo yy ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn eenneerrggééttiiccaa,, uussoo

rraacciioonnaall ddee llaa eenneerrggííaa,, aapprroovveecchhaammiieennttoo ddee llooss rreeccuurr--

ssooss aauuttóóccttoonnooss yy rreennoovvaabblleess ee iinnffrraaeessttrruuccttuurraa eenneerrggéé--

ttiiccaa eenn eell mmeeddiioo rruurraall (Boletín Oficial de Aragón,

nº 139, 16.11.00). El plazo para la presentación de soli-

citudes finalizó el 15 de diciembre de 2000. Esta

Orden publica la convocatoria anual conforme al

Decreto 68/1998 de 31 de marzo.

Programas de ayudas de las
Comunidades Autónomas para la
promoción de la Eficiencia Energética
y las Energías Renovables
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ASTURIAS

• Resolución de 5 de noviembre de 2001, de la

Consejería de Industria, Comercio y Turismo, por la

que se aprueban las bbaasseess que han de regir la convo-

catoria pública de ssuubbvveenncciioonneess ppaarraa pprrooggrraammaass ddee

aahhoorrrroo eenneerrggééttiiccoo yy uussoo ddee eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess en el

año 2002 (BOPA nº 287, de 13.12.01). El plazo de pre-

sentación de solicitudes finalizó el 31 de enero de

2002.

BALEARES

• Resolución del Director General de Energía de

convocatoria dirigida a los Ayuntamientos,

Mancomunidades, Consells Insulars y Organismos

dependientes o promovidos por estos Entes Públicos

en el ámbito de la Comunidad Autónoma, para la pre-

sentación de ssoolliicciittuuddeess ddee ssuubbvveenncciióónn ppaarraa pprrooggrraa--

mmaass ddee aahhoorrrroo,, rraacciioonnaalliizzaacciióónn oo iinnccrreemmeennttoo ddee eeffii--

cciieenncciiaa eenneerrggééttiiccooss yy pprrooggrraammaass ddee iinnttrroodduucccciióónn ddee

eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess, para el ejercicio de 2002 (BOIB

nº 44, de 11.04.02). El plazo de presentación de solici-

tudes fue de un mes a partir del día siguiente de

haberse publicado la Resolución en el BOIB.

• Resolución del Director General de Residuos y

Energías Renovables de convocatoria pública para la

presentación de solicitudes de ssuubbvveenncciióónn ppaarraa eell

aahhoorrrroo yy ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn eenneerrggééttiiccooss,, yy aapprroovveecchhaa--

mmiieennttoo ddee rreeccuurrssooss eenneerrggééttiiccooss rreennoovvaabblleess para el

ejercicio 2002 (BOIB, nº 40, de 2.04.02). El plazo de

presentación de solicitudes ha sido de tres meses, a

contar desde el día siguiente a la publicación de la

Resolución en el BOIB.

• Orden de la Consejería de Innovació y Energía, de 2 de

febrero de 2001, por la que se establece el rrééggiimmeenn ddee

ccoonncceessiióónn ddee ssuubbvveenncciioonneess (BOIB nº 19, de 13.02.01).

CANARIAS 

• Orden de 27 de mayo de 2002, por la que se modifi-

can las bbaasseess rreegguullaaddoorraass para el período 2000 a

2006 aprobadas por la Orden de 23 de mayo de 2000,

para la ccoonncceessiióónn ddee ssuubbvveenncciioonneess aa pprrooyyeeccttooss ddee

aahhoorrrroo,, ddiivveerrssiiffiiccaacciióónn eenneerrggééttiiccaa yy uuttiilliizzaacciióónn ddee

eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess y se efectúa la convocatoria para

el año 2002 (BOC, de 3.06.02). El plazo de presenta-

ción de solicitudes para el año 2002 ha sido de un

mes a partir del día siguiente a la publicación de la

Orden en el BOC.

La Orden de 23 de mayo de 2000 estableció las bases

reguladoras para los años 2000 a 2006 para la conce-

sión de subvenciones con cargo al PPrrooggrraammaa ddee

PPrroommoocciióónn ddee IInnssttaallaacciioonneess SSoollaarreess eenn CCaannaarriiaass

((PPrrooggrraammaa PPRROOCCAASSOOLL)).. 

• Orden de 20 de febrero de 2002, por la que se efec-

túa convocatoria para la ccoonncceessiióónn ddee ssuubbvveenncciioonneess

ppaarraa oobbrraass ddee aahhoorrrroo eenneerrggééttiiccoo eenn aalluummbbrraaddooss ppúúbbllii--

ccooss (BOC, de 4.03.02). El plazo de presentación de

solicitudes ha sido de 30 días contados a partir del

siguiente a la publicación de la Orden en el BOC. Las

bbaasseess ggeenneerraalleess para el período 2001 al 2006 se esta-

blecieron mediante Orden de 9 de marzo de 2001

(BOC nº 39, de 28.03.01). 

CANTABRIA

• El PPrrooggrraammaa ddee AAhhoorrrroo yy EEffiicciieenncciiaa EEnneerrggééttiiccaa de

Cantabria (PAEECAN) ha establecido actuaciones ten-

dentes a lograr una utilización más racional de la

energía, entre las que se encuentra una línea de sub-

venciones a proyectos de aprovechamiento energéti-

co cuyo plazo de presentación de solicitudes finalizó

el 30 de junio de 2002.

• Orden de 18 de enero de 2002, por la que se regulan

y convocan aayyuuddaass ppaarraa llaa ddoottaacciióónn ddee ssuummiinniissttrrooss ddee

eenneerrggííaa eellééccttrriiccaa ppoorr ssiisstteemmaass pprriioorriittaarriiaammeennttee aauuttóó--

nnoommooss bbaassaaddooss eenn eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess, a edificacio-
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nes aisladas de medio rural (BOC, nº 19, de 29.01.02).

El plazo de presentación de solicitudes ha sido de 40

días contados a partir del siguiente a la publicación

de la Orden en el BOC.

CASTILLA Y LEÓN

• Orden de 17 de enero de 2002, de la Consejería de

Industria, Comercio y Turismo, por la que se convocan

ssuubbvveenncciioonneess ppaarraa pprrooyyeeccttooss ddee eenneerrggííaa ssoollaarr ttéérrmmii--

ccaa,, ffoottoovvoollttaaiiccaa yy eeóólliiccoo--ffoottoovvoollttaaiiccaa nnoo ccoonneeccttaaddaa aa

rreedd, dentro del PPllaann SSoollaarr ddee CCaassttiillllaa yy LLeeóónn:: LLíínneeaass II yy IIII

(BOCL nº 20, de 29.01.02). El plazo de presentación de

solicitudes ha finalizado el 29 de junio de 2002.

Corrección de errores de la Orden de 17 de enero de

2002 en BOCL de 13.03.02.

• Orden de 19 de diciembre de 2001, de la Consejería

de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-

vocan las ssuubbvveenncciioonneess del año 2002 ppaarraa aacccciioonneess

ddee aahhoorrrroo,, eeffiicciieenncciiaa eenneerrggééttiiccaa,, ccooggeenneerraacciióónn yy eenneerr--

ggííaass rreennoovvaabblleess. El plazo de presentación de solicitu-

des finalizó el 15 de febrero de 2002.

Corrección de errores de la Orden de 19 de diciembre

de 2001 en BOCL de 13.03.02.

• Orden de 19 de diciembre de 2001, de la Consejería

de Industria, Comercio y Turismo, por la que se con-

vocan ssuubbvveenncciioonneess ppaarraa llaa aaddqquuiissiicciióónn ddee aauuttoommóóvvii--

lleess,, ffuurrggoonneettaass yy mmoottoocciicclleettaass ddee pprrooppuullssiióónn eellééccttrriiccaa

oo hhííbbrriiddaa. El plazo para la adquisición de los automó-

viles, furgonetas o motocicletas de propulsión eléctri-

ca o híbrida subvencionados será, desde el 30 de

junio de 2002, hasta el 30 de noviembre de 2002.

CASTILLA-LA MANCHA

• Orden de 19.12.2001, de la Consejería de Industria y

Trabajo, por la que se aprueban las bbaasseess rreegguullaaddoorraass

ddee ccoonncceessiióónn ddee ssuubbvveenncciioonneess ppaarraa eell aapprroovveecchhaa--

mmiieennttoo ddee eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess (DOCM nº 137, de

29.12.01). Esta Orden tiene un período de vigencia de

tres años (desde el 1.01.02 hasta el 31.12.04); las soli-

citudes podrán presentarse desde el inicio de cada

año —de los del período de vigencia de la Orden—

hasta el 15 de noviembre.

Corrección de errores de la Orden de 19.12.01 en

DOCM de 15.02.02.

CATALUÑA

• Orden ICT/123/2002, de 9 de abril, por la que se

abre la convocatoria para el año 2002 (PEEEC-2002) y

se aprueban las bbaasseess rreegguullaaddoorraass ppaarraa llaa iinncclluussiióónn

ddee aaccttuuaacciioonneess eenn mmaatteerriiaa ddee aahhoorrrroo,, eeffiicciieenncciiaa eenneerr--

ggééttiiccaa yy aapprroovveecchhaammiieennttoo ddee llooss rreeccuurrssooss eenneerrggééttiiccooss

rreennoovvaabblleess eenn eell PPllaann ddee AAhhoorrrroo yy EEffiicciieenncciiaa

EEnneerrggééttiiccaa ddee CCaattaalluuññaa (DOGC nº 3623, de 25.04.02).

El plazo de presentación de solicitudes para la convo-

catoria de 2002 ha sido de 30 días naturales contados

a partir del día siguiente de la publicación de la Orden.

COMUNIDAD VALENCIANA

• Resolución de 24 de abril de 2002, del presidente de

la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN), por la que

se convocan aayyuuddaass eenn eell mmaarrccoo ddeell PPllaann ddee EEnneerrggííaa

para el ejercicio 2002 (DOGV nº 4242, de 6.05.02). El

plazo de presentación de solicitudes ha sido de dos

meses contados a partir del día siguiente al de la

publicación de la convocatoria en el DOGV.

• Orden de 25 de marzo de 2002, de la Conselleria de

Obras Públicas, Urbanismo y Transportes por la que

se regulan aayyuuddaass eeccoonnóómmiiccaass ppaarraa llaa mmeejjoorraa ddeell

ttrraannssppoorrttee ccoolleeccttiivvoo ddee vviiaajjeerrooss mmeeddiiaannttee eell ffoommeennttoo

ddee eenneerrggííaass aalltteerrnnaattiivvaass aa mmuunniicciippiiooss ccoonn mmááss ddee

qquuiinnccee mmiill hhaabbiittaanntteess (DOGV nº 4223, de 8.04.02). El

plazo de presentación de solicitudes ha sido de dos

meses contados a partir del siguiente al de la publica-

ción de la Orden en el DOGV.
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Corrección de errores de la Orden de 25 de marzo de

2002 en DOGV de 12.01.02. 

EXTREMADURA

• Orden de 15 de abril de 2002, por la que se anuncia

la convocatoria de ccoonncceessiióónn ddee ssuubbvveenncciioonneess ppaarraa

ssuummiinniissttrroo eellééccttrriiccoo ddee aaccttiivviiddaaddeess pprroodduuccttiivvaass eenn eell

mmeeddiioo rruurraall para el año 2002 (D.O.E. nº 53, de

9.05.02). El plazo de presentación de solicitudes ha

sido de dos meses a partir de la entrada en vigor de la

Orden.

Decreto 8/99 de 26 de enero, que regula la ccoonncceessiióónn

ddee ssuubbvveenncciioonneess ppaarraa ssuummiinniissttrroo eellééccttrriiccoo ddee aaccttiivvii--

ddaaddeess pprroodduuccttiivvaass eenn eell mmeeddiioo rruurraall. Se convocan

anualmente mediante orden.

• Orden de 10 de mayo de 2000, por la que se convo-

can ayudas para la realización durante el año 2000, de

proyectos de investigación en el marco de los progra-

mas del II PPllaann RReeggiioonnaall ddee IInnvveessttiiggaacciióónn yy DDeessaarrrroolllloo

TTeeccnnoollóóggiiccoo ddee EExxttrreemmaadduurraa (D.O.E. nº 56, de

16.05.00). El plazo de presentación de solicitudes fue

de 30 días naturales desde el siguiente al de la publi-

cación de la citada orden en el Diario Oficial de

Extremadura.

GALICIA

• Orden de 16 de abril de 2002 por la que se procede

a la convocatoria para el año 2002 de aayyuuddaass eennccaammii--

nnaaddaass aa llaa mmeejjoorraa ddee llaa iinnffrraaeessttrruuccttuurraa eenneerrggééttiiccaa ddee

GGaalliicciiaa,, en régimen de concurrencia competitiva, de

acuerdo con las bases reguladoras establecidas en el

anexo II de la Orden de 11 de marzo de 2002 (DOG nº 55,

de 18.03.2002). El plazo de presentación de solicitu-

des ha sido de un mes desde el día siguiente a la

publicación de la Orden en el DOG.

Corrección de errores de la Orden de 16 de abril de

2002 en DOG de 6.05.02.

• Orden de 11 de marzo de 2002 por la que se esta-

blecen las bbaasseess rreegguullaaddoorraass ddee aayyuuddaass yy ssuubbvveenncciioo--

nneess eenn mmaatteerriiaa ddee iinndduussttrriiaa,, eenneerrggííaa,, mmiinneerrííaa,, tteeccnnoo--

llooggííaa yy ddeessaarrrroolllloo sseeccttoorriiaall,, ccoommeerrcciioo yy ccoonnssuummoo (DOG

nº 55, de 18.03.2002).

Corrección de errores de la Orden de 11 de marzo de

2002 en DOG, de 22.04.2002.

• Orden de 31 de enero de 2002 por la que se abre el

plazo para la presentación de solicitudes de aauuttoorriizzaa--

cciióónn ppaarraa llaa iinnssttaallaacciióónn ddee ppaarrqquueess eeóólliiccooss (DOG, de

14.02.02). El plazo de presentación de solicitudes ha

sido de un mes contado a partir del día siguiente al de

la publicación de la Orden.

• Orden de 26 de marzo de 2001 por la que se aprue-

ban las bbaasseess rreegguullaaddoorraass ddee llaa ccoonncceessiióónn ddee aayyuuddaass

ccoorrrreessppoonnddiieenntteess aa iinnvveessttiiggaacciióónn eenneerrggééttiiccaa ddeell pprroo--

ggrraammaa ddee aappooyyoo aa II++DD IInndduussttrriiaall,, TTeeccnnoollooggííaa IInndduussttrriiaall

ddeell PPllaann GGaalllleeggoo ddee IInnvveessttiiggaacciióónn yy DDeessaarrrroolllloo

TTeeccnnoollóóggiiccoo ((PPGGIIDDTT)), en régimen de concurrencia

competitiva, y se procede a su ccoonnvvooccaattoorriiaa ppaarraa eell

aaññoo 22000011 (DOG de 09.04.01). El plazo de presentación

de solicitudes fue de un mes y cuarenta y cinco días —

dependiendo del tipo de ayudas—, contados a partir

del día siguiente a la publicación de la Orden en el

DOG.

MADRID

• Orden 1019/2002, de 7 de marzo, de la Consejería

de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se

regula la ccoonncceessiióónn ddee aayyuuddaass aa AAyyuunnttaammiieennttooss ppaarraa

iinncceennttiivvaarr llaa ppllaanniiffiiccaacciióónn eenneerrggééttiiccaa eenn llooss mmuunniiccii--

ppiiooss ddee llaa CCoommuunniiddaadd ddee MMaaddrriidd (BOCM nº 59, de

11.03.02). El plazo de presentación de solicitudes fina-

lizó el 30 de abril de 2002.

• Orden 547/2002, de 14 de febrero, de la Consejería

de Economía e Innovación Tecnológica, por la que se

regula la ccoonncceessiióónn ddee aayyuuddaass, cofinanciadas por el

Fondo Europeo de Desarrollo Regional, ppaarraa llaa pprroo--
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mmoocciióónn ddee llaass eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess yy ddeell aahhoorrrroo yy llaa

eeffiicciieenncciiaa eenneerrggééttiiccaa para el período 2002-2003

(BOCM nº 42, de 19.02.02). Para el ejercicio presu-

puestario del año 2002, el plazo de presentación de

solicitudes ha sido de cuarenta y cinco días desde la

entrada en vigor de la Orden; para el ejercicio del año

2003, las solicitudes se presentarán durante los

meses de enero, febrero y marzo de ese año.

MURCIA

• Orden de 14 de marzo de 2002, por la que se modi-

fica la Orden de 7 de enero de 2002, reguladora de las

bbaasseess y ccoonnvvooccaattoorriiaa ddee llaass aayyuuddaass ccoonn ddeessttiinnoo aa llaa

eejjeeccuucciióónn ddee pprrooyyeeccttooss ddee eexxpplloottaacciióónn ddee rreeccuurrssooss

eenneerrggééttiiccooss rreennoovvaabblleess yy ddee aahhoorrrroo yy eeffiicciieenncciiaa eenneerr--

ggééttiiccaa para el ejercicio 2002 (BORM nº 69, de

23.03.02). El plazo de presentación de solicitudes

está abierto hasta el día 20 de julio de 2002 —modifi-

cación del punto 5 del artículo 4 de la Orden regula-

dora de 7 de enero de 2002—.

Orden de 7 de enero de 2002, de la Consejería de

Tecnologías, Industria y Comercio, reguladora de las

bbaasseess y convocatoria de las ayudas con destino a la

ejecución de proyectos de explotación de recursos

energéticos renovables y de ahorro y eficiencia ener-

gética, para el ejercicio 2002 (BORM nº 11, de

14.01.02).

NAVARRA

• Orden Foral 70/2002, de 23 de mayo, de la

Consejera de Industria y Tecnología, Comercio,

Turismo y Trabajo, por la que se aprueba la ccoonnvvooccaa--

ttoorriiaa ddee aayyuuddaass aa ppeeqquueeññaass iinnssttaallaacciioonneess ddee aapprroovvee--

cchhaammiieennttoo ddee eenneerrggííaass rreennoovvaabblleess (BON nº 69, de

7.06.02). El plazo de presentación de solicitudes será

de cuarenta y cinco días naturales contados a partir

del siguiente al de publicación de la Orden en el BON.

• Orden Foral 42/2002 de 4 de abril, de la Consejera

de Industria y Tecnología, Comercio, Turismo y Trabajo

por la que se aprueban las bbaasseess rreegguullaaddoorraass ddee llaa

ccoonnvvooccaattoorriiaa ddee ssuubbvveenncciioonneess aa ffoonnddoo ppeerrddiiddoo ppaarraa

pprroommoovveerr llaass iinnssttaallaacciioonneess ddee aapprroovveecchhaammiieennttoo ddee

eenneerrggííaa ssoollaarr ffoottoovvoollttaaiiccaa,, ssoollaarr ttéérrmmiiccaa,, mmiiccrroocceennttrraa--

lleess hhiiddrrooeellééccttrriiccaass yy eeóólliiccaa ddee ppeeqquueeññaa ppootteenncciiaa eenn

PPyymmeess ttuurrííssttiiccaass (BON nº 65, de 29.05.02). El plazo de

presentación de solicitudes es de un mes contado a

partir de la publicación de la convocatoria en el BON.

PAÍS VASCO

• Orden de 1 de marzo de 2002, del Consejero de

Industria, Comercio y Turismo, por la que se hace

pública la ccoonnvvooccaattoorriiaa ddee ccoonncceessiióónn ddee aayyuuddaass, den-

tro del marco establecido por la Orden de 30 de junio

de 2000, que regula el PPrrooggrraammaa ddee aayyuuddaass aa pprrooyyeecc--

ttooss ddee iinnvveerrssiióónn yy eessttuuddiiooss ppaarraa llaa mmeejjoorraa ddee llaa eeffii--

cciieenncciiaa eenneerrggééttiiccaa, para el ejercicio 2002 (BOPV nº 58,

de 25.03.02). El plazo de presentación de solicitudes

ha concluido el 24 de mayo de 2002.

Orden de 30 de junio de 2000, del Consejero de

Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el

pprrooggrraammaa ddee aayyuuddaass aa pprrooyyeeccttooss ddee iinnvveerrssiióónn yy eessttuu--

ddiiooss ppaarraa llaa mmeejjoorraa ddee llaa eeffiicciieenncciiaa eenneerrggééttiiccaa (BOPV

nº 135, de 14.7.00). El plazo de presentación de solici-

tudes se fijará en la resolución de convocatoria anual,

no pudiendo ser, en ningún caso, inferior a un mes

desde la publicación.

• Anuncio de 20 de febrero de 2001, sobre la normati-

va del PPrrooggrraammaa ddee SSuubbvveenncciioonneess ddeell EEnnttee VVaassccoo ddee llaa

EEnneerrggííaa para promover la realización de pequeñas ins-

talaciones de aprovechamiento de energías renova-

bles ubicadas en la Comunidad Autónoma del País

Vasco.

/ / g



B
o

l
e

t
í

n
 

d
e

l
 

I
D

A
E

 
n

º
4

166

LA RIOJA

• Orden de la Consejería de Hacienda y Economía por

la que se establece el plazo máximo de presentación

de solicitudes de subvención al amparo de las

siguientes órdenes —sólo se relacionan aquí las refe-

ridas a la utilización racional de la energía o fomento

de las energías renovables—:

• Orden de 21 de marzo de 1995 por la que se regu-

la la concesión de ayudas a las Corporaciones

Locales de La Rioja para inversiones destinadas a

la mejora del suministro y utilización racional de la

energía (B.O.R. nº 38, de 30.03.95).

• Orden de 31 de mayo de 1996 sobre fomento del

ahorro, diversificación y eficiencia energética

(B.O.R. nº 79, de 27.06.96), modificada por Orden

de 15 de mayo de 1998 (B.O.R. nº 64, de 28.05.98).

• Orden de 31 de mayo de 1996 sobre fomento de

la generación de energía eléctrica por medio de

energías alternativas (B.O.R. nº 79, de 27 de junio

de 1996).

• Orden de 31 de mayo de 1996 sobre fomento del

uso de energías alternativas para electrificación

autónoma de núcleos rurales aislados (B.O.R. nº 79,

de 27.06.96).

• Orden de 31 de mayo de 1996 por la que se regu-

la la concesión de ayudas a empresas distribuido-

ras de energía eléctrica para el fomento de la elec-

trificación rural (B.O.R. nº 79, de 27.06.96).

• Orden de 31 de mayo de 1996 sobre fomento de

la diversificación, ahorro y eficiencia energética

para centrales térmicas de calefacción y agua

caliente sanitaria colectiva para usos residenciales

(B.O.R. nº 79, de 27.06.96).

El plazo de presentación de solicitudes ha concluido

el 15 de junio de 2002.

El IDAE, desde 1998, viene colaborando en la gestión

del programa EENNEERRGGIIEE incluido en el V Programa

Marco de I+D+D de la Comisión Europea, cuyo objeti-

vo es la introducción en el mercado de tecnologías

energéticas más eficientes e innovadoras. El progra-

ma ENERGIE apoya, también, medidas de acompaña-

miento, acciones genéricas, becas, etc., con la finali-

dad de alcanzar los objetivos específicos del progra-

ma, tales como contribuir al desarrollo sostenible,

centrándose en actividades clave para el bienestar

social y la competitividad económica de Europa.

En este sentido, y con el propósito final de lograr

incrementar el volumen de los fondos concedidos a

proyectos españoles, el IDAE actúa paralelamente en

3 ámbitos distintos en cada una de las convocatorias:

• A nivel institucional, participando en los comités de

gestión del programa, donde se establecen las líneas

prioritarias de cada convocatoria.

• A nivel promocional, realizando campañas de divul-

gación del programa a nivel nacional mediante mai-

lings, jornadas de difusión —tanto generales como de

carácter sectorial— y, finalmente, realizando una

tarea de asesoramiento individualizado a las empre-

sas e instituciones interesadas en presentar propuestas.

• A nivel financiero, el IDAE tiene abierta una línea de

ayudas para la preparación de proyectos al programa

ENERGIE con el objetivo de que los gastos externos

que pueda conllevar la preparación y presentación de

una propuesta no constituyan un elemento desincen-

tivador para las empresas.

Durante el año 2001, se dotó un presupuesto superior

a los 120.000 € para financiar estas actuaciones. El

83% de las solicitudes presentadas recibieron fondos,

por un montante global de 96.636 €.

Participación del IDAE en
Programas Comunitarios para la
promoción del uso racional de la
Energía y las Energías Renovables
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El resultado de estas actuaciones del IDAE se refleja

en el alto grado de participación de las empresas

españolas, tanto en número de proyectos presenta-

dos como en número de proyectos que finalmente han

recibido apoyo por parte de la Comisión. 

La siguiente tabla refleja el grado de participación en

las 4 convocatorias que han tenido lugar durante el

año 2001. Del estudio de estos datos se desprende

que, como media durante el año 2001, existe partici-

pación de empresas españolas en más del 30% de los

proyectos aprobados y en más de un 40% de los pro-

yectos presentados.

Tipología

195

213

275

263

946

Nº PROYECTOS
ELEGIBLES

4ª Convocatoria – Febrero 2001

5ª Convocatoria – Marzo 2001

Ampliación 4ª Convocatoria –

Diciembre 2001

Ampliación 5ª Convocatoria –

Diciembre 2001

TTOOTTAALL AAÑÑOO 22000011

138

64

99

82

383

Nº DE PROYECTOS
ELEGIBLES CON
PARTICIPACIÓN

ESPAÑOLA

71 %

30 %

36 %

31 %

40 %

% DE 
PARTICIPACIÓN

67

53

95

62

277

Nº DE
PROYECTOS

APROBADOS

22

14

42

16

94

Nº DE PROYECTOS
APROBADOS CON

PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA

33 %

26 %

44 %

26 %

34 %

% 
PARTICIPACIÓN
EN APROBADOS

Igualmente, en términos económicos, el alto grado de

participación se manifiesta en los fondos obtenidos

del programa por los industriales españoles, que para

el año 2001 han alcanzado una cifra de 44.866 millo-

nes de €, lo que representa prácticamente un 9% del

presupuesto global del programa para este año.

El IDAE participa directamente en 4 de los proyectos

aprobados por el programa en el  año 2001:

EEUUPPRREESS:: La ciudad de Barcelona instalará un sistema

fotovoltaico de 1,35 MWp e integrará componentes

solares en redes de calor de distrito y refrigeración.

SSEEVVIILLLLAA PPVV:: Instalación de una planta fotovoltaica de

1,2 MWp de baja concentración conectada a la red con

considerable reducción de coste en la producción de

energía fotovoltaica.

CCIITTYYCCEELLLL:: Proyecto de demostración de un prototipo

novedoso de autobús impulsado de forma combinada

con gasolina y pila de combustible.

AANNEEMMOOSS:: El proyecto pretende desarrollar un progra-

ma de software que ayude a mejorar las predicciones

de potencial eólico, tanto terrestre como marino.

El plazo para la recepción de propuestas correspon-

dientes a la última convocatoria (DOCE de 24 de octu-

bre de 2000) finalizó el 14 de diciembre de 2001 y,

para la presentación de medidas de acompañamien-

to, el 28 de febrero de 2002.

PROGRAMAS SAVE, ALTENER Y SINERGY

Asimismo, el IDAE también colabora en la gestión de

los Programas Comunitarios SAVE, ALTENER y

SYNERGY dentro del Programa Marco de Energía —el

plazo para la recepción de propuestas ha finalizado el

3 de abril de 2002—.

El programa ALTENER tiene como objetivo la elimina-

ción de las barreras existentes  para el desarrollo de

las energías renovables —como se ha venido comen-
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Por su parte, el objetivo del programa SAVE es la

reducción del consumo de energía y la estabilización

de las emisiones de CO2; para ello, SAVE apoya pro-

yectos que promuevan el uso eficiente de la energía a

los que se añaden proyectos de creación de agencias

de energía a nivel regional y local. 

Al igual que en el programa ENERGÍA, la respuesta de

las empresas e instituciones españolas a las labores

de apoyo y difusión de los programas realizadas por el

IDAE ha sido altamente positiva. Como se desprende

del análisis de la siguiente tabla, se han alcanzado

porcentajes de participación en la presentación de

proyectos superiores al 45% en el programa ALTENER

y al 35% en el programa SAVE. En lo que se refiere al

resultado de los proyectos presentados, cabe desta-

car los obtenidos en el programa ALTENER, donde en

más de la mitad de los proyectos aprobados por la

Comisión existe participación de empresas españolas.

134

107

Nº PROYECTOS
ELEGIBLES

PROGRAMA ALTENER

PROGRAMA SAVE

64

40

Nº DE PROYECTOS
ELEGIBLES CON
PARTICIPACIÓN

ESPAÑOLA

48 %

37 %

% DE 
PARTICIPACIÓN

50

36

Nº DE
PROYECTOS

APROBADOS

27

13

Nº DE PROYECTOS
APROBADOS CON

PARTICIPACIÓN
ESPAÑOLA

54 %

36 %

% 
PARTICIPACIÓN
EN APROBADOS

En cuanto al reflejo económico de estos datos, resul-

tan especialmente significativos los fondos obtenidos

por las empresas españolas en el programa ALTENER,

que ascienden a casi 2 millones de €, lo que repre-

senta más de un 12% del presupuesto global del pro-

grama para el año 2001. En lo relativo al programa

SAVE, los resultados son más modestos, habiéndose

alcanzado una cifra de subvención de 664.000 €, lo

que representa el 6,2% del presupuesto global apro-

bado para el año 2001.

El IDAE participa en 3 de los proyectos aprobados por

el programa SAVE:

TTRRIIGGEEMMEEDD:: El objetivo de este proyecto es promover

el uso de la trigeneración (generación de electricidad,

calor y frío) en el sector terciario de los Estados miem-

bros de la cuenca mediterránea (Portugal, España,

Grecia e Italia).

OODDYYSSSSEEEE:: El objetivo del proyecto es facilitar la toma

de decisiones en materia de eficiencia energética a

través de los modelos e indicadores energéticos de la

base de datos ODYSSEE —datos que se presentan en

algunos de los gráficos comparativos España-Unión

Europea del capítulo de Eficiencia Energética e

Intensidad en Usos Finales de este Boletín IDAE nº 4—. 

GGLL AACCTTIIOONN:: Proyecto cuyo objetivo es la promoción

del programa europeo “Green Light”, que pretende mejo-

rar la eficiencia energética en edificios no residenciales.

También cabe destacar que este año el programa

SAVE ha aprobado fondos por valor de 180.000 € para

la creación de una agencia regional de energía en la

ciudad de Vigo.

En abril de 1997, el Consejo adoptó el reglamento por

el que se aprobó el programa SSYYNNEERRGGYY, destinado a

fomentar la cooperación energética internacional. El

IDAE participa, asimismo, en los comités de represen-

tación del programa. 

Durante el año 2001, el presupuesto aprobado para el

programa fue de 3.410.000 €. Se han financiado 8

proyectos, 2 de cuales cuentan con participación de

empresas españolas. Los fondos globales aprobados

para la realización de estos 2 proyectos son de 873.030 €. 

El IDAE participa directamente en uno de ellos, CDM

AVINMAR, que pretende desarrollar en los sectores

energético, industrial y residencial los mecanismos de

desarrollo limpio establecidos por el Protocolo de

Kioto en 5 países de la cuenca mediterránea (Líbano,

Marruecos, Palestina, Túnez y Turquía).

/ / g



116699

A
h

o
r

r
o

 
y

 
E

f
i

c
i

e
n

c
i

a
 

e
n

 
U

s
o

s
 

F
i

n
a

l
e

s

En este Boletín IDAE se viene presentando, de manera

periódica, una relación de las agencias regionales y

locales, así como su dirección, teléfono, e-mail e, inclu-

so, página web, cuando existe, con el objeto de facilitar

a los distintos agentes que operan en el sector de la efi-

ciencia energética y las energías renovables el rápido

acceso a las personas encargadas de su gestión para

la consulta de aquellas cuestiones que puedan resul-

tar de su interés en cada Comunidad Autónoma, pro-

vincia, comarca o municipio.

AAggeenncciiaass AAuuttoonnóómmiiccaass yy LLooccaalleess

AAGGEENNEERR 
DDiippuuttaacciióónn PPrroovviinncciiaall ddee JJaaéénn
Patronato Promoción y Turismo
Dpto. Proyectos Europeos
Plza. San Francisco, 2
23071 JAÉN
Directora: Dª Pilar San Miguel Tabernero
Tfno: 95 342 51 25
Fax:  95 345 84 40
e-mail: agener@swin.net

AASSTTUURRIIAASS

EENNEERRNNAALLÓÓNN
AAggeenncciiaa LLooccaall ddee llaa EEnneerrggííaa VVaallllee ddeell NNaallóónn
Casa La Buelga
33900 LANGREO
Director: D. Manuel Ángel López Díaz
Tfno: 98 567 87 61
Fax: 98 567 58 59
e-mail: malopez@enernalon.org
www.enernalon.org

BBAALLEEAARREESS

AAggeenncciiaa ddee llaa EEnneerrggííaa ddee MMeennoorrccaa
Consell Insular de Menorca
Carrer Nou, 35, pta. 4ª
07701 MAHÓN
Persona de contacto: Dña. Margalida Ramis
Tfno: 971 361 582
Fax: 971 361 642
e-mail: energia@webime.org

CCAASSTTIILLLLAA YY LLEEÓÓNN

EERREENN
EEnnttee RReeggiioonnaall ddee llaa EEnneerrggííaa ddee CCaassttiillllaa yy LLeeóónn
Parque de San Francisco, 11
24004  LEÓN
Director: D. Manuel Ordóñez Carballada
Tfno: 987 84 93 93
Fax:  987 84 93 90
e-mail: eren@le.jcyl.es

AANNDDAALLUUCCÍÍAA

SSOODDEEAANN,, SS..AA..
C/ Isaac Newton, s/n
Isla de la Cartuja
41092  SEVILLA
Director: D. Juan Antonio Barragán
Tfno: 95 446 09 66
Fax: 95 446 06 28
e-mail: fjbas@sodean.es
www.sodean.es

AAGGEEDDEE 
AAggeenncciiaa ddee GGeessttiióónn EEnneerrggééttiiccaa ddee ÉÉcciijjaaOOffiicciinnaa
MMuunniicciippaall ddee EEnneerrggííaa ddee ÉÉcciijjaa
Pasaje Virgen del Rocío, 1 A
41400 ÉCIJA
Director: D. Fermín Bartolomé
Tfno: 95 590 27 90
Fax:  95 590 52 06
e-mail: alcasc1@infonegocio.com

AAggeenncciiaa LLooccaall EEnneerrggííaa ddee SSeevviillllaa
Escuelas Pías, 1
41001  SEVILLA
Director: D. Enrique Belloso Pérez
Tfno: 95 502 04 20
Fax:  95 502 04 00
e-mail: ebelloso@emasesa.com

AAggeenncciiaa PPrroovviinncciiaall ddee llaa EEnneerrggííaa ddee GGrraannaaddaa
Avda. de la Constitución, 48  5º D
18014 GRANADA
Director: D. Rafael Salcedo Balbuena
Tfno: 95 828 15 51
e-mail: agencia@aperg.org

AAggeenncciiaa PPrroovviinncciiaall ddee llaa EEnneerrggííaa ddee HHuueellvvaa
Ctra. Huelva-Sevilla, km. 630 
Pabellón Los Álamos
21007 HUELVA
Persona de contacto: D. Juan Andrés Reales Bravo
Tfno: 95 949 47 79
Fax:  95 949 47 90
e-amil: jreales@apeh.org

/ / g



B
o

l
e

t
í

n
 

d
e

l
 

I
D

A
E

 
n

º
4

170

AAEEMMVVAA
AAggeenncciiaa EEnneerrggééttiiccaa MMuunniicciippaall ddee VVaallllaaddoolliidd
San Benito, 1
47003  VALLADOLID
Director: D. Luis Matilla
Tfno: 983 42 63 68
Fax:  983 42 64 80
e-mail: aemva@servicios.ayto.ava.es

AAggeenncciiaa ddee DDeessaarrrroolllloo LLooccaall
Ayuntamiento de Serrada
Plaza Mayor, 1
47239 SERRADA (Valladolid)
Persona de contacto: D. Ángel Moraleda
Tfno: 98 355 91 01
e-mail: aedlserrada@iespana.es

AAggeenncciiaa DDiippuuttaacciióónn ddee ÁÁvviillaa
Fundación Cultural Sta. Teresa
Diputación de Ávila
Los Canteros, s/n
05005 ÁVILA
Directora: Dña. Carmen Avellaner
Tfno: 920 20 62 30
e-mail: mcavellaner@diputacionavila.es

CCAASSTTIILLLLAA--LLAA MMAANNCCHHAA

AAGGEECCAAMM
AAggeenncciiaa GGeessttiióónn EEnneerrggííaa CCaassttiillllaa--LLaa MMaanncchhaa
C/ Tesifonte Gallego, 10
02002 ALBACETE
Persona de contacto: D. José Vicente Portillo
Tfno: 967 55 04 84
Fax: 967 55 04 85
e-mail: agecam@agecam.jccm.es

AAPPEETT 
AAggeenncciiaa PPrroovviinncciiaall ddee EEnneerrggííaa 
San Juan de la Penitencia, 6
45071 TOLEDO
Director: D. José Angel Galán
Tfno: 925 25 68 82 / 44 74
Fax: 925 21 69 16
e-mail: apet@diputoledo.es

CCAATTAALLUUÑÑAA

IICCAAEENN
IInnttiittuutt CCaattaalláá dd'' EEnneerrggiiaa
Avda. Diagonal, 453 Bis, Atic.
08036  BARCELONA

Director General: D. Albert Mitja i Sarvisé
Tfno: 93 622 05 00 
Fax: 93 622 05 01 
e-mail: edificis@icaen.es
www.icaen.es

AACCEE
AAggeenncciiaa CCoommaarrccaall ddee llaa EEnneerrggííaa ((MMAARREESSMMEE))
Pza. Miquel Biada, 1
08301  MATARÓ (Barcelona)
Director: D. Juan Balanyà
Tfno: 93 757 30 03
Fax:  93 757 21 12
e-mail: jbg@ccmaresme.es

AADDEEPP
AAggeenncciiaa DD''EEnneerrggiiaa ddeell PPiirriinneeuu
Passeig Joan Brudieu, 15
25700 L’ALT URGELL (Lérida)
Gerente: D. Godofredo García Grasa
Tfno: 973 35 31 12
Fax:  973 35 27 88
e-mail: consell@alturgell.ddl.net

AAggeenncciiaa ddee LL’’EEnneerrggiiaa DD’’OOssoonnaa
C/ Historiador Ramón D’Abadall de Vinyals, 5 3º
08500 VIC (Barcelona)
Gestor: D. Josep Verdaguer
Tfno: 93 883 22 12
Fax:  93 889 56 32
e-mail: aeo@ccosona.es

AAggeenncciiaa LLooccaall dd’’IInnffoorrmmaacciióó ii SSeerrvveeiiss EEnneerrggèèttiiccss
C/ Cisterna, 39 Baixos 2ª
08221 TERRASA (Barcelona)
Persona de contacto: D. Joan Manuel Martín Ruiz
Tfno: 93 780 89 00
Fax:  93 789 31 10
e-mail: jordi.cipriano@terrasa.org

CCoonnssoorrcciioo AAggeenncciiaa LLooccaall ddee EEnneerrggííaa ddee BBaarrcceelloonnaa
C/ Torret de L’Olla, 218-220
08012 BARCELONA
Gerente: D. Antonio Romero Barcos
Tfno: 93 291 40 41
e-mail: aromero@mail.bcn.es

FFuunnddaacciióó TTààrrrraaccoo EEnneerrggííaa LLooccaall
Ayuntamiento de Tarragona
Av. Pau Casals, 17-2n
43003  TARRAGONA
Directora: Dña. Mª Dolors Muste
Tfno: 977 22 54 60
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Fax:  977 24 09 00
e-mail: ftarraco@tinet.fut.es

OOffiicciinnaa MMuunniicciippaall ddee ll’’EEnneerrggiiaa ddee RRuubbíí
Edifici Rubí+D Rambleta Joan Miró, s/n
08191 RUBI (Barcelona)
Persona de contacto: D. Manuel Moreno
Tfno: 93 581 38 00
Fax:  93 588 61 95
e-mail: impes@impes.es

CCOOMMUUNNIIDDAADD VVAALLEENNCCIIAANNAA

AAVVEENN 
AAggeenncciiaa VVaalleenncciiaannaa ddee llaa EEnneerrggííaa 
Colón, 1 Planta 4ª
46004  VALENCIA
Director: D. Antonio Cejalvo
Tfno: 96 342 79 00
Fax:  96 342 79 01
e-mail: josecarlos.garcia@impiva.m400.gva.es

RREENNEERRGGYY
AAggeenncciiaa ddee llaa DDiippuuttaacciióónn ddee VVaalleenncciiaa
Albereda Jaume I, 35. Puerta 3ª
46800 JÁTIVA (Valencia)
Director: D. Joaquín Llopis
Tfno: 96 228 98 00 
Fax:  96 228 98 09
e-mail: jllopisp@nexo.es

AAggeenncciiaa EEnneerrggééttiiccaa ddee llaa RRiibbeerraa
José Dolz, 2
46600 ALZIRA (Valencia)
Directora: Dña. Pilar Pérez Casañ
Tfno: 96 241 41 42
Fax:  96 241 41 72
e-mail: aer-riberalta@retemail.es

EEXXTTRREEMMAADDUURRAA

AAggeenncciiaa ddee EEnneerrggííaa EExxttrreemmeeññaa
Avda. Antonio Masa Campos, 28
06011 BADAJOZ
Director: D. Fernando López
Tfno: 924 26 21 61
e-mail: agenex@dip-badajoz.es

GGAALLIICCIIAA

IINNEEGGAA
IInnssttiittuuttoo EEnneerrggééttiiccoo ddee GGaalliicciiaa
Orense, 6
15771 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Director: D. Juan Caamaño Cebreiro
Tel:  981 57 72 67
Fax: 981 56 28 90
e-mail: victorvazquez@infonegocio.com
e-mail: estudios@gestenga.es

AAggeenncciiaa LLooccaall ddee VViiggoo
Plaza do Rey s/n
36002 Vigo (Pontevedra)
Persona de contacto: D. Enrique Vieitez
Tfno: 986 81 02 46
e-mail: conce.sem@vigo.org

MMUURRCCIIAA

FFuunnddaacciióónn AAggeenncciiaa RReeggiioonnaall ddee GGeessttiióónn 
ddee llaa EEnneerrggííaa ddee MMuurrcciiaa
Polig. Ind. Oeste
Avda. Descubridor, s/n Parcela 15
30820 ALCANTARILLA (Murcia)
Director: D. Francisco Ayala
Tfno: 968 89 36 80
Fax:  968 89 39 76
e-mail: francisco.ayala@argem.regionmurcia.es

NNAAVVAARRRRAA

AAggeenncciiaa EEnneerrggééttiiccaa ddee PPaammpplloonnaa
Mayor, 20. Bajo
31002  PAMPLONA
Gestora: Dª Julia Elizalde
Tfno: 948 22 95 72
Fax:  948 42 01 20
e-mail: j.elizalde@ayto-pamplona.es

PPAAÍÍSS VVAASSCCOO

EEVVEE
EEnnttee VVaassccoo ddee llaa EEnneerrggííaa
Edificio Albia. San Vicente, 8-Planta 14
48001  BILBAO
Director General: D. Jesús María Goiri
Tfno: 94 435 56 00
Fax: 94 424 54 00
e-mail: jmarques@eve.es
www.eve.es
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